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RESUMEN EJECUTIVO

La d i spos ic ión f ina l  de  los  res iduos  só l idos  de l  Gran San t i ago es  un prob lema no
resue l to  desde e l  pun to de v i s t a  de la  po l í t i ca  púb l i ca .  Hace ya  una década se  desa taron
los  pr imeros con f l i c tos  re lac ionados con e l  impac to ambien ta l ,  económico y  soc ia l  de
l a s  in s t a l ac iones  san i t a r i a s  en  á rea s  pob ladas .  E l  p rob l ema de  l a  d i spon ib i l i dad  de
terrenos ,  y  e l  de los  cos tos  de t ranspor te  hac ia  re l l enos  san i t a r ios  s i tuados cada vez
más le jos  de los  cen t ros  de generac ión de res iduos ,  es  acuc ian te .

Es te  es tud io de caso presen ta  la  s i tuac ión y  sug iere a lgunas preguntas  o en foques
a l t e rna t i vos  para  abordar  e l  t ema .  ¿Qué mecan i smos l ega le s - ins t i tuc iona les  adop tar ?  ¿Qué
cr i ter ios ,  para de f in i r  la  can t idad y ubicac ión de ver tederos?  ¿Cómo tar i far  para recuperar
l o s  co s to s  y  r e spe t a r  c r i t e r i o s  de  e f i c i enc i a  económica ,  su s t en t ab i l i d ad  amb ien t a l  y
equidad soc ia l ?  ¿Qué s i s tema tar i far io - jun to con responder a l  cr i ter io de quien contamina
paga-  puede des incen t i var  la  producc ión de desechos y  es t imular  e l  rec ic la je ?  ¿Cómo se
veh icu la  la  par t i c ipac ión públ ica en la  reso luc ión de conf l i c tos  ambien ta les ?  ¿Qué pape l
le  cabe a la  prensa?  ¿Cómo a lcanzar una so luc ión negoc iada de los  con f l i c tos ,  y  cuá l  es
e l  pape l  de l  Es tado en la  negoc iac ión?  E l  ordenamien to terr i tor ia l  y  l a  p lan i f i cac ión
urbana ,  ¿cómo in f luyen en la  prevenc ión de ta les  con f l i c tos ?

Conc lu imos que los  con f l i c tos  ambien ta les  en torno a la  basura invo lucran aspec tos
no só lo  ambien ta le s ,  s ino también po l í t i cos  y  d i s t r ibu t i vos ,  y  ex igen la  adopc ión de
en foques in tegra les  para encarar  d icha comple j idad .
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I. INTRODUCCION

La  d i spos i c ión  f i na l  de  lo s  re s iduos  só l idos  domic i l i a r io s  e s t á  en  l a  agenda de
gobierno de cua lquier gran metrópol i .  A l  crec imiento ace lerado de la poblac ión se ha
agregado e l  crec imien to económico y la  adopc ión de c ier tos pa trones de consumo para
con t r ibu i r  a  incremen tar  l a  t a sa  per  cáp i t a  de generac ión de desechos .  La  forma y  l a
in tens idad con que e l lo a fec ta a grandes concentrac iones de poblac ión,  la  mul t ip l ic idad
de ac tores  e  in t e re ses  in vo lucrados  y  l a s  d i f e ren te s  in s t anc i a s  y  n i ve l e s  de  gob ie rno
impl icados hacen de la d ispos ic ión de la basura en una gran c iudad un tema comple jo y
de d i f í c i l  so luc ión .  E l  propós i to  de es t e  es tud io  de caso es  descr ib i r  l a  s i tuac ión en
San t iago de Ch i le  para ,  par t i endo de es te  e jemplo ,  d i scu t i r  l as  impl icac iones de po l í t i ca
a la  hora de t ra tar  l a  prob lemát ica  de la  d i spos ic ión f ina l  de los  res iduos urbanos .

«Es  ex t raño que  unos  pocos  deban sopor tar  la  basura  de  unos  muchos ,

a cambio de nada »

Dec larac ión de un vec ino de La P in tana a l  d iar io Las U l t imas Not ic ias ,  25/6/1995
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En una agradable mañana de la  pr imavera de 1995,  la  señora Ana ,  vec ina de Es tac ión
Cen t ra l ,  m i ró  hac i a  Lo  Er rá zur i z  y  v io  desde  l a  puer t a  de  su  casa  lo s  ce r ros  de  basura
asomando por enc ima de los muros que cercan e l  re l leno san i tar io .  Habían pasado más
de d iez  años  de promesas  incumpl idas ;  ahora ,  por  f in ,  l a  so luc ión es t aba próx ima :  se
cerrar ía  e l  re l leno y  se cons t ru i r ía  un nuevo ver tedero en T i l -T i l .   «Menos mal »,  pensó
la  señora Ana .  Pero ,  ¿ se  ha terminado de verdad e l  con f l i c to  respec to a  l a  d i spos ic ión
f ina l  de la  basura de San t iago?

La capi ta l  de Chi le  genera hoy cerca de 1 .400.000 tone ladas de res iduos só l idos
domic i l i ar ios a l  año,  con un promedio de 0 ,87 kg/habi tan te /d ía ;  somet ido a un manejo
inadecuado,  e l lo puede conver t i r se en una impor tan te fuen te de contaminac ión ambien ta l .

Has ta  hace poco se con taba con t res  s i t ios  «of iciales » para  l a  d i spos ic ión f ina l  de
la  basura :  los  ver tederos  de Lo Errázur i z  -ub icado en e l  an t i guo pozo r ip iero de Es tac ión
Cen t ra l - ,  Cerros  de Renca a l  nor te  y  Lepan to a l  sur .  Los  dos pr imeros es tán en proceso
de c ierre ,  pues desde d ic iembre de 1994 su v ida ú t i l  se  ha ago tado.  Con gran d i f i cu l tad
se de terminó una nueva loca l i zac ión para rec ib i r  los  res iduos só l idos de la  c iudad -T i l -
T i l ,  a l  nor te  de la  cap i ta l -  y  se es tán rea l i zando las  obras para la  pues ta  en marcha de la
ins ta lac ión correspondien te  que ,  s in  embargo ,  só lo rec ib i rá  la  basura de una par te  de la
Reg ión Metropol i t ana .  Para e l  res to de comunas ,  pr inc ipa lmente aque l las  de l  sur de la
c iudad ,  aún no se  ha de f in ido la  ub icac ión de sus  re l l enos san i t a r ios .

¿Por qué la población de Santiago,  especia lmente los sectores de más
bajos ingresos ,  se s iente amenazada por convivir con montañas de basura?
¿Cómo se l legó a esta s i tuación?

Ya en sep t iembre de 1984,  cuando los an t iguos pozos r ip ieros de Lo Errázur i z  fueron
con v e r t i d o s  en  d epó s i t o s  d e  l a s  b a su r a s  g ene r ada s  po r  14  comuna s  d e  l a  R e g i ón
Metropol i tana ,  escue las  y  organ izac iones de l  sec tor rec lamaron por las  emanac iones de l
ver tedero y  por su impac to en la  sa lud de la  poblac ión esco lar .

Aparentemente ,  las emanaciones de gas desde e l  ver tedero surgieron tras e l  terremoto
de marzo de ese año ,  que habr ía  resquebra jado las  pro tecc iones ex i s t en tes  generando
f i l t rac iones de gas  y  malos  o lores ,  además de incend ios  y  exp los iones .  Las  casas  de l

II. LO ERRAZURIZ: LOS ORIGENES DE UN CONFLICTO
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vec indar io se   encon t raban a una d i s t anc ia  mín ima de las  ins ta lac iones  de l  ver tedero ,
que en a lgunos casos l legaba a só lo 60 metros .  De hecho,  la  presenc ia de gas en e l
in ter ior  de a lgunas v i v i endas de l  sec tor  fue de tec tada en su momento por persona l  de l
Serv ic io de Sa lud Metropol i t ano de l  Ambien te (SSMA).

Los rec lamos de la  poblac ión no sur t ieron e fec to ,  por lo que en ju l io de 1985 una
comunidad cr i s t i ana formó la  Comis ión Con t ra  l a  Con taminac ión Ambien ta l  (CCCA) para
rea l i z a r  ges t iones  re spec to  de  l a s  emanac iones  de  gas .  Prepararon y  presen ta ron ,  en
nov iembre de 1985,  un recurso de pro tecc ión .

En d ic i embre l a s  au tor idades  reconoc ie ron por  pr imera  vez  e l  prob lema de l a s
emanac iones .  E l  a lca lde de Maipú p lan teó un proyec to de rea l i zac ión de un parque en e l
lugar  y  d io dos años y  medio más de v ida a  Lo Errázur i z .  Por en tonces la  compañía
GASCO in ic ió  l a  ins ta l ac ión de duc tos  para exp lo tar  e l  gas  de l  ver tedero .

Pero e l  SSMA rea l i zó una inspecc ión y no aprobó la cont inu idad de l  func ionamiento
de l  depós i to .  En enero de 1986 d io un p lazo de 120 d ías  para so luc ionar  e l  prob lema
de l  ma l  func ionamien to de Lo Errázur i z ,  adv i r t i endo sobre e l  r i e sgo para la  sa lud de las
pob lac iones  a ledañas .

También en enero, la Corte de Apelaciones acogió el recurso de protección interpuesto
por l a s  organ i zac iones  vec ina les  y  emi t ió  una reso luc ión que dec laró i l ega l  e l  ver tedero ,
d io 5 meses de plazo para resolver los problemas y ex ig ió un proyecto def in i t i vo .  Mientras
tan to ,  con t inuaban las  emanac iones  de gas ;  un represen tan te  de l  Co leg io  Méd ico v i s i tó  e l
sec tor  y  presen tó un in forme cer t i f i cando que las  cond ic iones de sa lud de la  pob lac ión
se  ve ían a l t e radas  por  e l  ma l  func ionamien to  de l  ver t edero .

A pesar  de las  pro tes tas  y  l as  demandas a l  In tenden te  de la  Reg ión Metropo l i t ana
(por en tonces un genera l  de l  E jérc i to) de que adoptara medidas ,  en marzo la  jus t ic ia
acog ió la  ape lac ión de las  munic ipa l idades invo lucradas contra la  reso luc ión de enero
de la  Cor te de Ape lac iones ,  y  e l  ver tedero s igu ió func ionando.

En  ab r i l ,  l a  empre sa  Ga s  de  C iudad -GASCO comenzó  l a  e xp lo t a c i ón  de l  b i oga s
resu l tan te de la  descompos ic ión de la  mater ia  orgán ica depos i tada en Lo Errázur i z .  Las
pob lac iones  mantuv ieron su mov i l i zac ión ,  inéd i t a  duran te  todo e l  per íodo de la  d ic tadura
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mi l i t a r ,  e x i g i endo  a l  I n t enden t e  una  p ron t a  r e spue s t a .  É s t e  p rome t i ó  que  s i  no  s e
so luc ionaban los  prob lemas an tes  de l  10 de mayo e l  ver tedero se cerrar ía .

La Reso luc ión Nº 3 .587 de l  SSMA de mayo de 1986 ordenó e l  c ierre programado de l
ver tedero has ta  la  fecha f ina l  de l  31/12/1988.  La In tendenc ia in ic ió la  búsqueda de un
lugar  a l t e rna t i vo  para  los  desechos de l a  Reg ión Me t ropo l i t ana .

Pero en oc tubre e l  SSMA reso l v ió de jar  s in e fec to su reso luc ión ,  y  aprobó un nuevo
proyecto de re l leno sani tar io .  En noviembre se presentó un segundo recurso de protección,
es t a  vez  con t ra  e l  d i rec tor  de l  SSMA.

E l  nuevo proyec to se  puso en marcha a f ina les  de 1986 con la  cons t i tuc ión de la
Empresa Metropol i t ana de Res iduos L tda .  (EMERES) ,  una soc iedad s in f ines de lucro
des t inada a a tender la  d i spos ic ión de las  basuras  de las  en aque l  en tonces  14 comunas
de l  Gran San t iago 1.  En marzo de l  año s igu ien te  se empezó la  cons t rucc ión de l  promet ido
parque en e l  área de l  re l leno ya comple tada ,  mien tras  la  Organ izac ión Mundia l  de la
Sa lud op inaba que e l  t ra tamien to de basuras  en Lo Errázur i z  era  e l  adecuado .  La  Cor te
Suprema revocó la  reso luc ión de c ierre  de l  ver tedero y  los  prob lemas de sa lud y  de
emanac iones de gas  se   d ieron por superados .

1 En la actualidad participan de EMERES las municipalidades de Santiago, San Miguel, Ñuñoa, La
Cisterna, Providencia, Maipú, La Granja, La Reina, La Florida, San Ramón, La Pintana, Macul,
Peñalolén, Estación Central, San Joaquín, Isla de Maipo, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo y El
Bosque.



SANDRA LERDA &  FRANCISCO SABA T IN I DE  LO ERRAZURIZ A  T IL -T IL

7

Los e fec tos de l  func ionamien to de un re l leno san i tar io ub icado en e l  cen tro de una
c iudad no pueden pasar inadver t idos .  E l  gob ierno democrá t ico de Ay lwin en fren tó la
insa t i s facc ión de la  poblac ión más d i rec tamente a fec tada y  su demanda de c ierre de l
ver tedero .  E l  28 de nov iembre de 1990,  e l  Min is ter io de Sa lud ,  la  In tendenc ia de la
Reg ión Metropo l i t ana y  los  a lca ldes  de Es tac ión Cen t ra l  y  Maipú f i rmaron un pro toco lo
que es tab lec ía  e l  c ierre  de f in i t i vo  de l  re l l eno san i t ar io  de Lo Errázur i z  a l  31 de d ic iembre
de 1994.

EMERES l lamó a l ic i t ac ión nac iona l  e in ternac iona l  para la  cons t rucc ión de un nuevo
re l l eno san i t a r io  rec ién a  med iados  de 1993 ;  l a  l i c i t ac ión se  dec la ró des i e r t a .  E l lo  generó
una fuer te  po lémica ,  pues  la s  bases  inc lu ían una c láusu la  según la  cua l ,  en caso de
dec la rar se  des i e r t a  l a  l i c i t ac ión ,  EMERES pod ía  presen tar  su  prop io  proyec to .

As í ,  en abr i l  de 1994 EMERES asumió la  responsabi l idad de e jecu tar por s í  misma
e l  mane jo de los  res iduos de San t iago e in ic ió la  búsqueda de nuevas  loca l i zac iones .  Se
requer ía  de un s i t io  en la  zona nor te  de la  c iudad ,  pues para la  zona sur bas tar ía  con
aumen ta r  l a  capac idad de l  ve r t edero de  Lepan to .  Es t a  propues t a  fue  pos t e r io rmen te
rechazada por las au tor idades por no respe tar la  normat i va sobre ordenamiento terr i tor ia l
de l  á rea .

En e l  á rea  nor t e  ex i s t í an  t re s  a l t e rna t i v a s  de  t e r renos ,  lo s  que se  some t i e ron a
es tud ios  de  loca l i z ac ión .  Mien t ra s  se  rea l i z aban ,  y  an te  l a s  no t i c i a s  pub l i cadas  por  l a
prensa ,  l a s  comunidades a lud idas  comenzaron a expresar  su rechazo .

La pr imera loca l idad cons iderada para un nuevo re l l eno san i tar io fue Ba tuco .  E l
fuer t e  rechazo  de  l a  comun idad y  l a s  mov i l i z ac iones  que  se  produ je ron para  e v i t a r  su
ins ta lac ión -que ex ig ieron inc luso la  presenc ia de la  po l ic ía  para ap lacar los  án imos-
sorprend ieron por  i gua l  a  a lca ldes  y  e jecu t i vos  de EMERES .

En oc tubre ,  aparen temente  descar tada la  a l t e rna t i va  de Ba tuco ,  se  in ic ió  un proceso
de negociac ión para la ins ta lac ión de un ver tedero en Rungue (Monte Pelán). Pero también
a l l í  la  comunidad reacc ionó de inmedia to ,  y  e l  proyec to fue abandonado.

F ina lmente ,  en nov iembre un in forme de la Comis ión Reg ional  de l  Medio Ambiente
de la Región Metropol i tana (COREMA-R.M.) mani fes tó lo inadecuado de la ubicac ión en

III. BUSCANDO SITIOS Y ENFRENTANDO RESISTENCIAS
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Batuco y  la  conven ienc ia  de los  s i t ios  de Rungue y  La Cumbre ( también l l amado Las
Ba teas) ,  manten iendo c ier tas  condic iones .

Se  i n i c i a ron  l a s  negoc i ac iones  en t r e  EMERES  y  e l  Mun ic ip io  de  T i l - T i l  pa ra  l a
ins ta lac ión de un ver tedero en Montenegro. Nuevamente se produjeron reacciones adversas
en d icha comunidad,  que presen tó un recurso de pro tecc ión contrar io a la  loca l i zac ión
de l  re l l eno san i t a r io .  S in  embargo ,  an t e  l a  promesa  de  pago de  compensac iones  a l
Mun i c i p i o  d e  T i l - T i l  s e  ob t u v o  l a  p r ime r a  a p r ob a c i ó n  mun i c i p a l  o f i c i o s a  p a r a  l a
cons trucc ión de l  ver tedero en e l  área conocida como La Cumbre .

En ese in ter tan to ,  en d ic iembre ,  e l  SSMA deb ió anunc iar  la  pos tergac ión de l  c ierre
de Lo Errázur i z  an te  l a  f a l t a  de  c l a r idad respec to  a l  s i t i o  de l  nuevo ver t edero .

En tonces  e l  grupo de a lca ldes  reun idos en torno a l  re l l eno de Cerros  de Renca
dec id ió impulsar  su prop io proceso de l i c i t ac ión para buscar  una a l t e rna t i va  an te  e l
próx imo c ierre  de f in i t i vo  de ese  ver tedero .  As í ,  en abr i l  de 1995 se  presen taron dos
proyec tos para e l  re l leno san i tar io de la  zona nor te de San t iago ,  a escasa d is tanc ia uno
de l  o t ro :  uno de EMERES (Cumbre ponien te) y  e l  o t ro de K iasa (Cumbre Or ien te) ,  empresa
ganadora  de  l a  l i c i t ac ión de  los  a l ca ldes  de  Cerros  de  Renca .  Los  dos  proyec tos  se
somet ieron vo lun tar iamente a l  proceso de eva luac ión de impac to ambien ta l  de proyec tos
conduc ido por la  Comis ión Nac iona l  de l  Medio Ambien te  a  t ravés  de COREMA-R.M.

Mien t ras  se  ana l i zaban ambos proyec tos  se  mul t ip l i caron la s  reacc iones  de rechazo ,
no so lamen te  a l  prev i s to  nuevo ver t edero s ino t ambién a  l a s  a l t e rna t i va s  para  pos ib i l i t a r
e l  c i e r re  de  Lo Errázur i z ,  que ya  sobrepasaba en 10 me t ros  l a  a l tu ra  prev i s t a  para  l a
acumulac ión de basura .  A l  mismo t iempo que e l  a lca lde de T i l -T i l  d ic taba un decre to
munic ipa l  que prohib ía la  ins ta lac ión de re l lenos san i tar ios en esa comuna,  e l  Conse jo
de  A l c a l d e s  que  adm in i s t r aba  e l  v e r t ede ro  de  Ce r ro s  de  Renca  a co rdó  r e cha z a r  l a
pos ib i l idad de rec ib i r  los  desechos  der i vados  de  Lo Errázur i z ,  cuyo c i e r re  inmed ia to
fue so l i c i t ado por l a s  comunidades  a ledañas  y  por  l a s  au tor idades  v incu ladas  a  l a  comuna
de Es tac ión Centra l ,  que proponían como a l terna t i va la  ampl iac ión de Cerros de Renca y
Lepanto .

La reacc ión de los po l í t i cos con base e lec tora l  en la  zona nor te  de San t iago no se
h i zo esperar :  a lgunos d ipu tados y  l a  a lca ldesa de Qui l i cura rechazaron la  der i vac ión de
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l o s  desechos de Lo Errázur i z  a  Cerros  de Renca .  E l  a l ca lde  de San Bernardo ,  munic ip io
donde se  s i túa  e l  ver t edero de Lepan to ,  respond ió por  l a  zona sur .

F inalmente , a f ines de junio de 1995 la COREMA-R.M. rechazó la propuesta de EMERES
y aprobó la  cons t rucc ión de l  nuevo re l l eno san i tar io para la  zona nor te  en e l  fundo Las
Ba teas  Or ien te  (T i l -T i l ) ,  que l l e var í a  a  cabo e l  consorc io  pr i vado K ia sa -Demarco .  E l
proyec to aprobado fue presentado o f ic ia lmente 2 y e l Intendente de la Región Metropol i tana,
en su ca l idad de pres iden te  de la  COREMA-R.M. ,  anunc ió un p lan de t rans ic ión para e l
c i e r re  de l  ve r t edero Lo Errázur i z ,  que  con templaba  l a  der i vac ión esca lonada de  los
desechos de los  munic ip ios  que has ta  en tonces u t i l i zaban e l  re l l eno de Es tac ión Cen tra l
hac ia  l a s  ins ta l ac iones  de Lepan to y  Cerros  de Renca .

Mien tras  las  au tor idades de la  comuna de San Bernardo pro tes taban en contra de la
«caravana de la muerte » de la  basura ,  que ahora se  d i r ig i r í a  a  Lepan to ,  en sep t i embre de
1995 se  in ic ió  e l  P lan de C ier re  de l  Re l l eno San i t a r io  de Lo Errázur i z .  A  par t i r  de  esa
fecha las  comunas de Independenc ia  y  Reco le ta  (cuyos  desechos fueron t ras ladados a
Cerros de Renca) ,  La Granja ,  La P in tana ,  San Ramón, Lo Espe jo ,  La C is terna ,  Ta lagante ,
I s l a  de Maipo ,  Peña f lor  y  Padre Hur tado (red i recc ionados a Lepan to) de jaron de ver ter
sus  res iduos  en Lo Errázur i z .  Según e l  p l an ,  a  f ines  de  d ic i embre és t e  ya  no rec ib i r í a
ningún camión de basura .

Pero los  án imos no se ca lmaron n i  se a tenuó e l  con f l i c to con la  d i luc idac ión de T i l -
T i l  como loca l idad para rec ib i r  e l  nuevo ver tedero para San t i ago .

Un so lo re l l eno san i tar io  no cons t i tuye la  so luc ión para todo e l  Gran San t iago y ,
por lo tan to ,  se  sab ía  que deb ía p lan tearse la   ins ta lac ión de un ver tedero en la  zona
sur .  Surg i e ron rumores  de  una supues t a  adqu i s i c ión ,  por  par t e  de l  Consorc io  Pro te r ra ,
de terrenos para es te  f in en Pa ine .  E l  a lca lde de esa comuna denunció i rregu lar idades

2 El relleno sanitario se ubicaría a 4 kilómetros de la localidad de Montenegro, en la comuna de Til-
Til. El predio ocupaba 800 hectáreas de las cuales 200 serían ocupadas por el relleno, diseñado
para recibir 100 millones de toneladas de residuos y con una vida útil de 100 años (el concepto de
vida útil de un vertedero es relativo: depende del número de municipios que en él depositen sus
basuras y de la cantidad de basura generada). La Estación de Transferencia, situada en la
intersección de la Ruta 5 norte y Américo Vespucio (comuna de Quilicura), recibiría los desechos
de las comunas que depositaban en Cerros de Renca. Se construiría en un terreno de 4 hectáreas,
con un entorno arbolado de 30 metros. La inversión inicial sería de US$ 20 millones, y el costo total,
US$ 100 millones.
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re la t i va s  a  los  prec ios  de l a  t ransacc ión rea l i zada y  rec lamó por  l a  f a l t a  de  in formac ión
y comunicac ión con e l  In tendente .  Las pro tes tas arrec iaron y los mani fes tan tes b loquearon
la pr inc ipa l  carre tera de l  pa í s ,  que pasa por Pa ine .

Volv iendo a l  área nor te ,  e l  a lca lde de T i l -T i l  negó la autor izac ión a K iasa para in ic iar
l a s  obras  de l  re l l eno de Las  Ba teas .  Los  vec inos  de Montenegro con t inuaron opon iéndose
a la ins ta lación del ver tedero, aunque aceptaron «transar» dado al a l to índice de desempleo
en e l  pueb lo .

E l  a lca lde pre tendía ex ig i r  bene f ic ios para T i l -T i l ,  pues to que e l  proyec to de EMERES
contemplaba una compensac ión de 400 mi l lones de pesos a l  munic ip io y  e l  proyec to
aprobado no contemplaba n inguna .  Las negoc iac iones cont inuaron y ,  un d ía an tes  de l
p lazo de terminado por la  empresa para e l  in ic io  de los  t raba jos ,  e l  a lca lde o torgó un
permiso prov i s iona l  de un mes .  La prensa anunc ió que la  empresa se compromet ía  a
crear  un parque indus t r i a l  con cab ida  para  160 indus t r i a s  en t e r renos  de su prop iedad ,
adyacentes a l  fu turo ver tedero. Se pre tendía ut i l i zar e l  gas resul tante de la descomposic ión
de la  basura para  l a  f abr icac ión de ladr i l los ,  l a  desh idra tac ión de f ru tas  y  o t ros  usos
i ndus t r i a l e s .

Para le lamente ,  la  munic ipa l idad y  e l  gobierno cen tra l  negoc iaban,  a l  parecer ,  la
ins ta lac ión de a lcan tar i l l ados ,  pav imentos y  a lumbrado e léc t r ico en la  comuna (e l  90%
de los  caminos de T i l -T i l  son de t i e rra  y  e l  40% de la  comuna no t i ene luz  e léc t r ica) .  La
prensa  seña ló  que e l  Serv i c io  de V i v i enda y  Urban i zac ión de l a  RM,  a  su vez ,  se  hab ía
comprome t ido a  comprar  t e r renos  para  l a  cons t rucc ión de  a l  menos  400 so luc iones
habi tac iona les  para vec inos de la  comuna.

Hoy ,  San t iago todav ía no posee una pol í t i ca de f in ida para e l  manejo de los res iduos
só l idos domic i l i a r ios  generados en la  c iudad .  Es ta  po l í t i ca  se  encon trar ía  en d i scus ión
en e l  ámbi to de l  gob ierno reg iona l .  Mien tras ,  l as  comunidades de l  área sur de la  cap i ta l
s iguen a ler tas  an te la  pos ib i l idad de desper tar  con la  not ic ia  de la  ins ta lac ión de un
nuevo re l l eno san i t a r io  en su vec indar io .
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Has ta  la  década de l  70 ,  San t iago no con taba con n inguna ins ta lac ión san i tar ia  para
e l  ver t ido de la  basura generada en la  c iudad .  Había var ios  ver tederos a c ie lo ab ier to
s in  n ingún con t ro l  has ta  que ,  en 1977 ,  con la  organ i zac ión de los  Conse jos  de A lca ldes ,
se empezaron a ges t ionar con a lgún grado de coord inac ión in termunic ipa l .

En rea l idad fue con e l  re l l eno san i t a r io  de Lo Errázur i z  que se  in ic ia  e l  mane jo
«moderno » de la  basura en Chi le .  Los problemas ambien ta les  a l l í  generados y  e l  con f l i c to
der i vado de l  mal  func ionamiento de l  ver tedero l lamaron la a tenc ión de las au tor idades
sobre  l a  impor tanc ia  de  es t ab lecer  normas para  ese  t ipo de ins t a l ac iones .

Ac tua lmente ,  la  normat i va v igen te en trega a los munic ip ios 3 las  a t r ibuc iones lega les
para la  reco lecc ión ,  e l  t ranspor te ,  e l  t ra tamien to y  la  d i spos ic ión f ina l  de los  res iduos
dom ic i l i a r i o s  u rbano s .   S i n  emba r go ,  en  ma t e r i a s  r e l a t i v a s  a  s a l ub r i d ad  e  h i g i e n e
ambien ta l  l a s  a t r ibuc iones  munic ipa les  se  compar ten con o t ros  serv ic ios  púb l i cos .  E l lo
s u p o n e  l a  n e c e s i d a d  d e  c o o r d i n a c i ó n  e n t r e  d i v e r s o s  n i v e l e s  g u b e r n a m e n t a l e s ,
e spec i a lmen te  de l  mun ic ipa l  con e l  Min i s t e r io  de  Sa lud ,  e l  Min i s t e r io  de  V i v i enda  y
Urban i smo y  la  Comis ión Nac iona l  de l  Medio Ambien te .

O t ra  s i tuac ión que ob l i ga  a  l a  coord inac ión ,  en es t e  caso in t e rmun ic ipa l ,  e s  l a
d i spos ic ión f ina l  de res iduos en las  áreas  me t ropo l i t anas .  La  exper ienc ia  ind ica  que no
es e f ic ien te que cada munic ip io cuente con su propia ins ta lac ión san i tar ia  para e l  ver t ido
de desechos .  E l  t ema es  ¿en cuá les  mun ic ip ios  loca l i za r  los  s i t i o s  para  l a  d i spos ic ión
f ina l  de  l a s  basuras ?  ¿Cómo coord inar  e l  proceso ?  ¿Qu ién de f ine  l a  loca l i z ac ión ?

La leg i s lac ión ch i lena no responde ta les  preguntas .  No ex is te  la  f igura de l  Gobierno
Metropol i tano,  y  la  In tendencia Reg ional  no posee a tr ibuc iones en ese sent ido 4.   P o r  l o
tan to ,  no ex i s t e  l ega lmen te  una ins tanc ia  de coord inac ión de los  54 munic ip ios  que

IV. RESOLVER EL PROBLEMA:
¿QUIEN Y CON QUE INSTRUMENTOS?

1. EL TEMA LEGAL-INSTITUCIONAL Y LOS NIVELES DE DECISIÓN

3 A través de la Ley de Municipalidades, de la Ley de Rentas Municipales y del Código Sanitario.
4 Ante el agotamiento de la vida útil de Lo Errázuriz, la Intendencia de la R.M., a partir de un mandato

de los alcaldes involucrados, llamó a licitación de proyectos para resolver el problema, pero la
Contraloría General de la República consideró que aquélla no podía asumir la representación de los
municipios, que son autónomos y tienen la atribución legal de recoger y eliminar la basura.
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componen la  Reg ión Me t ropo l i t ana .  Por  eso los  a lca ldes  se  reúnen y  con forman los
Conse jos  de  A l ca ldes .

La de f in ic ión de la  ubicac ión de una ins ta lac ión san i tar ia  requiere de la  au tor i zac ión
de d i feren tes  ins tanc ias  de gob ierno ,  en t re  e l l as :

· l a  Secre tar ía  Reg iona l  Min i s ter ia l  de V i v i enda y  Urban i smo (SEREMI-MINVU) ,
r e s p o n s a b l e  d e  l a  p l a n i f i c a c i ó n  y  e l  o r d e n am i e n t o  d e l  t e r r i t o r i o  y  d e l
cumpl imien to de la s  normas es tab lec idas  en la  Ley  Genera l  de Urban i smo y
Cons t rucc iones ,  a s í  como de su  ordenanza  y  normas  t écn icas .

· e l  Serv i c io  Agr íco la  y  Ganadero ,  a  qu ien corresponde la  au tor i zac ión para  l a
u t i l i z ac ión de sue los  de  ap t i tud agr í co la  para  o t ros  usos .

· e l  Min i s ter io  de la  Sa lud ,  a  t ravés  de l  Serv ic io  de Sa lud respec t i vo .

· l a  Comis ión Nac iona l  de l  Medio Ambien te  (CONAMA),  a  t ravés  de la  Comis ión
Regional del  Medio Ambiente respect i va ,  a quien corresponde aprobar e l  proyecto
desde e l  pun to  de  v i s t a  ambien ta l .  La  l e y  que creó l a  CONAMA es t ab lece  e l
S i s tema de Eva luac ión de Impac to Ambien ta l  de todos los  proyec tos  públ icos y
pr i v ados  de  «saneamien to ambien ta l ,  t a les  como s i s temas de a lcan tar i l l ado y
agua po tab le ,  p lan tas  de t ra tamien to de aguas o de res iduos só l idos de or igen
domic i l i a r io ,  re l l enos san i t a r ios ,  emisar ios  submar inos ,  s i s t emas de t ra tamien to
y  d i spos ic ión de res iduos  indus t r i a l e s  l íqu idos  o só l idos »5.

Se ha creado una ins tancia de coordinación, e l  Comi té Regional  de In fraes truc tura y
Ordenamien to Terr i tor ia l  (CRIOT) ,  organ i smo asesor  de l  In tenden te  Me t ropo l i t ano ,  que
t iene entre sus a tr ibuciones de f in ir  cr i ter ios para la loca l i zac ión de los re l lenos sani tar ios
en la  Reg ión Metropo l i t ana .  Es tos  cr i t e r ios  or ien tar ían las  dec i s iones  de las  múl t ip les
i n s t a n c i a s  ( s e g ún  a l g u no s ,  2 3  e n  t o t a l )  e n c a r g a d a s  d e  o t o r g a r  p e rm i s o s  p a r a  e l
func ionamien to de esas  ins ta lac iones .

As imismo se ha presen tado a l  Par lamento un proyec to de ley  que en t rega a  los
gob iernos  reg iona les  l a  a t r ibuc ión para  de terminar  l a  ub icac ión de re l l enos  san i t a r ios ,

5 Ley de Bases del Medio Ambiente (Ley 19.300), promulgada en marzo de 1994, art. 10º, letra O).
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ver t ederos ,  cen t ros  de  t ra t amien to ,  e t c . ,  una  vez  hayan s ido au tor i zados  por  l a  COREMA
respec t i va .  Es te  proyec to de ley  pre tende modi f i car  la  ley  sobre gob ierno y  admin i s t rac ión
reg iona l ,  o torgando a los gobiernos reg iona les la  facu l tad de  de terminar la  ubicac ión
de los  ver t ederos  cuando es tén comprend idos  dos  o más munic ip ios .

As í  pues ,  e l  caso en es tud io t i ene que ver  con una de las  t an tas  d i f i cu l t ades  que
produce la fa l ta de una ent idad supramunic ipa l  que resuelva de manera e fec t i va y opor tuna
los  prob lemas  en  lo s  cua l e s  e s t án  in vo lucrados  va r io s  mun ic ip io s .

S i  e l  poder de dec i s ión es tuv iera en un n i ve l  j erárqu ico super ior  de gob ierno ,  por
e jemplo un gob ierno reg iona l ,  ¿es tar ía  resue l to  e l  prob lema?

Con e l  poder  de dec i s ión a  n i ve l  reg iona l ,  habr ía  t res  pos ib i l idades 6:

· e l  caso en que un proyec to deseado a n i ve l  loca l  ob tuv iera  to ta l  aprobac ión a
n i ve l  reg iona l .  No habr ía  n ingún prob lema y  e l  proyec to  se  l l e var í a  ade lan te . ;

· e l  caso en que un proyec to deseado a n i ve l  loca l  no ob tuv iera aprobac ión a
n ive l  reg iona l ,  por las  ex terna l idades nega t i vas 7 que producir ía  en la reg ión .
En es te  caso la  vo lun tad loca l  se  ver ía  con trar iada por un in terés  co lec t i vo más
ampl io y  a lo mejor ,  desde e l  punto de v i s ta  ambienta l ,  ser ía rea lmente necesar io
es tab lecer  a lgún mecan ismo de dob le  ve to ,  como sug iere F i sche l ,  para ev i t a r
que even tua les  impac tos nega t i vos  no cons iderados a n i ve l  loca l  a fec ten a la
reg ión en te ra ;

· e l  caso en que un proyec to no deseado a n i ve l  loca l  fuera de l  in terés  de la
reg ión .  Es te  parece ser  e l  de los  re l l enos san i t ar ios  de la  Reg ión Metropo l i t ana .
Las  ex te rna l idades  nega t i va s  de  un ver t edero de basura  se  hacen sen t i r  con
mayor  f ue r za  a  n i v e l  l oca l :  ma lo s  o lo re s ,  po l vo  en  su spens ión ,  t r áns i t o  de
camiones  pesados y  o t ras  c i rcuns tanc ias  a fec tan a  l a s  pob lac iones  a ledañas  a
los  ver tederos .  S in  embargo ,  e l  proyec to t i ene una ex terna l idad pos i t i va  a  n i ve l
reg iona l :  l a  comuna que acep ta  la  ins ta lac ión san i t ar ia  en su terr i tor io  resue l ve
e l  prob lema de la  d i spos ic ión f ina l  de res iduos só l idos urbanos de l  con jun to

6 Estas alternativas se basan en la argumentación de Fischel (1995).
7 Para  vinculaciones del concepto de externalidades con la problemática ambiental, ver por ejemplo,

Tietenberg (1992), Capítulo 3.
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de munic ip ios que componen la  reg ión .  Parece jus to que sea compensada por
asumir cos tos  e levados en func ión de bene f ic ios  para e l  con jun to de la  reg ión 8.

O t ra  de la s  cues t iones  pend ien tes  de so luc ión se  re f i e re  a l  número de re l l enos
san i tar ios  con los  cua les  ha de con tar  la  cap i ta l .

E l  tema se d i scu te en e l  CRIOT,  que coord ina un proceso de de f in ic ión de cr i ter ios
ordenadores para lo que podr ía  ser  una po l í t i ca  g loba l  de mane jo de los  res iduos de la
c i udad .  E l  p r i n c i p a l  d e  e s t o s  c r i t e r i o s  s e  r e f i e r e  a l  número  de  i n s t a l a c i one s  cu y a
cons t rucc ión  y   func ionamien to  se  au tor i za rá .

Deb ido  a  l o s  a l t o s  co s t o s  de  f i s c a l i z a c i ón  de  l a  ope rac ión ,  a s í  como a  l o s  de
f i sca l i zac ión de los  p lanes  de c ierre  de los  re l l enos  ago tados y  los  necesar ios  programas
de moni toreo a  l a rgo p lazo de los  l íqu idos  perco lados  generados ,  e l  r i e sgo asoc iado a l
func ionamien to de un gran número de ver tederos en la  Reg ión Metropol i t ana es  a l to .
Además ,  t a l e s  ins t a l ac iones  son cons t ru idas  y  operadas  por  pr i vados ,  cuya  permanenc ia
en la  ac t i v idad depende de fac tores poco contro lab les .  S i  una empresa responsable por
un re l l eno san i tar io  qu iebra o desea sa l i r  de l  mercado ,  ¿qu ién garan t i za  que se procederá
a l  c i e r re  de  l a  in s t a l ac ión  de  manera  adecuada  y  que  se  man tendrán  programas  de
moni toreo de l  s i t io  a  50 o 100 años p lazo?

Ap a r e n t emen t e ,  l o s  e s f u e r z o s  g ub e r n amen t a l e s  p a r a  f o rmu l a r  un a  po l í t i c a  d e
ordenamien to terr i tor ia l  que enmarque las  fu turas  dec i s iones  en re lac ión a  la  ub icac ión
de s i t ios  se  re lac ionan con e l  t emor de que la  respues ta  a  esa pregun ta  sea :   «el Estado ».
As í ,  por  ahora l a s  au tor idades  es t án au tor i zando no más de 3 o 4 re l l enos  san i t a r ios  en
la Reg ión Metropol i tana .

Además ,  e l  CRIOT ha adoptado la dec is ión de que habrá un so lo re l leno san i tar io en
la zona nor te  de San t iago (e l  ya aprobado proyec to de K iasa-Demarco) .

2. NÚMERO DE INSTALACIONES: MONOPOLIO VERSUS LIBRE INICIATIVA

8 Retomaremos este punto más adelante, cuando discutamos el problema de la participación y la
negociación de conflictos. Para un enfoque de teoría económica respecto de las compensaciones a
las víctimas de las externalidades, ver Baumol y Oates (1982), Cap. 3. Ver también Randall (1985),
Cap. 22 ("La ubicación de instalaciones molestas para la localidad").
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La CONAMA-R.M. ,  por su par te ,  ha l l a  inconven ien te  un nuevo re l l eno san i t ar io  en e l
sec tor  nor te ,  por e l  a l to  cos to ambien ta l  que supone «hospedar » dos  ver tederos -además
de las  l imi tac iones que se impondr ían a l  desarro l lo de o t ras  ac t i v idades en las  áreas
vec inas - ,  por la  d i f i cu l t ad de es tab lecer  responsab i l idades en caso de con taminac ión de
napas  sub ter ráneas  s i  hay  más de una ins t a l ac ión en l a  misma área ,  y  por  l a s  desven ta j a s
de una concen trac ión de las  ins ta lac iones en e l  sec tor  nor te  para las  comunas de l  sec tor
sur ,  dados  lo s  a l t o s  cos tos  de  t r anspor t e 9.

A  pesar  de todo ,  EMERES ha ins i s t ido en la  presen tac ión de un nuevo proyec to para
un re l l eno san i t a r io  en  Rungue ,  e l  que  e s t á  s i endo some t ido  a l  E s tud io  de  Impac to
Ambien ta l  de la  CONAMA.

Como forma de de fender su in terés  de mantenerse en la  ac t i v idad de l  mane jo de
res iduos só l idos  a  t ravés  de es te  segundo re l l eno en la  zona nor te  de la  c iudad ,  EMERES
ha  p r e s en t ado  un  r e cu r so  an t e  l a  Com i s i ón  An t imonopo l i o  de  l a  F i s c a l í a  Nac i ona l
Económica en contra de la  dec i s ión de l  gobierno,  argumentando su incons t i tuc iona l idad
por  obs tacu l i za r  e l  derecho a  l a  l ib re  in i c i a t i v a  pr i vada .  E l  recurso se  es t á  d i scu t i endo
en d icha Comis ión .

La  con t rovers i a  no es t á  zan jada ,  y  ex i s t en propues ta s  para  l a  cons t rucc ión de a  lo
menos 6 re l l enos en d i s t in tos  pun tos  de la  Reg ión Metropo l i t ana ,  como forma de reduc i r
cos tos  de t ranspor te  y  e l  impac to ambien ta l  de ins ta lac iones de gran tamaño 10 .

Por ú l t imo,  y  muy impor tan te ,  es tán las  impl icac iones de una even tua l  permanenc ia
en e l  t i empo de la  s i tuac ión ac tua l .  En la  prác t ica ,  San t iago cuenta con un so lo re l leno
san i tar io  (en T i l -T i l ) ,  que cons t i tuye  un v i r tua l  monopol io  en manos de un pr i vado y  que
se encuentra a unos 50 km de la comuna más cercana .  ¿Es manejab le es ta s i tuac ión en
t é rminos  de  cos to s  de  t r anspor t e  y  p rec io s  f i na l e s  de l  s e r v i c io ?

9 Éstos, entre otros argumentos, fueron planteados en la entrevista que los autores realizaron a
Javier Vergara, Director Regional de la CONAMA-R.M.

10  Un ejemplo son las propuestas del diputado Guido Girardi.
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El  D.L .  3 .063 de 1979,  más conocido como Ley de Rentas Munic ipa les ,  de termina la
forma como las  munic ipa l idades  rea l i zan e l  cobro de l  serv i c io  de reco lecc ión ,  t ranspor te
y  d i spos ic ión f ina l  de l a  basura domic i l i a r i a  generada en su jur i sd icc ión .  De acuerdo
con su tex to  or ig ina l  (ar t í cu lo  2 º) :

«Las  Munic ipa l idades  cobrarán un derecho t r imes t ra l  por  e l  serv i c io  domic i l i a r io
de  a seo  por  cada  v i v i enda  o  un idad hab i t ac iona l ,  l oca l e s ,  o f i c inas  y  qu ioscos .  Cada
Munic ipa l idad de terminará anua lmente e l  cos to rea l  de sus serv ic ios de aseo domic i l iar io ,
deb iendo d i s t r ibu i r se  d icho cos to  por igual  en tre los  usuar ios ».

D i c h o  c u e r p o  l e g a l  v i n c u l a b a  e l  p a g o  d e l  d e r e c h o  d e  a s e o  a l  p a g o  d e  l a s
con tr ibuc iones por b ienes ra íces .  Como só lo e l  30% de los  pred ios  pagan con tr ibuc iones ,
y  como la  tar i f a  a  cobrar  se  ob ten ía  d i v id iendo e l  cos to to ta l  en t re  todos los  pred ios ,
v i v i endas  y  o t ros  que u t i l i z an e l  ser v i c io  de reco lecc ión de basuras ,  e se  s i s t ema ta r i f a r io
presen ta un dé f ic i t  permanente de l  orden de l  70% 11 .

La Ley de Rentas Municipales fue modi f icada en mayo de 1995. Se es tablece la f i jac ión
de una tar i f a  de acuerdo a l  cos to rea l  de l  serv ic io ,  y  se  ampl ía  e l  un i verso de pred ios  y
v i v i endas a fec tas  a l  pago :  ún icamente se  ex imen los  usuar ios  cuya v i v i enda o un idad
habi tac iona l  tenga un ava lúo f i sca l  i gua l  o in fer ior  a 25 UTM. Como la  fórmula para e l
cá lcu lo de l  derecho de aseo se mant iene igua l  -o sea ,  se d i v ide e l  cos to to ta l  de l  serv ic io
en t re  todos  los  usuar ios  y  no en t re  los  que pagan- ,  e l  s i s t ema es t á  condenado a  un
c ier to n i ve l  de dé f ic i t  permanente .  E l lo deses t imula la  operac ión y  e l  cobro d i rec to por
par te  de  un pr i vado ,  y  produce desequ i l ib r ios  presupues ta r ios  a  l a s  admin i s t rac iones
loca les .

E l  problema se vue l ve más comple jo s i  agregamos la  in formación re feren te a las
var iac iones en e l  cos to to ta l  de l  serv ic io de aseo domic i l i a r io munic ipa l  en la  Reg ión
Metropol i tana con la ubicac ión de la  nueva ins ta lac ión en T i l -T i l .  En e fec to ,  mien tras la
d i spos i c ión f ina l  de  los  res iduos  só l idos  domic i l i a r ios  en e l  re l l eno san i t a r io  de  Lo

 3. EL SISTEMA TARIFARIO

11 Una de las explicaciones que circularon para el comienzo de los escapes de gas en Lo Errázuriz
tenía que ver con el sistema de tarificación, que habría llevado a la quiebra al operador anterior.
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Errázur i z  t en ía  un cos to  d i rec to  aprox imado de en t re  t res  y  c inco dó lares  por  tone lada ,
en la nueva ins ta lac ión ese cos to sube a cerca de d iez o doce dólares .  Sumado e l  cos to
de t ranspor te 12 ,  queda c laro que e l  dé f i c i t  de los  munic ip ios  (hoy es t imado en ocho mi l
mi l lones de pesos anuales) crecerá notor iamente ,  a pesar de las modi f icac iones e fec tuadas
por la  nueva Ley de Rentas Munic ipa les .

O t ro prob lema v incu lado a l  s i s t ema de tar i f a s  es  e l  de l  cobro prop iamente  d icho de
los  derechos de aseo .  En e l  s i s t ema an ter ior  a  1995 ,  se  cobraban de forma con jun ta  con
e l  cobro de las  con t r ibuc iones ,  por lo  que la  moros idad era re la t i vamente  ba ja .  Con la
fórmula ac tua l ,  la  «cuenta de la basura » se t rans forma en una cuenta más .  Como es
impensab le  suspender la  recog ida de desechos 13 ,  ¿qué se  hará  con los  morosos ?

Por o t ro lado ,  e l  ac tua l  s i s t ema de tar i f i cac ión de ja  a  las  comunas más pobres
s imul táneamente con un mayor número de exen tos  y  una mayor proporc ión de pob lac ión
s in capac idad de pago .  Se agravan as í  los  prob lemas presupues tar ios  que ya  a fec tan a
las  admin i s t rac iones  loca les  en las  áreas  pobres  de la  c iudad .

¿Cómo tari f icar adecuadamente ,  recuperando los costos y respetando
los cri terios de ef iciencia económica, sustentabi l idad ambiental y equidad
social? ¿Cómo financiar la recolección y disposición final de los residuos
sól idos urbanos de la Región Metropol i tana?

Una opc ión ser ía  as ignar e l  cos to to ta l  de l  serv ic io en una comuna a todos los  que
pueden pagar ,  no  a  todos  lo s  usuar io s .  As í  s e  e s t ab l ecer í a  una  e spec i e  de  subs id io
in t racomuna l ,  con los  «ricos » de una comuna pagando por sus vec inos «pobres ».  L a
desven ta ja  de es ta  a l t erna t i va  es  una cues t ión de jus t i c ia  soc ia l :  en las  comunas pobres ,
en las  cua les  los  que pagan por los  derechos de aseo son una pequeña proporc ión de la
pob lac ión ,  e l  subs id io  ser ía  a l to ,  mien t ras  que en comunas como Las  Condes o V i t acura
e l  subs id io  ser ía  muy ba jo ,  ya  que la  gran mayor ía  de la  pob lac ión paga por e l  serv ic io
de reco lecc ión de basura .

12 Lo Errázuriz se encontraba a 20 km de distancia de la comuna de Las Condes, la más lejana,
mientras que el nuevo vertedero está a más de 50 km de la comuna más próxima.

13 Puede surgir el free rider, el agente económico que disfruta de un beneficio obtenido por la oferta de
un servicio público sin asumir los costos asociados. Sobre la teoría de los bienes públicos,
fundamental para la comprensión del enfoque económico del papel del Estado en el control de la
contaminación, ver Musgrave y Musgrave (1980).
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Una  s e g unda  op c i ón  pod r í a  s e r  e l  e s t a b l e c im i e n t o  d e  un  s i s t ema  d e  s ub s i d i o
in tercomuna l ,  en e l  cua l  l as  comunas más r icas  paguen por las  comunas más pobres .
Según la  ev idenc ia  empír ica es tas  ú l t imas generan un vo lumen de desechos de menos de
la mi tad de la  basura per cáp i ta  generada en los sec tores de a l tos  ingresos 14 .

O t ra  fórmula  -que e l  gob ierno es ta r í a  es tud iando-  es  l a  adopc ión de un s i s t ema de
subs id ios  d i rec tos  por  pred io ,  s imi la r  a l  subs id io  a l  uso de l  agua po tab le .

Pero ,  independ ien temente  de la  fórmula  que se  adop te  para f inanc iar  e l  s i s t ema de
reco lecc ión y  e l iminac ión de desechos só l idos  urbanos ,  todav ía  no se  ha t ra tado una
impor tan te  cues t ión de fondo:  e l  concep to de cos to to ta l  u t i l i zado para e l  cá lcu lo de los
derechos de aseo no incorpora los  cos tos  soc ia les  de los  e fec tos  ambien ta les  produc idos
por la  cons t rucc ión y  operac ión de ta les  ins ta lac iones san i tar ias .  En e l  caso de San t iago
no se  inc luyen ,  por  e j emplo ,  lo s  cos tos  a soc iados  a  lo s  p l anes  de  c i e r re  y  mon i to reo
pos te r ior  de  los  re l l enos  san i t a r ios  co lmados .

A  n i v e l  i n t e r n a c i o n a l  e x i s t e n  do s  e n f oqu e s  p r i n c i p a l e s  p a r a  e l  c on t r o l  d e  l a
con taminac ión y  la  ges t ión de res iduos só l idos urbanos :  a) e l  en foque de comando  y
control ,  que se apoya en la reglamentación directa ,  acompañada de f iscal ización y sanción
a l  no cumpl imien to de las  normas y  es tándares  es tab lec idos ,  y  b) e l  en foque de los
instrumentos de  mercado ,  que busca a lcanzar  l a s  me tas  ambien ta le s  sobre l a  base
de incen t i vos  y  des incen t i vos  (s i s t ema de prec ios)  a  los  agen tes  económicos .

E l  en foque de comando y contro l  ha s ido e l  más adoptado a n i ve l  mundia l .  Todav ía
es escasa la exper iencia de l  segundo enfoque,  aunque hoy la tendencia en los pa íses más
desarrol lados va hac ia a l lá .  La exper iencia de otros pa íses indica que un adecuado manejo
de los desechos sól idos urbanos requiere de una combinación de ins trumentos económicos
(de mercado) con ins t rumentos  regu la tor ios  t rad ic iona les .

4. LA INSUFICIENCIA DE LOS INSTRUMENT OS REGULAT ORIOS Y LA ESCASEZ

DE INSTRUMENTOS ECONÓMICOS

14 Ver Escudero y Lerda (1996a).
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En Chi le  la  exper ienc ia ex i s ten te se re f iere a :

a) fi j ac ión de normas técn icas  y  operac iona les  para la  reco lecc ión y  d i spos ic ión
f inal de desechos, incluyendo normas de operación y cierre de rel lenos sani tar ios,
y  con t ro l  de  su  cumpl imien to ,

b) otorgamien to de permisos  para cons t rucc ión y  func ionamien to de ins ta lac iones
san i t a r i a s  para  l a  e l iminac ión de res iduos ,

c) recientemente, la  ex igenc ia de rea l i zac ión de es tud ios de impac to ambien ta l  de
l o s  p ro y e c t o s ,

d) c o b r o  d e l  d e r e c h o  d e  a s e o  d om i c i l i a r i o ,  q u e  p o d r í a  c o n s t i t u i r s e  e n  u n
i n s t r umen t o  e conóm i co  p a r a  e l  c on t r o l  d e  l a  con t am in a c i ón  po r  r e s i duo s
sól idos 15 .

¿Por qué la tarifa por el servicio de recolección y el iminación de basuras
"podría" const i tuirse en un instrumento económico? ¿Acaso no lo es?

Es impor tan te des tacar ,  como recuerda Berns te in c i tando a la  OCDE,  que «. . .  e l
e n f oque  e conóm i co  t i e n e  v a r i a s  v en t a j a s .  Cuando  e s  d eb i d amen t e  ap l i c ado ,  puede :
p romove r  med ida s  co s t o - e f i c a c e s  pa r a  l o g r a r  n i v e l e s  a c ep t ab l e s  d e  con t am inac i ón ;
es t imular e l  desarro l lo de la tecnolog ía de contro l  de la contaminac ión y de la capac idad
técn ica  en e l  sec tor  pr i vado ;  proveer  a l  gob ierno de una fuen te  de ingresos  para  apoyar
los  programas de con t ro l  de la  con taminac ión ;  proveer  f l ex ib i l idad en tecno log ías  de
con t ro l  de  l a  con taminac ión ,  y  e l iminar  e l  requer imien to  gubernamen ta l  de  grandes
can t idades de in formac ión de ta l l ada para de terminar e l  n i ve l  f ac t ib le  y  aprop iado para
e l  contro l  de cada p lan ta o produc to »16 .

S in  embargo ,  como hemos v i s to ,  e l  s i s t ema ta r i f a r io  v i gen te  en e l  pa í s  para  l a
pres tac ión de l  serv ic io  de reco lecc ión y  d i spos ic ión f ina l  de res iduos só l idos urbanos
no posee n inguna de las  ven ta jas  menc ionadas .

En pr imer  lugar ,  e l  cobro de  lo s  derechos  de  aseo domic i l i a r io  no obedece  a l
i n t e rnac i ona lmen t e  a c ep t ado  p r i n c i p i o  de  g e s t i ón  amb i en t a l  s e gún  e l  cua l  «e l  qu e

15 Sobre la experiencia chilena en relación a la política ambiental y al uso de instrumentos económicos
y de regulación, ver Borregaard, Claro y Larenas (1995).

16 Ver Bernstein (1992), p. 3.
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contamina paga ».  Como e l  cobro corresponde a  un promed io  de te rminado de manera
independiente de la cant idad de basura que cada domici l io o predio produce, no cons t i tuye
un incen t i vo  a  l a  reducc ión  de  l a  generac ión  de  basura ,  y  t ampoco un e s t ímu lo  a l
recicla je 17 .

En segundo lugar ,  por la  manera como es tá  de f in ida la  fórmula de cá lcu lo ,  con un
dé f ic i t  congénito ,  e s t e  ins t rumen to t ampoco s i r ve  como fuen te  de  recursos  para  apoyar
medidas gubernamenta les de contro l  de la contaminac ión.

¿Qué problemas se asocian a los instrumentos regulatorios mencionados
en a),  b) y c) ,  en uso en e l  país?

La f i sca l i zac ión de l  cumpl imien to de la  normat i va lega l  es  una de las  áreas más
débi les en la pol í t ica ambienta l  chi lena 18 .   La  pro l i f e rac ión de  ver t ederos  c l andes t inos  y
las  permanen tes  d i f i cu l t ades  para imped ir  e l  ingreso de «cachureros »19 a  Lo  Er rá zur i z
han s ido resu l tado de es ta  de f ic ienc ia .  Además ,  e l  caso en es tud io es  un c laro e jemplo
del t ipo de problemas que produce la ausencia de una pol í t ica c lara de manejo de res iduos
só l idos  en l a  Reg ión Me t ropo l i t ana .

17 Tanto la reducción de la generación como el reciclaje y la reutilización constituyen tendencias
internacionales del control de la contaminación producida por residuos sólidos.

18 Ver Escudero y Lerda (1996b).
19 Personas que se dedican a buscar en la basura elementos que puedan ser reutilizados y que, por

esta misma razón, pueden constituir una fuente de ingresos. En el caso de Lo Errázuriz, algunos los
consideran actores clave en la explicación del conflicto de la década de los 80. Su actividad en los
demás pozos ripieros transformados en basureros clandestinos en Estación Central es considerada
una de las razones por las cuales aquellos sitios no pudieron ser incorporados al relleno sanitario
autorizado. Sobre este tema, ver Prieto (1992).
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Hemos rev i sado la s  insu f i c i enc ias  de los  mecan i smos l ega le s  e  ins t i tuc iona les  y  de
los  ins t rumentos de ges t ión con que en Ch i le  se t ra ta  e l  comple jo asun to de l  mane jo
ambien ta lmente adecuado de los  res iduos de una gran c iudad .

Ahora veremos cómo és tas  y  o t ras  de f i c ienc ias  de la  po l í t i ca  púb l ica  han con t r ibu ido
a los  con f l i c tos  ambien ta le s  en torno a  los  re l l enos  san i t a r ios .  P lan tearemos una ser ie
de pregun tas  para una re f l ex ión sobre las  pr inc ipa les  d i s yun t i vas  de l  con f l i c to  sobre la
basura en Sant iago. Nos centraremos en dos ámbi tos de la pol í t ica públ ica :  la par t ic ipación
c iudadana en la  negoc iac ión de conf l i c tos  ambien ta les  y  las  po l í t i cas  de uso de l  sue lo ,
inc lu ida l a  p lan i f i cac ión urbana .

Como hemos vis to, e l a l to grado de conf l ic t iv idad del proceso de búsqueda de solución
para la  d ispos ic ión f ina l  de la  basura de Sant iago se asoc ia a la  mov i l i zac ión de las
comunidades potencia lmente a fec tadas .  E l lo ha di f icul tado no poco la labor de los técnicos
y  e jecu t i vos  a  cargo de l  t ema,  ya  fueran func ionar ios  gubernamenta les  o las  empresas
involucradas .  Una de las c laves del  problema es prec isamente e l  cómo enfrentar y canal i zar
es tas  demandas de par t i c ipac ión .

Es ta fue la autocr í t ica de los d irec t i vos de EMERES después de los pr imeros conf l ic tos
con las comunidades de Ba tuco y de Rungue.  No habían o torgado la su f ic ien te impor tanc ia
a l  tema de la par t ic ipación 20 .   Debían haber contra tado a espec ia l i s tas  en comunicac ión
para d i fund ir  la  idea de que la  pob lac ión no deb ía  temer daños o per ju ic ios ,  pues se
t ra t aba  de  proyec tos  b i en  d i señados  y  fo rmu lados .

Dicha pos ic ión en t iende la  par t ic ipac ión -que c laramente genera c ier to rece lo en tre
l a s  a u t o r i d a d e s  y  l o s  e j e c u t i v o s  d e  emp r e s a s -  d e  u n a  man e r a  r e s t r i n g i d a :  c omo
in formación hac ia la poblac ión.

En tonces ,  la  par t ic ipac ión públ ica en las  negoc iac iones que buscan so luc ionar los
conf l ic tos ambienta les 21 , ¿debe l imitarse meramente a informar a la población,

V. LECCIONES DE UN CONFLICTO AMBIENTAL

1. PARTICIPACIÓN Y NEGOCIACIÓN DE CONFLICTOS

20 Ver declaracionaes de Fernando Meza, de Emeres, al informativo Ecomuna Nº18, CIPMA.
21 El concepto de "conflicto ambiental" que comentaremos en estas páginas es discutido más

extensamente en Sabatini (1994).



22

de jando la  negoc iac ión en manos de  los  exper tos?  ¿o  debe promoverse
incorporando a las organizaciones de la comunidad a las de l iberaciones y
decisiones? 22

En e l  caso de la  búsqueda de a l t e rna t i vas  a  Lo Errázur i z ,  s i  se  hub iera  reduc ido la
par t ic ipac ión a un mín imo o derechamente se la  hubiera ev i tado ,  ¿se habría e ludido
también la cadena de conf l ic tos desatados por la búsqueda de local ización
para nuevos re l lenos sanitarios? 23

La evaluación de los direct ivos de EMERES ref le ja la convicción de que
es la participación la que produce los conf l ictos .  Sin embargo, la experiencia
indica que el lo no es así ,  por mucho que participación y confl ictos aparezcan
asociados. Los conf l ictos se originan más bien en el  hecho de que e l  impacto
d e  l o s  p r o y e c t o s  v a  má s  a l l á  d e  l o  amb i en t a l ,  e  i n v o l u c r a  a s p e c t o s
económicos,  sociales y culturales .  Entre otros impactos de dist into carácter
se cuentan el desprestigio social y la pérdida de valor de las propiedades 24 .

Lo s  p rob l emas  ambien ta l e s  son  inhe ren t emente  con f l i c t i vo s  po r  l a
d i f i cu l t ad  para  cuan t i f i ca r l o s ,  i den t i f i ca r  su s  fuen t e s  o  r e sponsab l e s ,
individual izar sus causas y precisar en qué aspectos ,  quiénes y en cuánto
se benefician o per judican con e l los 25 .

Más que fuente de compl icación y agudización de los  conf l ic tos ,  la
par t i c ipac ión puede entenderse  como una her ramienta  que -a l  o torgar
legi t imidad a las decis iones (más al lá de que éstas demuestren deficiencias
más tarde) y  a l  agregar información loca l  que mejora también en sus
aspectos técnicos las so luciones adoptadas- contribuye a la so lución de los
conf l ictos .

De hecho, a nive l  internacional ya es usual que la part icipación de las
comunidades afectadas no se l imite a una mera recepción de información.

22 Sobre la importancia de la participación pública en la resolución de los conflictos ambientales, ver
Bush y Folger (1994), Gorczinsky (1991) y Susskind (1981).

23 La relación causal entre participación pública y conflictos ambientales se discute en Sabatini,
Sepúlveda y Villarroel (1996).

24 San Martín (1995).
25 Guimaraes (1991); Sabatini (1994).
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Siguiendo con esta ref lexión, ¿de qué depende que la part ic ipación no
compl ique la so lución de conf l ic tos  de por s í  comple jos?  ¿Cómo canal izar la?
Y, por otro lado, ¿es posible circunscribir la participación, así como las
p o s i b l e s  n e g o c i a c i on e s  c on  l a  c omun i dad  l o c a l ,  a  a qu e l l o s  a s p e c t o s
estr ictamente ambientales en disputa?

Según algunas autoridades consul tadas, las negociaciones con las comunidades locales
deben ceñ i r se  a  los  impac tos  ambien ta l e s .  Es  usua l ,  se  nos  adv ie r t e ,  que l a  pob lac ión
las  aproveche para  p lan tear  una ser ie  de demandas  no necesar iamen te  v incu ladas  a l
prob lema en d i scus ión .  Y ,  en la  medida en que e l  t ema ambien ta l  represen te  un ta lón de
Aqu i l e s  pa r a  l a s  empre s a s  o  pa r a  l a  po l í t i c a  de l  gob i e rno ,  l a  pob l a c i ón  e s t a r á  en
condic iones de pres ionar los .  S i  se  t ra ta  de una comunidad pobre ,  l as  pe t i c iones pueden
abarcar  l a  educac ión ,  l a  v i v i enda y  e l  me joramien to  urbano :  as í ,  se  desv i r túa  e l  proceso
de negociac ión  in ic ia l .

Re f i r i éndose  a  l a  negoc i ac ión  de  EMERES  con  l a  comun idad  de  T i l - T i l  pa ra  l a
loca l i zac ión de un re l leno san i tar io en La Cumbre Ponien te ( f ina lmente desechada) ,  e l
Secre tar io E jecu t i vo de la  COREMA rechazó en fá t i co la  incorporac ión de temas a jenos a
lo es t r ic tamente ambienta l .  Recordemos que en esa negociac ión se había l legado a acordar
una ser ie de compensac iones no ambien ta les  en favor de T i l -T i l .

En rea l idad ,  la  ins ta lac ión de un re l l eno san i tar io en un área represen ta  mucho más
que problemas ambienta les .  La comuna que «hospeda » un re l l eno san i tar io  es  cand ida ta
na tura l  a  rec ib i r  o t ras  ac t i v idades indeseab les .  E l lo  es tá  ocurr iendo en T i l -T i l .  E l  re l l eno
san i t ar io  se  suma a o t ros  dos proyec tos  loca l i zados en la  comuna y  que también la
a fec tan:  e l  t ranque de re lave de la Minera Andina y e l  penal  de Punta de Peuco 26 .   En  e l
caso de la  cárce l ,  los  impac tos  nega t i vos  no se or ig inan de ex terna l idades ambien ta les .
De  hecho,  las  s ig las  con  que  se  reconoce y   resume   habi tualmente   es t a s  s i tuac iones
-como NIMBY (not in my back yard  =no en mi  pa t io  t rasero) o la  más nueva LULU
( l o ca l l y  unwanted  land use s  =uso s  de l  sue l o  l o ca lmen t e  no  de s eados) -  hacen
re fe renc ia  a  ex te rna l idades  der i vadas  de  cambios  en  los  usos  de l  sue lo  y  no a  prob lemas
exc lus i vamente ambienta les .  La comunidad de T i l -T i l  se ve a fec tada tan to por e l  cambio

26 "Esta es otra situación dañina al medio ambiente... aunque en este caso al medio ambiente social",
señaló el alcalde refiriéndose a la cárcel.
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de uso de l  sue lo que s ign i f icó la cons trucc ión de la cárce l  espec ia l  como por e l  que
produc irá e l  re lave minero y  e l  que con l leva la  cons t rucc ión y  func ionamien to de l  nuevo
re l l eno san i t a r io .

D e b emo s  r e p l a n t e a r  e n t o n c e s  l a  p r e g u n t a :  ¿ S e  j u s t i f i c a  r e s t r i n g i r  l a s
negociaciones y compensaciones a lo estrictamente ambiental o deben incluir
los efectos sociales y económicos de las externalidades ambientales? 27

La justificación de mantenerse en lo estrictamente ambiental es práctica:
que e l  proceso no escape de l  contro l  de las autoridades ni que se complique
con la inclusión de aspectos que hacen engorrosa y discrecional la sal ida,
además de que corresponden a otros sectores de la administración pública.

Las autoridades sí  parecen dispuestas a explorar extensiones del  negocio
privado que favorezcan a la comunidad, s iempre que estén estr ictamente
vinculadas a l  proyecto en cuest ión.  En e l  caso de l  proyecto aprobado para
La Cumbre Oriente ,  se negoció con la empresa la construcción de un parque
indu s t r i a l  a l e daño ,  qu e  pod r í a  u t i l i z a r  t an t o  l a  r e d  f e r r o v i a r i a  qu e
al imentará e l  re l l eno sani tar io como e l  gas natura l  que se obtendrá de la
descomposición de la basura.

Pero ,  como hemos vis to ,  esa buena disposic ión para sa l i rse de l  tema
ambienta l  y negociar intereses de la comunidad no ha exis t ido cuando
éstos se contraponen a los intereses económicos privados .  ¿Cómo se just i f ica
es ta di ferencia?  ¿Por qué los  conf l ic tos  por la  loca l ización de re l l enos
sanitarios en Santiago, como en otras ciudades de Chi le y de otros países ,
c a s i  s i emp r e  i n v o l u c r an  a  c omun i d a d e s  p o b r e s ?  ¿ P o r  q u é  n o  s e  h a
contemplado un re l leno sanitario en e l  área oriente de Santiago,  que es la
que más basura domici l iar ia per cápita genera,  y donde ta l   vez la economía

27 Sabatini (1996) muestra, a partir de estudios de conflictos ambientales en Chile, lo difícil que
resulta circunscribir estas disputas tan sólo a lo ambiental. Argumenta que los conflictos ambientales
son, en realidad, "conflictos político-distributivos con dimensiones ambientales", lo que es
especialmente claro cuando están involucrados grupos pobres. Los aspectos distributivos y de
pobreza de los conflictos ambientales son excelentemente tratados en Martínez Alier (1995). La
estructura de los conflictos ambientales no es distinta de otros tipos de conflictos derivados de
cambios en el uso del suelo, como es el caso de los conflictos NIMBY y LULU mencionados (una
extensa bibliografía sobre NIMBYs y LULUs se puede encontrar en Horah y Scott, 1993).
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en transporte sería mayor?  Es  c ie r to  que e l  cos to  de l  t e r reno ser í a  más a l to  en l a s
comuna s  r i c a s ,  p e ro ,  ¿ no  s e  compen sa r í a  con  e l  aho r ro  pe rmanen t e  en  co s t o s  d e
t ranspor t e ?

La búsqueda de la  equ idad debe formar par te  exp l íc i t a  de l  proceso de formulac ión
de po l í t i cas  púb l icas ,  espec ia lmente en pa í ses  en desarro l lo .  En e l  caso de Ch i le ,  debe
tenerse en cuen ta que la  sos ten ida y  a l t a  tasa de crec imien to económico por más de una
década ha ido de la  mano de un aumento de las  des igua ldades soc ia les .  En los ú l t imos
años Ch i le  aparece como la segunda peor d i s t r ibuc ión de l  ingreso de Amér ica La t ina 28 .
Los conf l i c tos ambien ta les  que se resue lven a expensas de los pobres no hacen s ino
empeorar  e s t e  e s t ado de  cosas .

Para  a l gunos  au tores  l a  razón es  c l a ra ,  aunque crue l :   l a s  ex t e rna l idades  ser í an
«más baratas » en áreas  pobres .  E l  «va lor de una ex terna l idad » depende de la  d i s t r ibuc ión
de l  ingreso ,  seña la  Mar t ínez  A l i er  (1995) ,  qu ien a reng lón segu ido c i t a  l a  s igu ien te
dec larac ión de Lawrence Summers ,  impor tan te economis ta de l  Banco Mundia l :

«La medida de los cos tos de una contaminación que daña la sa lud depende de los
ingresos  que se  p ierden a  causa  de l a  mayor  morb i l idad y  mor ta l idad .  Desde es t e  pun to
de v i s ta (es dec ir ,  desde e l  punto de v i s ta de una e f ic ien te as ignac ión económica de los
recursos  y  no desde e l  pun to de v i s t a  de la  equ idad) ,  una de terminada can t idad de
con taminac ión dañ ina para la  sa lud deber ía  ser  co locada en e l  pa í s  de sa lar ios  más
bajos »29 .

¿Y por qué las externalidades en áreas pobres tendrían un valor inferior?

No só lo porque sus sa lar ios sean más ba jos 30 ,  como seña la  e l  economis ta  c i t ado ,
s ino porque los  pobres  genera lmente  t i enen poca fuerza y  peso po l í t i co para hacer va ler
sus  derechos .  S i  l a s  au tor idades  de terminaran cons t ru i r  un re l l eno san i t a r io  en a lgún
lugar  de  l a s  comunas  de  V i t acura  y  Las  Condes ,  lo  más  probab le  e s  que  lo s  vec inos  se

28 Informe sobre Desarrollo Humano (Naciones Unidas, 1994) y Panorama Social de América Latina
(CEPAL, 1995).

29 The Economist (8 de febrero de 1992) recoge estas declaraciones en una crónica que titula "Let
them eat pollution".

30 También las vidas que se pierden son consideradas más baratas por tratarse en general de
trabajadores no calificados; se plantea así, de paso, un conflicto entre consideraciones económicas
y valores morales, entre ellos el que asigna a la vida humana un valor absoluto.
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organ i zar í an ,  con muchas  pos ib i l idades  de éx i to ,  para  oponerse  a l  proyec to .  Cuando la
pob l a c i ón  s e  o r gan i z a  puede  imped i r  l a  e j e cuc i ón  de  c i e r t o s  p ro y ec t o s  o  negoc i a r
compensac iones .

En los  hechos ,  l a s  sa l idas  a  los  con f l i c tos  ambien ta les  no son tan tas :

· l a  t rad ic iona l  ha s ido l a  dec i s ión admin i s t ra t i va  o f i c i a l  en f a vor  de los  in te reses
económicos y a expensas de l  medio ambiente loca l ,

· l a  sa l ida jud ic ia l ,  que sue le inc lu ir  negoc iac iones o b ien apoyo a las dec is iones
adminis t ra t i vas de las au tor idades inc l inadas a favor de los in tereses económicos ,

· l a  sa l ida negociada en que se acuerdan compensac iones ,  que es la que gana
ter reno en todo e l  mundo ,  espec ia lmen te  en los  pa í ses  desarro l l ados ,  y

· a l t e r n a t i v a s  i n t e rmed i a s ,  c o n s i s t e n t e s  e n  f o rma s  v e l a d a s  o  i n d i r e c t a s  d e
negociac ión ambienta l .  Las comunidades a fec tadas aceptan to lerar los impactos
ambien ta les  a  cambio de con t r ibuc iones d i versas  en su favor  por par te  de las
empresas  in teresadas ,  con t r ibuc iones  no  re lac ionadas  con e l  t ema ambien ta l
en d i spu ta .  ( ¿No se es tar ía  p lan teando as í  una suer te  de compl ic idad tác i t a  en
contra de l  medio ambiente?) 31

Es ta ú l t ima a l terna t i va se es tá imponiendo en Chi le  y  en genera l  en toda Amér ica
La t ina ,  como consecuenc ia de una ser ie  de cambios en los procesos de desarro l lo .  En tre
esos cambios des tacan la  recuperac ión de la  democrac ia ,  l a s  t rans formac iones en la
cu l tura po l í t i ca  en favor  de la  reva lor i zac ión de la  democrac ia  en su sen t ido l ibera l
o r i g i n a l ,  e l  a s c en so  de  l a  soc i edad  c i v i l  y  e l  mayo r  g r ado  de  o r gan i z a c i ón  de  l a s
comun idades  para  de f ender  sus  de rechos ,  l a  mayor  conc i enc i a  amb ien t a l ,  l a  r áp ida
degradac ión de l  medio ambiente producida por e l  crec imiento económico y la  impor tanc ia
que las  expor tac iones de recursos na tura les  t i enen en es te  ú l t imo 32 .

La sospecha de «ex tors ión » no es ,  por tan to ,  in jus t i f i cada .  Pero d icha «ex tors ión »
también ocurre en e l  o t ro sen t ido .  Los  con f l i c tos  por la  basura y  en genera l  los  con f l i c tos

31 Una discusión más extensa de esta forma velada de negociación ambiental y su vigencia en Chile se
encuentra en Sabatini (1994 y 1995).

32 En Sabatini (1996) se discuten los conflictos ambientales en términos de sus implicancias políticas
y distributivas más amplias para América Latina.
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ambien ta les  en t re  empresas  y  comunidades terr i tor ia les  es tán p lagados de s i tuac iones
e n  qu e  g r upo s  d e  l a  c omun i d ad  s on  «comprados »  p o r  l a s  emp r e s a s  p a r a  a po y a r
públ icamente sus proyec tos 33 .   De t rás  de las  formas ve ladas de negoc iac ión ambien ta l  y
de  es t a s  dob les  ex tors iones  ex i s t e  una d i scus ión por  l a  d i s t r ibuc ión de los  cos tos  y  los
bene f ic ios  de l  crec imien to económico a n i ve l  loca l .  Más que conf l i c tos  ambien ta les ,  lo
que t iene lugar son « con f l i c tos  po l í t i co -d i s t r ibu t i vos  con impl icac iones  ambien ta les »
(Saba t in i ,  1996) .

Dado  e s t e  c a r á c t e r  d i s t r i b u t i v o  d e  l o s  c on f l i c t o s  y  c on s i d e r a ndo  l o  j u s t o  ( y
soc ia lmente e f ic ien te) que es ex ig i r  la  «in terna l i zac ión de las ex terna l idades »,  parece
ra zonab le  que  l a s  so luc iones  a  prob lemas  de  e s t e  t i po  e s t én  e vo luc ionando a  n i v e l
in ternac iona l  hac ia la  negoc iac ión ambienta l  formal y  expl íc i ta .

¿Qué pueden hacer las autoridades frente a conf l ictos que,  además de
su complej idad ambiental ,  presentan esta complej idad polí t ico-distributiva?34

Pueden ayudar a producir sal idas negociadas a través de una serie de
acciones que favorecen e l  equi l ibrio de fuerzas entre las partes en disputa 35.
En esas l íneas de acción juega un papel  crucial  e l  apoyo del  Estado y los
municipios a la organización autónoma de la población.  Una población
local  organizada puede enfrentar mejor e l  desaf ío y las oportunidades que
los proyectos productivos le p lantean. E l  equi l ibr io de fuerzas es la mejor
garantía de que la sa l ida a los  conf l ic tos ambienta les no favorezca los
intereses económicos a expensas de los ambientales ,  y los intereses generales
a expensas de los intereses locales ,  como suele ocurrir .

33 Distintos grupos de pobladores se acusaron mutuamente de ello en la etapa más álgida del conflicto
en torno a Lo Errázuriz en la década pasada. Ver Prieto (1992). Para el caso del conflicto de la
basura en San José de Costa Rica, ver la tesis de Fabián Trejo, Magister en Desarrollo y Políticas
Públicas, CIEPLAN- Universidad de Chile.

34 Bingham (1986) entrega un análisis sistemático, estadístico y teórico de una década de experiencia
en resolución de conflictos ambientales en EEUU. Forester (1989 y 1993) desarrolla una discusión
teórica de gran profundidad e interés práctico sobre las dificultades y posibilidades de los mediadores
de conflictos, especialmente de quienes ejercen esta labor desde cargos públicos. Forester y
Susskind cuestionan el enfoque más tradicional del mediador neutro y favorecen la figura de un
mediador-negociador o "mediador activo" (ver Susskind, Bacow y Wheeler, 1983).

35 En Sabatini (1995) se sugieren numerosas líneas de acción del Estado para favorecer las salidas
negociadas a los conflictos ambientales.
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L a  n e g o c i a c i ó n  a m b i e n t a l ,  a d e m á s  d e  u n a  v í a  p a r a  r e s o l v e r
pragmáticamente discusiones técnicas y cientí f icas interminables 36,  posee
otras venta jas :  comporta una descentra l ización de la toma de decis iones y ,
muy importante ,  un acercamiento a l  idea l  de l  desarro l lo sustentable .

Se acepta que este ideal  corresponde a una combinación equi l ibrada
entre crecimiento económico,  preservación ambiental  y equidad socia l .  Y
la consideración de los intereses de las comunidades pobres per judicadas
por  l o s  impac to s  ambien ta l e s  de  l o s  p royec to s  ab re  l a  po s ib i l i dad  de
contemplar los tres objet ivos .

Pr imero ,  acogen lo s  proyec tos  en sus  loca l idades  porque neces i tan
empleo y sa l idas a su si tuación de pobreza.  Segundo, la preservación del
ambiente en que viven es importante para su sa lud, su cal idad de vida e
incluso para las perspectivas futuras de la economía local .  Tercero, sus
demandas  supraambienta l e s  por  una me jor  par t i c ipac ión en lo s  f ru tos
económicos de los proyectos representa una fuerza pol í t ica en favor de la
equidad. En definit iva,  los grupos residentes de las local idades donde se
implantan proyec tos  como los  re l l enos  sani tar ios  son quizá los  únicos
vi ta lmente interesados en un crecimiento económico local  que no dañe e l
medio ambiente en que viven, mientras luchan por una mayor part icipación
en la distribución de la riqueza generada .

Po r  supue s t o  que  l a  o r i en t a c i ón  d e  l a  po l í t i c a  púb l i c a  ha c i a  e l
fortalecimiento polí t ico de las comunidades terri toriales -para favorecer e l
e qu i l i b r i o  d e  f u e r z a s  e n  l o s  c on f l i c t o s  amb i en t a l e s -  p u e d e  r e s u l t a r
controvert ida.  Muchos se opondrán, defendiendo e l  énfasis preferentemente
técnico que deben tener las pol í t icas de l  Es tado frente a los problemas
ambienta les .  En todo caso ,  la  pregunta queda p lanteada:

36 Sobre medición de costos y beneficios y causalidad entre emisiones y daños, por ejemplo.
37 Los conflictos ambientales locales o in situ , consistentes principalmente en disputas entre intereses

locales en torno a proyectos o inversiones, deben diferenciarse de los conflictos ambientales de
enfoque generados en torno al diseño de políticas ambientales. En estos últimos las cuestiones
valóricas juegan un papel más importante que en los conflictos in situ (Bingham,1986).
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¿Debe e l  Estado apoyar a las comunidades ,  generalmente la parte débi l
en los conf l ic tos ambienta les  loca les 37,  para promover  un equi l ibr io de
f u e r z a s  y  f a v o r e c e r  s o l u c i on e s  má s  e qu i l i b r a d a s  e n t r e  l o s  i n t e r e s e s
económicos y ambientales en pugna? ¿O debe abstenerse de intervenir?

E l  de  los  re l l enos  san i t a r ios  debe ser  uno de los  con f l i c tos  más  d i f í c i l e s  de  reso l ver
median te  una negoc iac ión :  como d i j imos ,  los  bene f i c ios  se  d i luyen en toda una reg ión ,
mien tras que los cos tos se concentran loca lmente .  La ten tac ión de imponer so luc iones
t écn icas  y  pasar  por  a l to  los  impac tos  ambien ta l e s  y  no ambien ta l e s  de  es tos  proyec tos
es  a l t a .

Por  o t ra  par te ,  l a  res i s t enc ia  de la  pob lac ión loca l  a  los  re l l enos san i t a r ios  t i ende
a  ser  to t a l ,  l o  que pre f i gura  lo  que podr í a  suceder  en o t ros  sec tores  de  ac t i v idad cuando
la concienc ia ambienta l  y  la  degradac ión de l  medio sean más a l tos .

Es  d i f í c i l  pensar  que una ins ta lac ión como un re l l eno san i t a r io  pueda impl icar
progreso para una loca l idad .  En es te  sen t ido ,  parece impor tan te  para la  sa l ida negoc iada
de l  con f l i c to exp lorar der i vac iones de l  negoc io que favorezcan a la  comunidad ,  como en
e l  caso de l  re l leno de La Cumbre Or ien te en T i l -T i l .

O tro d i lema centra l  para una reso luc ión democrá t ica de los conf l ic tos ambien ta les
es e l  pape l  de la  prensa .  ¿Debe tener l ibre acceso a las del iberaciones y a los
actores en las negociaciones ,  o bien un acceso restringido y controlado? 38

En l a  negoc i ac ión  todav í a  en  cur so  de l  p royec to  de  K i a sa -Demarco ,  l a  p r imera
dec i s ión de los  negoc iadores  fue  res t r ing i r  l a  in formac ión a  l a  prensa  y  mane jar  muy
cuidadosamente las re lac iones con los medios .  La impres ión de l  a lca lde de T i l -T i l  es que
en la negoc iac ión anter ior con EMERES (de l  proyec to que f ina lmente no se l levó a cabo)
la  prensa l l egó a  t ener  un grado de in f luenc ia  exces i vo y  nega t i vo ,  que habr ía  s ido
preponderan te  en e l  f racaso de las  negoc iac iones .

38 Gorczinsky (1991) ofrece una sugerente discusión del papel de la prensa en los conflictos. Más allá
de los juicios normativos sobre cómo tratar a la prensa y qué espacio darle, el autor destaca el
importante papel que juega la prensa, de hecho, como mediador de conflictos ambientales mientras
éstos no llegan a negociaciones formales.
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¿Es posible evitar la ocurrencia de conf l ictos ambientales de este t ipo o
al  menos reducir su número e intensidad?

Ex i s t en  p r i nc i pa lmen t e  do s  á r ea s  de  a cc i ón  y  de  po l í t i c a s  o r i en t ada s  a  e v i t a r
conf l i c tos  ambien ta les  y  a so luc ionar o mor igerar los  problemas ambien ta les  subyacen tes .
La  pr imera  de  e l l a s  cor re sponde a  l a s  po l í t i c a s  amb ien t a l e s  prop iamen te  t a l e s ,  y  l a
segunda ,  a  l a s  po l í t i cas  de uso de l  sue lo .

Cons t i tuyen po l í t i cas  ambien ta les  todas las  medidas  gubernamenta les  des t inadas a
pro teger  e l  háb i ta t  y  los  recursos na tura les ,  as í  como a con tro lar  la  con taminac ión .
En t re  e l l a s  se  inc luye  l a  f i j ac ión de normas y  es t ándares ,  a s í  como la  f i s ca l i zac ión y  l a s
s a n c i o n e s  a  s u  n o  c ump l im i e n t o ,  e l  e s t a b l e c im i e n t o  d e  á r e a s  d e  p r e s e r v a c i ó n  y
conservac ión ,  la  de f in ic ión de proced imien tos para la  eva luac ión de l  impac to ambien ta l
de los  proyec tos ,  y  l a  creac ión de una ins t i tuc iona l idad para l a  formulac ión y  e jecuc ión
de las  po l í t i cas .

En todas  es tas  áreas  de po l í t i ca  púb l ica  Ch i l e  es tá  rezagado en re lac ión a l  r i tmo y
n i ve l  de su crec imien to económico ,  y  a l  de ter ioro ambien ta l  en ascenso .  Es ta  deb i l idad
de la ges t ión públ ica se traduce en la prol i feración y agudización de conf l ic tos ambienta les
loca les ;  porque es  f ren te  a  con f l i c tos  espec í f i cos  que se mani f i es tan las  fa lenc ias  de l
s i s tema públ ico de ges t ión ambien ta l .

La  segunda área de po l í t i cas  públ icas  menc ionada corresponde a las  po l í t i cas  de
uso de l  sue lo en genera l ,  y  a  la  p lan i f i cac ión urbana ,  en par t i cu lar .

¿Qué pape l  l e  cabe a l  ordenamiento terr i tor ia l  y  a la p lani f icación
urbana en la  prevenc ión de  lo s  conf l i c tos  ambienta l e s  der ivados  de  la
construcción de re l lenos sanitarios?

Un pr imer n i ve l  que parece necesar io for ta lecer  es  e l  reg iona l .  Parece ind i spensab le
la  d i spos ic ión de p lanes  de ordenamien to t e r r i tor i a l  y  es t ra t eg ia s  ( te r r i tor i a l i zadas)  de
desar ro l lo  reg iona l .  Hoy ,  muchos  proyec tos  desencadenan con f l i c to s  que  n i  s iqu ie ra  se

2. LAS POLÍTICAS PARA PREVENIR LOS CONFLICTOS
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p l a n t e a r í a n  d e  c on t a r s e  c on  e s t a s  d i r e c t r i c e s  d e  u s o  d e l  s u e l o .  Mucho s  d e  e l l o s
s implemen te  es t a r í an proh ib idos  en de terminados sec tores .

Es c ier to que ex i s ten es t ra teg ias  de desarro l lo reg iona l  en Ch i le ,  pero son apenas
or ien tac iones genér icas  de la  acc ión de los  gobiernos reg iona les ,  s in mayor fuerza lega l
y  por lo  genera l   caren tes  de leg i t imidad soc ia l .  La  par t i c ipac ión de la  pob lac ión ,  a
t ravés  de sus  organ i zac iones ,  en la  de f in ic ión de es tos  esquemas reg iona les  de uso de l
sue lo  puede apor ta r l e s  fuer za  po l í t i ca .

En  cuan to  a  l a  p l an i f i c ac ión  u rbana ,  l a s  v a r i ab l e s  c l a v e s  en  l a s  que  s e  puede
in tervenir  son dos :  t iempo y lugar .  Con dec is iones ant ic ipadas y b ien pensadas en re lac ión
a l  espac io se  podr ían ev i t a r  muchos con f l i c tos  por la  cons t rucc ión de re l l enos san i t a r ios
en c iudades como Sant iago .  La so luc ión concre ta que se da a la  d ispos ic ión f ina l  de
desechos só l idos  en la  mayor ía  de las  c iudades  l a t inoamer icanas  es tá  l e jos  de l  idea l  de
p lan i f i cac ión urbana .  Sue le t ra tarse de dec i s iones cen tra l i zadas e impues tas  a la  poblac ión
cuando e l  problema ya ha hecho cr i s i s .

E l  t raba jo  de los  p lan i f i cadores  urbanos por  l a  recuperac ión de l a s  áreas  cen t ra le s
de las  grandes c iudades duran te los  años 80 en trega a lgunas p i s tas  va l iosas de lo que
podr ía  in ten tarse  con la  basura .  Espec ia lmen te  en pa í ses  desarro l l ados ,  l a  p lan i f i cac ión
urbana ha a len tado todo t ipo de partnerships  en t r e  E s t ado  y  cap i t a l e s  p r i v ados  pa ra  l a
rea l i zac ión de proyec tos  inmobi l i a r ios  de gran impac to  en l a  recuperac ión de barr ios  y
á reas  cen t ra l e s  de t e r io radas .

Una de las  a l t e rna t i vas  espec í f i cas  de mayor éx i to  es  l a  cons t rucc ión de parques ,
que va lor i zan e l  área c i rcundante y  desencadenan una d inámica pr i vada de renovac ión
urbana .  A veces ,  l a s  au tor idades  munic ipa les  adqu ieren las  prop iedades  de una manzana
para  demo le r l a s  y  cons t ru i r  e s to s  parques  o  p l a za s .

¿Es posib le aprovechar esta val iosa experiencia para e l  diseño de una
polí t ica de local ización de re l lenos sanitarios urbanos?

¿Podría pensarse en rellenos sanitarios que terminen en parques urbanos
como  una  f o rma  de  que  l a s  e x t e rna l i dade s  n e ga t i v a s  d e l  p e r i odo  d e
funcionamiento del relleno dieran lugar a externalidades positivas permanentes?
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Un ver tedero co lmado sue le  dar lugar  a  la  cons t rucc ión de un parque o un área
verde sobre  é l .  Hoy  es  e l  caso de l  ver t edero de Lo Errázur i z ,  por  e j emplo .

La an t ic ipac ión de los  p lan i f i cadores - sea a t ravés  de la  compra de terrenos o de su
reserva  en los  p lanes  regu ladores  y  de  uso de l  sue lo -  permi t i r í a  organ i zar  e l  proceso de
ocupac ión urbana de l  en torno de los  re l l enos san i tar ios  de menor tamaño y ub icados
má s  c e r c a  d e  l a s  á r e a s  u r b a n a s .  E s t a s  i n s t a l a c i o n e s ,  d e  v i d a  ú t i l  m á s  c o r t a ,  s e
t rans formar ían en un t i empo razonable en parques que a tender ían la  neces idad de áreas
verdes  de una c iudad como San t i ago .

Es te  t ipo de so luc ión exh ibe t res  ven ta jas :

· menores  cos tos  de  t ranspor te ,
· de s c en t r a l i z a c i ó n  e n  f a v o r  d e  l a s  c omun i d ad e s  y  g ob i e r no s  l o c a l e s  d e  l a

responsab i l idad por la  d i spos ic ión f ina l  de la  basura .  Cada comunidad es tar ía
incen t i vada a reduc i r  su producc ión de basura ,  a  v ig i l ar  e l  mane jo adecuado de
l o s  r e l l e n o s  s a n i t a r i o s  y  a  g a r a n t i z a r  q u e  l a s  i n v e r s i o n e s  e n  p a r q u e s
compromet idas  por  au tor idades  y  empresas  se  rea l i cen correc tamen te ,

· impulso a una pol í t ica de «espac ios ab ier tos »,  una tendenc ia de la  p lan i f i cac ión
urbana en todas  par tes  de l  mundo.  Como forma de con t rarres tar  e l  de ter ioro
de l  med io  urbano y  de  l a  ca l idad de v ida  en l a s  c iudades ,  e s t a  or i en tac ión
busca a l ternar e l  espac io urbanizado con e l  espac io na tura l .  Una pol í t i ca de
la rgo p la zo de re l l enos  san i t a r ios -parques  podr ía  con t r ibu i r  a  es t e  ob je t i vo .

Se t ra ta  de un idea l  desde e l  punto de v i s ta  urbano:  an t ic ipac ión ,  descen tra l i zac ión ,
pob l ac ión  i n t e r e sada  y  v i g i l an t e  pa ra  que  l a  so luc ión  s ea  menos  cos to sa ,  e f i c i en t e
ambien ta lmente y  provechosa en términos urbanos .

S in embargo ,  muchos re l lenos san i tar ios  de pequeño tamaño también represen tan
u n  ma y o r  r i e s g o .  E n  p r im e r  l u g a r ,  d e b i d o  a  l a  f a l t a  d e  e x p e r i e n c i a  d e  g e s t i ó n
descen t ra l i zada y  par t i c ipa t i va  en e l  pa í s .  Segundo ,  por  los  ya  menc ionados  r i e sgos
ambienta les ,  que parecen jus t i f i car la  or ien tac ión ac tua l  de la pol í t i ca en Sant iago ,  que
es  f a vorecer  l a  ins t a l ac ión de pocos  ver t ederos  ( t re s)  ub icados  en áreas  es t ra t ég i cas  en
términos  de acces ib i l idad y  d i s t anc ia  de  áreas  pob ladas .
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E l  t ema de la  d i spos ic ión f ina l  de res iduos só l idos  domic i l i a r ios  de San t i ago posee
una larga h i s tor ia  de con f l i c tos  ambien ta les  ma l  mane jados .  Además de las  insu f i c ienc ias
d e  l a  p o l í t i c a  amb i e n t a l  d e l  g o b i e r n o  c e n t r a l ,  l a s  d i f i c u l t a d e s  d e  c o o r d i n a c i ó n
in termunic ipa l  y  la  ausenc ia de una ins tanc ia formal  y  lega lmente es tab lec ida para la
ges t ión de la  basura en la  cap i t a l  han con t r ibu ido dec i s i vamente  en la  durac ión y  la
pro fund idad de ta les  con f l i c tos .

La fa l ta  de exper ienc ia en mater ia  de par t ic ipac ión c iudadana ,  la  premura y  escasez
de in formac ión por par te  de los  invo lucrados también han in f lu ido en los  con f l i c tos
su s c i t ado s .  L a  p r en s a  e s  o t r o  f a c t o r  de l  aná l i s i s ,  pue s t o  que  su  d i vu l g a c i ón  de  l a
in formac ión re levan te  en es tos  casos  no ha s ido pos i t i va  para las  negoc iac iones .

Por  o t ro lado ,  San t i ago se  en f ren ta  a  una res t r i cc ión de cos tos  deb ida a l  n i ve l  de
desarro l lo de l  pa í s  y  a la  capac idad de pago de la  poblac ión que debe ser a tendida ,  lo
que l imi ta la se lecc ión de la tecnolog ía adecuada para la d ispos ic ión f ina l  de la basura .
Los  re l l enos san i t a r ios  s i guen s iendo la  ún ica  a l t e rna t i va  has ta  e l  momento .

S i  lo s  ve r t ederos  son l a  so luc ión ,  y  é s tos  t r aen cons i go  d i f e ren te s  cos tos  a soc iados
a  l a  o cupac i ón  d e  t e r r eno s ,  a l  t r a n spo r t e  d e  l o s  d e s e cho s  y  a  l a s  e x t e r n a l i d ade s
ambien ta les ,  se hace ev iden te la  conven ienc ia y  la  neces idad de :

· una p lan i f icac ión an t ic ipada de su ubicac ión ,
· l a  adopc ión de pol í t i cas  públ icas complementar ias  que es t imulen e l  rec ic la je ,  la

reu t i l i z ac ión y  l a  min imizac ión de l a  generac ión de los  res iduos ,  y
· es t imular la formación de mesas de negociación, como forma de hal lar soluciones

opor tunas  a  los  con f l i c tos  y  de preven i r  su recurrenc ia .

VI. CONSIDERACIONES FINALES
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La Tercera, «En cua t ro meses  habrá nuevo ver tedero »,  30 /6 /1995 .
E l  Diar io F inanc iero ,  «Impac to ambien ta l :  aprueban es tud io de K iasa »,  30 /6 /1995 .
La Tercera, «As í  s e rá  e l  nuevo  ve r t edero »,  1 /7 /1995 .
E l  Mercur io ,  «L ic i tac ión de basura san t iagu ina :  a lgo hue le raro »,  2 /7 /1995 .
E l  Mercur io ,  «P lan para c ierre de f in i t i vo de ver tederos anunc ió in tenden te »,  2 / 7 /

1995 .
La Tercera, «En a ler ta a lca ldes de l  área sur »,  4 /7 /1995 .
La Tercera, «Edi les pedirán dinero a la In tendencia »,  6 /7 /1995 .
Las  U l t imas  No t i c i a s ,  «P lazo para re l l eno san i t a r io »,  13 /7 /1995 .
La Tercera, «Comienza cons t rucc ión de ' Las  Ba teas ' »,  21 /7 /1995 .
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Las  U l t imas  No t i c i a s ,  «Basuras  encon traron des t ino »,  21 /7 /1995 .
La Nación, «Mi l lonar ios  desperd ic ios :  l a  pugna por  l a  basura »,  A l t e rNac ión ,  23/7 /

1995 ,  p .  11 -14 .
 La Nación, «A lca lde no qu iere más basura »,  5 /8 /1995 .
La Tercera, «Munic ip ios buscarán mecanismo conjun to » y «Basura compl ica a los

alcaldes »,  17 /8 /1995 .
La Epoca, «Lo Errázur i z :  de  ver t edero a  v i ve ro »,  20 /8 /1995 .
E l  Mercur io ,  «Par t ió  p lan de c ierre de l  ver tedero Lo Errázur i z »,  21 /8 /1995 .
Las  U l t imas  No t i c i a s ,  «Hay re t raso en ver tedero Las  Ba teas »,  21 /9 /1995 .
Las  U l t imas  No t i c i a s ,  «Hoy dec iden permiso de Las Ba teas »,  22 /9 /1995 .
La Tercera, «Suspenso en cons t rucc ión de nuevo re l l eno san i tar io »,  23 /9 /1995 .
E l  Mercur io ,  «No hay dec i s ión sobre creac ión de ver tedero »,  25 /9 /1995 .
La Nación, «Pro te s t a  an t i v e r t edero »,  25 /9 /1995 .
La Tercera, «Ahora la  basura comenzó a arder  fuer te  en Pa ine »,  26 /9 /1995 .
Las  U l t imas  No t i c i a s ,  «Permiso s igue pendiente »,  26 /9 /1995 .
La Tercera, «Comienza cons t rucc ión de ver tedero »,  28 /9 /1995 .
La Tercera, «En Ti l - t i l ,  la v ida s igue igual »,  01 /10 /1995 .
La Tercera, «Parque Indus t r i a l  y  v i v i endas »,  1 /10 /1995 .
La Epoca, «Ti l -T i l  au tor i zó emplazamiento de ver tedero »,  01 /10 /1995 .
E l  Mercur io ,  «Mañana in ic ian cons t rucc ión de nuevo ver tedero »,  01 /10 /1995 .


