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PRESENTACIÓN

A lo largo de estos 12 años de experiencias en la Cordillera delTunari, el PROMIC
se ha constituido en uno de los Programas más exitosos en el Manejo Integral de
Cuencas (MIC) en el país, desarrollando aspectos conceptuales y metodologías
prácticas de intervención para encarar estructuraímente, lo que constituyó en el
pasado inmediato de Cochabamba, un problema recurrente de manejo de
torrenteras y gestión de los recursos hídricos provenientes de las 5 cuencas de la
vertiente sur de la Cordillera delTunari, En este marco, el trabajo del PROMIC ha
recogido y construido una serie de conocimientos y experiencias conjuntamente los
actores locales, vale decir desde y con las comunidades involucradas, generando así
una simbiosis técnico-práctica de intervención con una visión de sostenibilidad
concertada, permitiendo el manejo de los recursos naturales y el control de
procesos de degradación ambiental de las cuencas y la prevención de riesgos a
través de un manejo adecuado de las cuencas y sus recursos.

Después de estos años de aprendizaje, se refleja en el presente documento un

punto de equilibrio, donde las metodologías empleadas y las experiencias

desarrolladas responden a este complejo manejo con sugerencias prácticas

relacionadas al buen uso de los recursos naturales de una cuenca en función a una

planificación adecuada del espacio productivo así como el de las zonas de riesgo,

ello con un control hidráulico adecuado y la aplicación de tecnologías probadas,

además de un enfoque de aplicación de estrategias de capacitación y difusión

durante todo el ciclo del proceso MIC.

El presente documento muestra este proceso de construcción y aprendizaje
conjunto entre población, instituciones locales y técnicos en un trabajo de equipo
que involucra directamente a cada uno de los funcionarios del PROMIC,
pretendiendo mostrar las actividades, gestiones y logros de todos estos años desde
la percepción de los involucrados, constituyéndose en una propuesta regional que
puede ser replicada en otras reglones, como ejemplo del manejo integral y
participativo de cuencas.

Todos y cada uno de los actores sociales, instituciones, del PROMIC y agendas de
cooperación son los protagonistas de estos logros y hacen posible a que nuestra
Institución continúe mejorando cada día.

ios H. Maldonado Rivero
Mrector Departamental de

Recursos Naturales y Medio Ambiente



PROMIC: Una promesa que se cumple

Cuando se inició el Programa Manejo Integral de Cuencas en Cochabamba a fines
de 1991, como un emprendimiento conjunto entre la Prefectura de Cochabamba
y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), el objetivo fue
reducir los daños causados por inundaciones periódicas en el Valle de Cocbabamba
a través de un manejo sostenible de las cuencas de la Cordillera del Tunari que
tienen sus ríos y torrenteras en el Valle Central y Bajo de la Llajta, Hoy, 12 años
después, el PROMIC publica el presente documento que sistematiza las lecciones
aprendidas desde la visión y percepción de sus actores sociales e institucionales.
Consideramos que este esfuerzo es una expresión de una de las cualidades del
PROMIC, que es el trabajo sistemático, con participación social.

5 Este enfoque provocó que el PROMIC en su inicio efectuara primero un trabajo de
análisis y priorización de cuencas para dirigir la inversión hacia cuencas de alto
riesgo y con el potencial de reducir significativamente los daños. Se priorízaron 9
cuencas y se mantuvo esta priorización desde entonces, avanzando paso por paso
con intervenciones y demostrando con cada paso el impacto de una manera
contundente. Donde intervino el PROMIC ya no se necesita maquinaria pesada
para limpiar la tierra de ¡as calles después de riadas fuertes, no se destruyen casas
y zonas productivas por las inundaciones y en la parte alta de las cuencas se
desarrollan nuevos paisajes con vegetación abundante y sistemas de explotación
agropecuaria sostenibles.

Este trabajo sistemático y continuo, es tal vez la característica más fuerte de las
:| lecciones aprendidas en el PROMIC y resume todas las demás lecciones expuestas

en el presente documento. Abarcar el trabajo de esta manera permite aprender y
ajustar la metodología en el camino. Pero también permite dialogar con
autoridades desde un base sólida sobre la inversión pública, buscar nuevas fuentes
de finandamiento y sobretodo permite un dialogo serio y sincero con la población.
En concreto, el trabajo sistemático y la continuidad establecida permiten perfilar
una institución con sus productos hacia un dialogo con la sociedad y de esta
manera marcar la diferencia con la multitud de iniciativas de corto plazo.

Es gracias a esta característica que los socios principales del PROMIC han
mantenido su compromiso durante tantos años. La Prefectura de Cochabamba, a
pesar de los cambios de autoridades y distintos enfoques políticos y estratégicos,

I siempre ha mantenido su compromiso con el PROMIC y permitido el manejo de
í sus recursos humanos con criterios técnicos y de desempeño, además de aportar
| de manera muy significativa al fmanciamiento. La Cooperación Belga, con su
I programa ejecutado por la Cooperación Técnica Belga (CTB) se sumó a la iniciativa
¡ y es hoy por hoy la fuente de fmanciamiento más importante del PROMIC,
: | aportando de esta manera a una importante experiencia de armonización de la

Cooperación Internacional en Bolívia.

En el presente documento, el PROMIC resalta de manera precisa y desde la
opinión de los actores sociales e institucionales involucrados, sus experiencias en
campos temáticos como la elaboración y ejecución de planes de manejo de



cuencas, experiencias con el tema delicado de la inversión pública, el monitoreo y

el trabajo de información, comunicación y de relaciones públicas. Al aprovechar la

riqueza de estas experiencias no olvidemos que la "madre" de este capital de

conocimiento es la sostenibilidad financiera de las acciones del programa y sobre

todo la continuidad del personal.

De este modo se pueden afrontar con tranquilidad los próximos desafíos del

PROMIC aumãton su institudonalización como entidad pública con autonomía de

gestión, el posicionamiento definitivo como proveedor de servicios en el marco del

Plan Nacional de Manejo de Cuencas y la continuidad del finandamiento para el

trabajo en las zonas donde se pudo empezar con inversiones de planes de manejo

de cuencas. También se debe implementar el concepto de la gestión integral de

cuencas (GIQ, que da particular énfasis a la existencia de instituciones de gestión

de cuencas para concertar los intereses de grupos sociales y económicos que

conviven en una misma cuenca y tienen que ponerse de acuerdo sobre la gestión

de los riesgos y de las riquezas de uno de los más preciosos recursos de cualquier

zona, que es el agua.

wílli G
Coordinador Adjunto

COSUDE

foiDemeure
Representante Residente

CTB
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1. ITRODUCCION l
E$jjfe trabajo de sistematización tiene el objetivo de reconstruir; reflejar e interpretar la

experiencia que el Programa Manejo Integral de Cuencas - PROMIC ha acumulado a lo largo de
12 añosfe trabajo en el desarrollo conceptual y práctico del Manejo Integral de Cuencas (MIC),
y más j* necíficamente en la implementación del manejo integral en cinco cuencas de la
CordilleÉÍ del Tunan; Taquiña, Pajcha, Pintu Mayu, La Llave y Huallaquea.

diferente
un proel

p| a que no se pierda esta riqueza de conocimientos y experiencias, reconocida por
i ! i instituciones locales, nacionales, internacionales y financieras, se ha decidido desarrollarI I I_J I I lw\rl VJ-I V_/l I \-r^J I \-i> N—U4.1 \_r i_í, I I(_L^_I —̂Z I Hu+l V_r J j M I \-\-r\ I I LA. V- I ^—• I I C J. r \ ^ J * MI IU-1 I V_ I \_-f (_l_Jj _J* • I II.J. VxJ^w-V-fl \_J i ^_l^_> *-—* \-r—ÍL-Ll I \ ^ J I LJ.I

o participativo de sistematización que abarca la visión de los diferentes actores sociales
e institucionales de la zona

1.1 ología de sistematización

taller que se realizó con los actores involucrados, para definir el objeto de la
sistemaliSción así como identificar y validar los ejes de la sistematización, fue el primer paso. Los

resulta4|| ^ S 1 " ^ 0 5 e n esíe taller constituyeron la base para seguir con el proceso de
sistematfpción que se desarrolló en diferentes etapas. Los momentos claves del proceso fueron:
el regisíjft y el ordenamiento de la información, la reconstrucción de la experiencia con la
partiapaijón de los actores locales a través de talleres comunales y entrevistas a. actores claves,
la descríarión (hallazgos1), el análisis, la síntesis e interpretación crítica del proceso vivido, sacando
a la luz '%s nuevos conocimientos obtenidos durante la vivencia (lecciones aprendidas3) y la
difusión del aprendizaje,

Sistematización: reconstruir y

analizar la experiencia de la

implementación del Manejo

Integral de Cuenca::, desde la

visión de los actores.

4

t í agricultor Rújael Sola, muestra su comunidad, Cotón/.

os: realidades encontradas en la investigación, ilustradas en el documento con testimonios de

enies actores (recuadros azules).

;s aprendidas: conclusiones en forma de aprendizajes obtenidos o sugerencias a futuro,

idas en el documento (recuadros verdes).

£1 MIC en el desarrollo local, un proceso de construcción y aprendizaje



Este /Tiento, que integra el pensamiento y la práctica campesina a la de los actores
:/•; u¡\ e institucionales, comienza con la descripción y análisis de la situación inicial

encontrada arv :•• de la implementación del Manejo Integral de Cuencas MIC (capítulo 2), pasa
por la constru ::5n e implementación de una propuesta de manejo (capítulo 3) y con--1: ve con
!- '• resultados "tenidos (capítulo -1) y la visión a futuro del MIC (capítulo 5).

- ubicaaón geográfica

Mapa No. 1
La Cordillera del Tunari y el Valle Central de Cochabamba

La vertiente sur de la Cordillera del Tunan, ubicada en el departamento de Cochabamba,
se encuentra entre las jurisdicciones de los municipios de Sacaba al este y Vinto al c '"-oeste;
Cubre un área de cerca a 412 km' con más de 39 cuencas de montaña con pendiente, tuertes,
cuyas elevaciones alcanzan los 5.000 m.s.n.m y cobija a más de 1.000 familias campesinas en sus
zonas altas,

El área de influencia de estas 39 cuencas, a una elevación de 2.500 m.s.n.m. forma el Valle
de Cochabamba que tiene una población aproximada de 700.000 personas y abarca 450 km'
de zonas urbanas y rurales que se prolongan hacia su límite sur constituido por el río Rocha.

Hasta la gestión 2004, han sido manejadas por el PROMIC 5 de las 9 cuencas priorizadas
(ver mapa de prionzación de cuencas):Taquiña, Pajcha y Pintu Mayu, ubicadas en el Municipio de
Cercado y La Llave y Huallaquea en el Municipio de Vinto. ¡

Estas cuencas drenan sus aguas hasta el río Rocha a través de sus torrentera:..: que se
originan en los abanicos aluviales y mediante canales rústicos, cuyos escurrimientos cruzan zonas
urbanas y agrícolas en el Valle.

Experiencias en la Cordillera del Tunari



En una primera etapa el PROMIC desarrolló y ejecutó su propuesta piloto de Manejo
Integral en la cuenca Taquiña, aplicando metodologías de investigación-acción. Posteriormente,
en base a esta experiencia, elaboró la propuesta para el manejo de las cuencas de la Cordillera
del Tunari, la que fue analizada y concertada con los actores sociales e institucionales a nivel
departamental y municipal, llegando a pnorizarse una intervención urgente y sistemática en 9
cuencas: Molino Mayu, Pajcha, Pintu Mayu, Taquiña, Thola Pujru, Chocaya, Pairumam, La Llave y
Hüailaquea. La cuenca KhoraTiquipaya fue priorizada adicionalmente por su importancia en la
recarga acuífera.

Mapa No. 2
Priorización de cuencas de la Cordillera del Tunari

CUENCAS DE PRIORIDAD

I - i Cuenca:, mlervcnidas con MIC: (2) Pajcha- Municipio de Cercado , (J) Pintu Mayu Municipio do Cercado,
(4) laquiña - Municipios de Cercado yTiquípaya, (8) La Llave - Municipio de Vinto, (9) Hüailaquea -
Municipio de Vinto

Cuencas en proceso de intervención con MIC: (*) KhoraTiquipaya - Municipio de Tiquipaya,
(7) Chocaya - Municipio de Quillacollo

Cuencas por financiar e intervenir con MIC: (I) Molino Mayu - Municipio de Sacaba, (5)Th'ola Pujru -
Municipio de Tiquipaya, (7) Pairumam Municipio de Vinto

Ojert&iü base para la sistematización: 2, 3,4, 8, 9.

£/ MIC en el desarrollo local, un proceso de construcción y aprendizaje



2. SITUACIÓN DE PARTIDAJ
2.1 Rol y potencialidades de las cuencas para el desarrollo local

"Los conceptos y las definiciones de "cuenca" han evolucionado desde una concepción
meramente hidrológica hasta aquella que incluye otros recursos y posteriormente'aspectos
sociales (económicos, políticos, administrativos, etc.)"'

Para el PROMIC "cuenca" se define de la siguiente manera: "un territorio cuyas aguas
fluyen a un mismo río, lago o mar Esto implica la geografía de la zona, sus pobladora: 'a flora,
fauna y el entorno ambiental en general". ;

El rol y potencialidad de las cuencas de la Cordillera
radica en su relación funcional tanto con la población que:
vive dentro de ella corno con la asentada en el Valle. l:n el
caso de las poblaciones campesinas dentro de las cuencas, •• ••
recursos son la principal fuente de subsistencia; mientras que
para los del Valle, es la principal fuente de proteccié contra
riesgos y de provisión de agua para riego y consumó humano.:
Estos elementos funcionales son la base para la slrecha
interrelación entre las cuencas, sus habitantes y sus .reas de
influencia. ;:

De este modo, el deterioro ambiental avanza .:> de .::••:
cuencas puede convertirse en una amenaza; mientras que,
cuando existen condiciones naturales en equilib ::
realizan prácticas agrícolas adecuadas, se constituyen en un
entorno protector y generador de recursos beneficiosos
para el Valle (oxígeno, balance hídrico, equilibrio ar¡ . .cntal y
fuenLe de ingresos para sus pobladores).

Las cuencas del Tunari presentan dos ecosistemas
diferentes, La parte alta, cuyas pendientes fuerte? {eneran
escurrimientos superficiales rápidos, cuenta con ¡:, ablación
dispersa cuyas actividades principales son la agriciJfitu- / la
ganadería, Agroecológicamente, presenta re: ingidas
superficies con aptitud agrícola y con altos riesgos d Tostón
y degradación que provocan pérdidas de suelos y re .icen su
fertilidad. En cuanto a cobertura vegetal, tiene pre vicia de
pequeños bosquetes nativos, principalmente do. !<ewiña
(Polilepis besserii) y exóticos, en los que predominan el Pino
(Pinus radiata) y el Eucalipto (Eucalipto globulus).

La cuenca fuente de vida para sus

pobladores.

3 Gonzalo Pajares, Conceptos y Enfoques en Gestión de Microcuencas, 2003.

Experiencias en la Cordillera del Tunari



E! poblador de las partes altas de la cuenca tiene desarrollado su sentido de pertenencia
a la misma, lo que puede constituir un factor que facilite el éxito de cualquier propuesta de
manejo de cuencas. . .

En cambio, las zonas bajas de la cuenca van perdiendo paulatinamente su vocación
agrícola, en beneficio de una mayor urbanización de estas áreas. Sin embargo, pueden
considerarse como proveedoras de diferentes productos de consumo masivo como choclo,
papa, diferentes tipos de hortalizas y flores de corte. Estas tierras son irrigadas gracias a los
escurnmienLos superficiales provenientes de la Cordillera o mediante pozos que aprovechan los
acuííeros subterráneos permanentemente recargados por el agua generada en las cuencas.

La? partes altas de estas cuencas, tienen la ventaja de contar con mayores precipitaciones
pluviales que las zonas bajas, debido a su disposición geográfica colindante con las zonas
tropicales: del departamento caracterizadas por sus altas precipitaciones,

2.2 inflictos encontrados asociados a las cuencas

Los conflictos encontrados antes de
la intervención del MIC en el Valle Central
de Cochabamba, están relacionados con la
falta de '. manejo de las cuencas y el
inadecuado aprovechamiento de sus
recursos naturales.

Nuestras cuencas antes eran así.

EUbs conflictos son producidos, en
parte, por factores naturales (fuertes
pendientes, escurrimiento superficial
lapido, baja capacidad de infiltración y
fenómenos climáticos), mientras que otros
son inducidos por prácticas humanas no
siempre apropiadas (quema, tala
indiscriminada, sobrepastoreo, inadecuado
uso del .agua en la agricultura, prácticas
aerícolas no adecuadas al ecosistema).

C imo resultado de la interacción de
esLos faftores, extensas zonas de las
cuencas se encontraban afectadas por la
erosión jy degradación, procesos que
conlribujen a la generación de
inundaciones y mazamorras en las partes
bajas de,,la cuenca y subsidiariamente, a
toda la Cipena de efectos negativos que se
descubra, según la visión de los actores.

conflictos asociados a las cuencas pueden dividirse en tres: ambientales, sociales y
económicos.

£/ MIC en el desarrollo local, un proceso de construcción y aprendizaje



2.2.1 El deterioro de la calidad ambiental

El agua

Este vil; recurso, cuya fuente se encuentra en la cuenca, generaba conflictos rck.cionados
con el délicil: de abastecimiento, tanto para consumo urbano corno para riego. Su descontrolado
cauce, en épc: s lluviosas, provocaba desastres en la tierra y la infraestructura urbaric

En las cuencas se observaban conflictos por el uso del agua para riego, consumo humano,
industrial y otros, manifestados a veces en los problemas entre comunidades por derechos de
uso del recurso.

De la misma manera, existía, una permanente pérdida de agua, tanto a nivel superficial
como subterráneo, efecto de las formas de explotación de dicho recurso, i

La calidad del recurso hídrico era otro factor que afectaba a la población consu . ¡dora y
a la industria.

Por otra parte, el agua subterránea es explotada principalmente durante la t.yoca de
estiaje para cubrir los requerimientos urbanos y rurales, lo que provoca conflictos sociales; y
municipales, como el caso de Cochabamba y Quillacollo (El Paso), donde los municipios de

4 Acequias

5 Tizón tardío

^ 1 Experiencias en la Cordillera de/ Junan



mayor concentración extraen agua subterránea de otros cercanos, puesto que la cantidad
de agua que disponen en sus propias jurisdicciones es insuficiente.

Si l duda, para los actores, el agua era un factor no controlado que generaba conflictos,
que a su vez desencadenaban problemas mayores, e incidían de manera negativa en el agro, la
industria y la vida diana de sus pobladores.

La erosión de los suelos y los recursos naturales

lèê pérdida paulatina del suelo de uso agrícola era un fenómeno asociado a la

deforestación y a la pérdida de la diversificación, tanto agrícola como de fauna y flora, en las

partes altas de las cuencas.

Eran causas de la erosión las precipitaciones pluviales fuertes, las pendientes pronunciadas,
el sistema: de agricultura migratoria y las prácticas agrícolas inadecuadas. Por efecto de la erosión
se generaban cambios permanentes de paisaje.

^ ; | é é | § £ , í $ , f § ^ ^ habían muros".

La erosión en las parcelas era permanente, lo que generaba pérdidas constantes, no sólo
de la tierra, sino que también provocaba diversos fenómenos negativos interrelacionados,
aparentemente sin una vuelta, favorable.
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Gráfico No. 1
Fenómenos asociados a la erosión

Practicas
agrícolas

¡napropiadas

Existía una sobre explotación de diferentes recursos naturales que provocaba 1? pérdida
de los mismos con las consecuencias que ello ocasionaba para la cuenca. Así, los agria. : ire1; de
línk'u pata (cuenca Taquiña) identifican que los problemas ambientales precedentes a han
estado relacionados con la sobreexplotación de los recursos forestales destín;- os a la
transformación en carbón (Kewiña6), la leña y la construcción de viviendas Lioqe',
Chachacomos) que eran intercambiados con papa con pobladores de la zona de Palo

Existía y aún persiste, un conflicto de intereses entre los habitantes de las zonas altas,
principalmente los de Tirani, con la Ley del Parque Nacional Tunan respecto al uso y
aprovechamiento de los recursos forestales. La ley no permite la explotación de sus osques,
lo que provoca un sentimiento adverso en los pobladores a plantar más árboles, pues consideran
que su sentido de propiedad ha sido transgredido. \

La contaminación i

La contaminación es identificada como un factor nocivo antes del MIC, efecto íjjel uso de
productos químicos en la agricultura: fertilizantes, plaguicidas y fungicidas que contarriín?ban los
productos agrícolas y el agua y además, dejaban secuelas nocivas en la salud y la eco :?rnía de
las personas, bl efecto perverso del uso de productos químicos era mayor a mecí;;: que se
utilizaban en las nacientes de las aguas que son consumidas en ¡as zonas bajas. ;

6 Kewiña - Polilepis besseri.

7 L/ocje - Kajenequia lanccolata.

8 Chachacomo - Senecio graveolens.
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Se desperdiciaban los rastrojos y las hierbas y se recurría a la gallinaza y al abono químico,
en tanto la producción era más perecible (los agricultores estiman que, en el caso de la papa,
perdía sus cualidades organolépticas a dos meses de cosechadas).

Los d naturales

Según los vecinos de las cuencas (OTBTicti Norte), antes bajaba mazamorra, que traía
piedras y lodo que aún hoy se puede observar en las puertas de las casas, porque se ha
petrificado.

MÊs^SÊ^^^M^I^^^Ê^^^mSSfífí^^^M^

;i , a gente recuerda los deslizamientos que se llevaban suelo y plantas. Se acuerdan de la
cantidad y la velocidad con que bajaba el agua.

Los antiguos vecinos de la parte baja de la cuenca, indican: '

^

& ^ Ü ^
• •• ^'••¡\:

: • :•'„ .•"•:•• f .V

Lo| desastres eran el síntoma visible del deterioro de las cuencas y llegaban a impactar a
la mayor 'parte de la población e instituciones en las épocas de lluvia.

2.2.2 Factores económicos

Producción y productividad

I a disminución de la productividad agrícola por efecto de la disminución de la fertilidad
de los suelos y la pérdida de suelo cultivable, ocasionaba la disminución constante de ingresos
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económicos ::>ara la supervivencia de las familias campesinas asentadas en las zonas altas de las

^00^í^í^¡

Paralelamente, se producía un fenómeno de marginalización de la agricultura, porque al
ser una actividad cada vez menos sostenible, empezaba a ser reemplazada por otras formas de
obtención de ingresos para la manutención familiar.

Pese a la ocupación de mayores superficies de siembra y la utilización de • layores
cantidades de semilla, se obtenía menos producción.

Algunas familias recuerdan lo poco productivos que eran los frutales en sus árcelas,
porque normalmente eran silvestres y no recibían un manejo adecuado. •:

La problemática de la producción y productividad, era reflejo del deterioro pro?•-•••sivo
que se venía registrando en la cuenca,

Desempleo

El crecimiento de la población ocasionaba una mayor presión sobre el recurso suelo, y
siendo éste el principal medio de ocupación de mano de obra económicamente act a en las
partes altas de la cuenca, su reducción originaba desempleo,

La falta de tierras para el empleo de mano de obra y generación de qcursos
económicos, provocaba que la población, principalmente joven, buscara fuentes de empieo fuera
de la cuenca, originando la disgregación familiar por medio de migraciones temporales y
definitivas.

Los conflictos descritos se interrelacionan generando una cadena de causa-efecto, que
requiere que los problemas en la cuenca tengan que ser abordados de manera integr
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2.2.3 Factores sociales

La seguridad alimentaria y la calidad de vida

U disminución de alternativas productivas y de la productividad de los suelos efecto de
los problemas de erosión, afectaba a las familias campesinas en la parte alta de la cuenca Los
campesinos empezaron a generar diversas estrategias de subsistencia que atentaban, en buena
medida, contra el mecho ambiente en que vivían o bien, optaban por la migración temporal o
definitiva de sus pobladores en la búsqueda de una mejor calidad de vida.

_ ASÍ, el sobrepastoreo y las prácticas agrícolas ¡napropiadas eran una respuesta a los
fenómenos de erosión y perdida de sucios agrícolas cultivables. La combinación de causas
nal,, , ,s y humanas iba destruyendo, lenta y progresivamente, el habitat de las poblaciones
dsonladasen la cuenca. K

, os pobladores de la parte alta de las cuencas contaban con pocas alternativas
praduc uvas, la mayoría de ellas relacionadas con el consumo familiar

+ Se sembraban "menos productos", en especies y variedades por especie, en Tirani y link'u
pata mas tubérculos y granos, y en las cuencas de Vinto tubérculos, granos y hortalizas. Para todos
la papa era el cultivo más importante, seguido por los granos.

Para los pobladores de las cuencas del Municipio de Vinto (La Llave y Huallaquea) los
terrenos agncolas eran buenos; sin embargo, su oferta de productos en el mercado era reducida
lo que alectaba negativamente la obtención de ingresos.

Los ingresos de la producción apenas alcanzaban para comer y recuperar el capital.

t

Lafcaja calidad de vida en las comunidades también se manifestaba en la precariedad de
las viviendas y en la baja asistencia de los niños a los centros educativos.

Diferentes factores encadenados determinaban la baja calidad de vida de los pobladores

de las zonas altas de la cuenca, los que a su vez provocaban una presión mayor sobre los

"I
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n./cursos natur es (uso intensivo de las laderas para cultivos agrícolas, deforestacic mayor
aplicación de c;. nicos, uso inadecuado del caudal de agua de riego disponible) o el abandono
de sus • jares, acrecentando las causas de deterioro de las condiciones de la cuenca.

La désintegrSbión familiar

Los fac7.::cs ya descritos incidían en la cada vez más frecuente decisión familiar de la
como estrategia para proveerse de recursos económicos. ¡¡:

"5 veces he viajado a Santa Cruz, por todo un año, aún cuando estaba

Los agricultores de las cuatro cuencas solían migrar a diferentes lugares y por 01 ¡«rentes
causas: por trabajo, porque no había buena producción, porque trabajando la tierra no se
recuperaba el capital.

La crisis de conocimientos

Los agricultores reconocen que hubo cambios en las formas de producción, relacionados
con el uso y abuso de los agroquímicos que afectaron seriamente las formas tradic ales co-
producción.

Pero los cambios también estaban relacionados con las formas de exp los ión que
favorecían la erosión de los suelos y la disminución de los recursos naturales. I a gent. cquería
producir para vivir, por tanto sobreexplotaba su entorno productivo.

En la misma medida, la falta de seguridad para la obtención de alimentos suficientes para
mantener a la familia, provocaba el permanente desplazamiento de miembros de la amilia en
busca de recursos económicos, lo que ocasionaba que las formas tradicionales de transmisión
de conocimientos, sustentados en la oralidad y la práctica, se vayan perdiendo. Esto repercutió
en la pérdida paulatina de conocimientos relacionados con formas de explotación agrícola y
pecuaria más compatibles con el ecosistema.
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Gráfico No. 2
Conflictos asociados a las cuencas

Contaminación
Erosión de R.RNN

Conflictos provocados

por el agua

Desastres naturales

I I Conflictos ambientales
1, 1 Conflictos económicos
H H Conflictos sociales

2.3 Encuentro de conflictos: la vía hacia una solución integral

Históricamente, la división política y administrativa del Estado ha dificultado la planificación
del manejo de los recursos naturales puesto que no toma en cuenta los espacios geográficos
naturales;; Los ríos o cursos de agua (que en la naturaleza vertebran, juntan o agluLman el
funcíonaifiiento de los espacios), sirven más bien como líneas de división entre departamentos,
provincial y municipios.

Lrf este escenario, el MIC surge como una necesidad para solucionar problemas que
atingen a, diversos actores, puesto que se constituye en una propuesta que integra diferenl.es
factores y' a su vez, da respuesta a las necesidades y la concurrencia de intereses de estos actores
en una s<ila área geográfica: la cuenca.
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Gráfico No. 3
Encuentro de conflictos
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Los conflictos surgidos en las cuencas, agrupados en torno a intereses, generaron
diferentes demandas económicas, sociales y de manejo de recursos natunv. :•.. Si nc
correspondían a un MIC, al menos se relacionaban a la problemática propia del MIC en su
conjunto.

La población del Valle (área de
influencia), empieza a demandar a las
instituciones del Estado la reducción de
los desastres en la época de lluvias -
inundaciones y mazamorras, provocados
por los desbordes de las torrenteras, que
ocasionaban daños a la infraestructura
física de las poblaciones urbanas y rurales
asentadas en las áreas de influencia de las
cuencas.

Los desastres en las oreas de influencia J

perdidas de infraestructura urbana y proc

ivodabgn

, rural,
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Li ^oblación de la cuenca (parte alta), ante los
efectos provocados en la agricultura por el deterioro de
los recursos naturales y el acrecentamiento de la
pobreza r.ral, optaron por el abandono de sus tierras
(migración;, o bien, empezaron a demandar a los
municipie^, en el marco de la planificación participativa,
inversiorfjs para proyectos que mejoraran esta situación:
riego, fondos rotatorios para semillas, proyectos
productos, mercados, caminos y otros de acuerdo a su
visión.

El deterioro de los recursos naturales

genera pobreza rural.

IJ
a lo lar
industril
provisiól

"Los deslizamientos de nuestros

sucios agrícolas, nos crean la

necesidad de retener nuestros

tierra, necesitamos que la Alcaldía

nos ayude con canales para riego".

Comunidad de Cuchillan!.

ndustria, asentada a la salida de la cuenca (CerveceríaTaquiña) como aquella ubicada
de las carreteras, utilizaba el agua originada en la cuenca para realizar su actividad
/a sea. directamente de los cauces o de los acuíferos a través de pozos y requería una
;onstante y de buena calidad de este recurso,

instituciones del Estado (Prefectura y municipios), requerían soluciones de fondo para
evitar \o$ lesastres provocados por las torrenteras (inundaciones, deslizamientos, mazmorras) ya
que hastj entonces la forma de encararlos sólo significó grandes erogaciones de recursos
(gastos0) I ^ue no dieron soluciones definitivas, puesto que los mismos problemas volvían a
presenta ;e pasado un corto tiempo.

U respuestas municipales en ese tiempo, ante las demandas de la población, se limitaban
a trabaje) de emergencia como un intento de manejo de las torrenteras.

promotores del Parque Nacional Tunari, de la misma manera, tenían como visión que
a mejoríj nanera de proteger a la ciudad de las inundaciones era mediante la plantación dep
bosques i n las laderas de las cuencas,

VI

9 ((.

<:!(•• obra:

y f'intu,

98 - 99 en la época lluviosa el Municipio de Vinto gastó 270.000 Bs. en combustible, repuestos y mano

jara arreglar los desastres causados por las torrenteras, la Alcaldía de Cercado para las cuencas Pajcha

layu asignaba un presupuesto anual de 72.381 $us. La Prefectura del Departamento, para estas dos

i su División de Torrenteras tenía un presupuesto anual de 50.000 $us en promedio.
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i de esta situación, el
a pensar en la necesidad
jn programa para dar

n? erales a los diferentes
puestas a las demandas
inejo de cuencas.

IC junta diversas ¡deas y
experiencias, sometiendo a un análisis
crítico los resultados derivados tanto del
manejo de torrenteras, como de los
árboles implantados en el Parque Tunan,
En consideración de este análisis, elabora
una propuesta regional de manejo de
cuencas que, entre sus diferencias con las actividades puntuales y sectoriales que se
antes, define el MIC como un proceso en el que ¡nteractúan un conjunto de
actividades.

Gastas mun/cifxj/es ante los

realizaban
actores y

2.4 Marco legal del MIC |

El contexto en el que se inicia la fase experimental del manejo de cuenca:; >-. el
Departamento de Cochabamba en el año 1991, corresponde a una época en la que el
Gobierno Central determinaba la colocación de la inversión pública. A partir de la gest ' i 1994,
se dan cambios fundamentales en la estructura del Estado boliviano con la promulgac vele v
Ley de Participación Popular; de Descentralización Administrativa, de Reforma Educ: .ac.
Estas leyes reorientan la forma de planificación y la participación de los actores -es,

otorgándoles protagonismo en su desarrollo. En este nuevo escenario, el involucran- , :le
actores pasa a ser un reto para todo proyecto de desarrollo.

Con relación al tema específico de los recursos hídricos, la Constitución Póiíti-- del
Estado determina que todas las fuentes de agua son de dominio del Estado, sin abundar
mayormente en el tema,

A partir de la Cumbre de Río de 1992, en la que se analiza la problema! - medio
ambiental en general y la de los recursos naturales en particular; el Gobierno boliviano : ornulga
la Ley 1333 (1992) como Ley normativa para la preservación, conservación, -¡ora y
restauración del medio ambiente y los recursos naturales, compatible con la elevac .;• de la
calidad de vida de la población.

La nueva Ley Forestal (1995), define las acciones a seguir en beneficio del secte 'orestal,
y en tierras con aptitud forestal bajo un esquema de aprovechamiento sostenible, secte ido
el manejo de cuencas al tema forestal. .

La ley 1262 de ampliación de la extensión del Parque NacionalTunari en su a úuto 7o

prohibe la extracción de material de construcción, así como la crianza de ganado en el área del
Parque, entrando en abierta contradicción con los usos y costumbres de la poblador mentada
en la Cordillera.
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la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (1996) privilegia el manejo de la tierra
según su capacidad de uso mayor; en armonía con los planes y estrategias de conservación y
protección de la biodiversidad, el manejo de cuencas, el ordenamiento territorial y el desarrollo
económico, en beneficio de la sociedad, el interés colectivo y el de su propietario.

• : La Ley de Participación Popular (1994) otorga atribuciones a la población en la gestión
de necesidades comunitarias en microriego, desarrollo rural, preservación del medio ambiente,
equilibrio ecológico y desarrollo sostenible. Dichas atribuciones garantizan la prestación de
servicios, por parte de las entidades llamadas para, el efecto, favorables al interés comunitario.

Sin embargo, no existe una Ley General de Aguas adecuada, la de 1906 no corresponde
a las necesidades ni a los conflictos actuales.
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3. CONSTRUCCIÓN DE UNA PROPUESTA
REGIONAL - CICLO MIC I

3.1 La propuesta

El MIC responde a este nuevo marco normativo pues constituye un proceso que :-;e
construye con la población y las instituciones locales y regionales. La metodología responde a la
complejidad de la problemática del manejo de los recursos naturales y las difercnl.es
problemáticas asociadas a la degradación y erosión de las cuencas, desde una visión integral, a
partir de la consideración de los siguientes componentes estratégicos;

• La reversión del proceso de
degradación ambiental de las cuencas,
principalmente la pérdida de suelos por
erosión de las áreas agrícolas, a través
de prácticas sostenibles en el uso del
recurso agua y tierra, dentro un marco
participativo y socialmente
consensuado con las comunidades
campesinas.

• La atenuación de los riesgos naturales
con la finalidad de proteger y disminuir
las perdidas en la infraestructura
producliva y de servicios por desbordes
e inundaciones, a través de un
adecuado control de deslizamientos,
torrentes y sedimentos.

• La disminución del déficit del recurso
agua a través de medidas que
involucren la preservación de los
recursos hídricos disponibles a. nivel de
las cuencas e incentiven la recarga de
acuíferos en sus áreas de influencia.

El ciclo de un proceso de MIC está
representado en el siguiente gráfico.
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Gráfico No. 4
Flujo del ciclo de proyectos MIC
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3.1.1 Participación de los actores en la construcción del Plan

El MIC toma en cuenta las experiencias y los recursos locales existentes. A partir de
estos dos principios se generan los mecanismos de participación de los actores en el MIC.

El MIC retoma las necesidades de los pobladores de la cuenca en la planificación y
construcción participativa del plan en tres fases:

1. Los diagnósticos socioeconómicos y biofísicos a través de talleres con la comunidad y

visitas familiares.

2. La propuesta concertada traducida en el Plan de Manejo.

í 1-1 proceso de ejecución donde al mismo tiempo se valida la propuesta.

El PROMIC ha desarrollado una metodología para la identificación del MIC que es
gradeada y descrita a continuación.
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Gráfico No. 5
Metodología para la identificación de proyectos MIC
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• Principales problemas en la cuenca
• Identificación de actores involucrados,
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Identificación del Proyecto

En esta etapa se busca la concertación
entre diferentes actores para la identificación de
proyectos MIC. Arranca con la identificación de
demandas que es realizada en coordinación con
los municipios dentro del esquema de la
planificación municipal participativa involucran-
do a comunidades campesinas, organizaciones
territoriales de base (OTB's) e instituciones
representativas.

Participación en la construcción de la propuesto

Manejo Integral de Cuencas (MIC),

Se sistematiza la información biofísica y
socioeconómica de la cuenca y se convoca a
todos los actores involucrados a un taller de

identificación del Proyecto, La finalidad de este taller es la interacción con los actorc: ocales y
el levantamiento directo de la información necesaria, llegando a acuerdos sobre la de rirt.ación
territorial, dimensión local, diagnóstico, conflictos asociados, actores involucrado: posibles
soluciones y responsabilidades.
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Formulación del Proyecto y de los documentos de gestión

Emesta etapa se establece el alcance y metodología de los estudios de preinversión que
deben ser compatibilizados con los requisitos y formatos de presentación a potenciales financia-
dores. Finalmente, se definen y caracterizan los componentes del Plan MIC, presupuesto y
cronograma para luego iniciar la gestión de financiamiento.

i "
El siguiente esquema presenta la secuencia de estudios que se obtienen de este proceso

y la participación de los actores en las diferentes etapas:

Gráfico No. 6
Proceso de construcción de la Propuesta MIC
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Plan Manejo

de Cuencas

Comunidades

Permite conocer la situación
social, cultural y económica

de los agricultores
asentados en la cuenca,

analizando sus sistemas y
problemas de producción.

Genera la información
relevante sobre geología,

hidrología, erosión,
geomorfología, suelos y

otros, a través de
fotointerpretación.

Relévamiento de conocimientos de
agricultores para complementar
estudios biofísicos.

Identificación de impactos
sociales y ambientales,

componentes, presupuesto
y cronograma.

; " > Validación de Plan de Cuencas.

Lmparticipación de las comunidades en los diagnósticos biofísicos aporta al MIC los
conocimientos de los pobladores de la cuenca sobre vegetación, fuentes de agua, formas de
explotación y usos de sus recursos naturales, información que complementa los estudios
biofísicos^

El f ROMIC, a su vez, aporta información técnica y realiza un tratamiento espacial de toda
la información obtenida para determinar (a adecuada ubicación de las acciones MIC.
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En caiTv .j, en los diagnósticos socioeconómicos, el aporte de conocimientos locales es
mayoritano. i r :-;stos estudios se identifican problemas y potencialidades de la comunidad y se

cor: solí Dnes.

hm.:.; :: un Plan MIC está determinado básicamente por la forma cómo se obtiene, y
: Jizalaínfor; :c:ión relevante biofísica y socioeconómica, para lo que el PROMIC ci r i l a con

una metodolo' • que combina conocimientos técnicos y locales. La fase de recolección de
\5n i j lfede los actores locales es, por lo tanto, fundamental para el logro del Dlan. Se

concerta con y en las comunidades, adecuándose las acciones del Plan a los diferentes c ¿cenários
e intereses que se generan en las cuencas.

Sin embargo, la construcción de una propuesta MIC no concluye con el p: ceso de
preinversión. El Plan sigue evolucionando y validándose con los actores d ante la
implementación (Fase 3).

El Plan es flexible, dinámico y permite incorporar nuevas prácticas que respor an a los
principios que se generan en el MIC. Lo único constante son los requerimientos eco' »rn¡cbs y
los componentes estratégicos.

La generación de proyectos M(C constituye entonces, un proceso más comple+o que la
planificación de un proyecto de desarrollo rural específico, que surge de una prrremática
concreta como es el caso de los proyectos de riego o de producción. Los proyectos MIC implican
toda una gestión integral de los recursos naturales en una unidad geográfica de planificación que
es la cuenca; requieren la participación de diferentes actores para la concertación se n i de la
propuesta y una validación que prosigue en el proceso de implementación del Proye; : :

La propuesta del Manejo Integral de Cuencas
(MIC), es producto de un conjunto de acuerdos,
concertaciones sociales, desarrollo de
instrumentos metodológicos y acciones técnico
sociales implementadas enforma
interdisciplinaria y bajo un principio
participativo de involucramiento de actores
sociales. Su desarrollo abarca varias fases, cuya
diferenciación está en función a la forma de
planificación y a la construcción y aplicación de
sus diversos componentes.
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3.1.2 los componentes operativos del MIC

El!¿MIC basa su accionar en el concepto de "cuenca hidrográfica como unidad de
planificación". Desde esa perspectiva el enfoque para el manejo de las cuencas tiene como visión
el tratarrtíenlo integral de la cuenca y su área de influencia.

Syí-metodología responde a la complejidad de la problemática del manejo de los recursos
naturales;;)/ las diferentes problemáticas asociadas a la degradación y erosión de las cuencas, a
partir devía formulación de diferentes componentes operativos complementarios.

Los componentes operativos son definidos en el diseño final de la preinversión, como
respuesta los problemas a resolver en la cuenca. Los principales componentes operativos del
MIC sonhos que se representan en el siguiente gráfico.

Gráfico No. 7
Componentes operativos del MIC

PRINCIPALES COMPONENTES OPERATIVOS DEL MIC

Manejo y control hidráulico de cauces y
torrentes, para preservar el recurso agua y
proteger contra inundaciones y mazamorras

Manejo y control de áreas degradadas, para
proteger y estabilizar laderas y favorecer el

aumento de la cobertura vegetal

Manejo y conservación de suelos para mejorar
las condiciones de vida con una agricultura

sostenible que mejore la producción sin
provocar erosión

Extensión y capacitación comunitaria
I participativa, para promover el uso sostenible

de los recursos naturales mediante la
concertación y el consenso
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::: Los cot ponentes operativos son priorizados en base a ciertos elementos relativos ai
manejo de lo- ocursos naturales10: ;

• • SPpromueve la concentración y rotación de la agricultura en fincas, evitando la
arr dación de la frontera agrícola degradante.

• • • : ;norizan las plantaciones en forma de bosquetes múltiples de producción-
protección, que cubran las demandas de las familias y protegen el medio ambiente.

.e 'privilegia la protección con plantaciones de especies nativas y e" menor
proporción con especies exóticas.

• Se promueve la diversificación productiva, no así el monocultivo. í

• Se fomenta la optimización del uso del agua mediante manejo del riego con
tecnologías eficientes y fácilmente apropiables por los agricultores, como el riego por
aspersión.

• Se procura que las mejoras en las parcelas campesinas sean enfocada.' lacia la
agricultura orgánica.

La comunicación y la difusión son transversales a los cuatro componentes c....., :;úvos,
participan en todo el proceso del ciclo MIC. La estrategia de comunicación tiene como principal
objetivo lograr el mvolucramiento de los diferentes actores en las etapas del Proyee ;., Estos
actores son: población de las cuencas, población de áreas de influencia, municipios y
mancomunidades, Prefectura, gobierno central, cooperación externa, instancias de
representación de la sociedad civil y medios de comunicación.

Una mayor descripción, características y beneficios de los demás componentes so;
encuentran en el Anexo 2.

Las prácticas MIC están basadas en principios ecológicos y ambientales que res monden a
los componentes estratégicos del MIC. El respeto a estos principios reporta mayores oneficios
ambientales al nivel de la cuenca y de las parcelas familiares,

A nivel de fincas, las familias campesinas son las que filtran las diferentes pericas, en
función a sus necesidades inmediatas y a su lógica productiva. De esta manera, una nue práctica
no debe romper su organización de trabajo, porque de lo contrario estaría prov:: ando un
desencuentro entre los posibles beneficios que vaya a otorgar su implementado: con sus
estrategias de supervivencia.

La construcción de la propuesta MIC ha incentivado a los municipios. En encaso de
Cercado y Vinto, estos incorporaron actividades de los planes de Pajcha y Pintu Mayi La Llave
y Huallaquea en sus POA's, lo que sucedió pese a limitaciones presupuestarias la; poca
participación e inestabilidad funcionaría. ;;

Actualmente la propuesta del PROMIC va más allá. Busca que los municipios e •! ructuren
sus planes en función de las cuencas, introduciendo el MIC en los PDM's, en el ente dido que
el MIC va. más allá de una gestión municipal. Para lograr una efectiva implementador vice falta
que el MIC se incorpore cada año en los POA's municipales con una asignación de re: rsos que
permita desarrollar este tipo de actividades de manera más sosteniblc.

/ 0 Al nivel de la cuenca alta y las parcelas campesinas.
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3.2 Materialización del Plan

Uff¡. materialización del Plan se refiere a las etapas de gestión de financiamiento,
implementación de planes MIC y monitoreo de impacto del ciclo MIC.

3.2.1 Gestión de recursos

Laí: gestión de recursos para un MIC se inicia desde el taller interinstitucional de
identificación del Proyecto, donde las comunidades campesinas, organizaciones territoriales de
base, instituciones representativas y PROMIC identifican las posibles soluciones a los conflictos
encontrados y determinan los compromisos institucionales. En este proceso se van definiendo
los presupuestos del Proyecto y los requerimientos de recursos para el MIC".

I n la etapa de la preinversión de los proyectos, se determina la participación financiera
de las Alcaldías y Prefectura de Departamento, las formas de monetización de sus aportes, que
pueden ser en recursos financieros como en servicios (volqueta para traslado de materiales,
tractor- para el dragado del río, etc.). Asimismo, se van delineando los aportes de contraparte
de las comunidades campesinas ya sea en mano de obra o materiales locales.

J • •• •
l.:stos acuerdos son plasmados en convenios marco entre Prefectura y municipios. Todos

estos recursos se constituyen en la contraparte local para el financiamiento externo que deberá
negociar el municipio con el PROMIC, ante las agencias de cooperación dispuestas a apoyar
proyectos de desarrollo rural asociados a un manejo sostenible de recursos naturales.

; Gráfico No. 8
;i Gestión de recursos para proyectos MIC

RECURSOS
MUNICIPALESY
PREFECTURAI.ES

Las gestiones de financiamiento de recursos externos para MIC, se realizan de la manera
sígu¡enl.e:;.

La?; solicitud de financiamiento es presentada por el Municipio a la Prefectura del
Departamento y aprobada en su Plan General y enviada alVIPFE. El Viceministerio lo incluye en

' / Ver gráfico No, 5. Metodología para la Identificación de Proyectos MIC.
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el pórtalo::'', e negociación del gobierno boliviano con las agencias de cooperación
internacional.

•:ste ptv "eso es apoyado, en forma paralela, mediante su promoción hacienda uso de
reuniones explicativas, visitas de terreno, etc.

I n los c. ^venios de cooperación para la implementación de los proyectos, se determinan
~.s específicas de ejecución y el monto de las contrapartes.

Las estructuras financieras de los Proyectos MIC investigados son las siguientes.

Cuadro No. 1 i
Estructura financiera de proyectos MIC

(en $us)

APORTES FINANCIEROS APORTES FINANCIEROS
CUENCA

;:iquií':;;.l

Pajcha

?intu Míiyu

La Llave

Huallaquoa

tf, s NACIONALES
MUNICIPIO PREFECTURA'

0%

25.000

8%

35.000

'%

VJ .ÜOO

5%
30,000"

4%

0%

•15.000

14%

75.000

1 5%

1 6b.000

8%

60.000

8%

.(jj EXTERNOS ! l lM;, ;

Ct»SUDE
1.000.000

i 00%

CTBs.a.

0%

255.000

78%

3/5,000
77%

I./4Ü.ÜÜ0

87%

660,000

88%

TOTAL

1.000.000

100%

325.000

100%

485.000

100% \

2.000.000

100%

750,000

00'""

En el presupuesto de cada Plan de Manejo, los costos por componente operativo varían
de acuerdo al contexto de cada cuenca y por lo tanto, a las inversiones planificadas. De manera
global, en el caso de las cuencas de la Cordillera delTunari, se tiene las siguientes proporciones:

• Control hidráulico: 50% :

• Manejo y control de áreas degradadas: 20% ... :

• Conservación de suelos y extensión: 10% :
 :

• Operación y administración: 20%

3.2.2 Ejecución participativa como base de sostenibilidad

Desde la sociedad civil, los actores involucrados en un Proyecto de Manejo Ir'egral de
Cuencas son los siguientes: las comunidades ubicadas en la parte alta que realizan le trabajos
de manejo de la cuenca y la población urbana asentada en la parte baja de la cuena.,, ubicada
en el área de influencia de las torrenteras. Desde el Estado están involucrados los municipios y
las prefecturas a nivel departamental. Por el carácter ambiental del Proyecto participan también
las instituciones rectoras del desarrollo con jurisdicción territorial. Por otra parte, tamban se han
involucrado a diversas industrias cuya propiedad se encuentra asentada en la cuenca.

La participación de todos estos actores tiene proyecciones sobre la sostenibilid; i partir
de la implementación concertada de las prácticas MIC. Sin embargo, es decisiv; ::n esta
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perspectiva, la participación de la población de la Cordillera, de los municipios y la Prefectura,

inclusive desde la fase de construcción de la propuesta MIC.

La población que habita en la parte alta
de la cuenca es incorporada progresivamente al
proceso de impIcmenLación del MIC.
Inicialmente, se empezó a trabajar (cuenca
Taquiña) a través de acercamientos al sindicato
agrario y estableciendo un convenio entre
partes; posteriormente, se establecieron
contactos directos con los campesinos a través
de visitas a sus fincas, para coordinar sus
demandas con los criterios técnicos del
PROMIC en un marco de confianza mutua.

El involucramiento de los agricultores en
las acciones MIC ha demandado diferentes
estrategias del Programa.

Los intercambios de experiencias de
agricultores que inician trabajos MIC con otras
cuencas ya intervenidas, han permitido que se
motiven a implementarias y que se generen
innovaciones tecnológicas.

Partiüpouon en las acciones MIC.

i
I
ífj i t íMSSiKSlà^

^ ^

• ::ii: Lá-participación de los conmínanos en algunos trabajos, retribuyendo económicamente su
mano de/pbra, coadyuvó a la incorporación de la población y al aprendizaje en construcción de
obras MIC. En este proceso, la población no sólo aprendió a construir; también logró identificar
nuevas acciones y tomar decisiones sobre nuevos proyectos. Esta retribución económica a
trabajo'; cuyos impactos principales están relacionados con beneficios para la población del Valle,
adema: de evitar una subvención por parte de los comunarios de las partes altas de las cuencas
hacia los del Valle (en caso de no retribución económica), genera una identificación con las obras
MIC, lo dual permite sentar las bases de la sostenibilidad, convirtiendo a los pobladores en los
vigilantes de cualquier deterioro de las obras construidas por ellos.
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Al caL" "Je la primera fase de trabajo en la cuenca Taquiña, el PROMIC estableció una
metodología d< -tensión para incorporar un mayor número de población a los trabajos del MIC.

F sta propue'jl fintea una secuencia de pasos para la intervención en una cuenca. •:

La ao..- .ilidad de los comunarios a los contenidos de la extensión varía en la medida
en que las le ;cas propuestas dan resultados y solucionan problemas identificados en la
comunidad.

^l|P^^^pfp|ip^^p|É|^i^p|,

Parte de la metodología de extensión, el uso de incentivos, conociendo el tipc u inició
y su fin se constituyó en un elemento estratégico, para el logro de la participación de la
población en la ejecución de determinadas obras y acciones, dirigidas al cambio en el uso de la
tierra y la forma de producción que modificó el ciclo del agua en las cuencas.

El concepto principal con relación al uso de incentivos, consiste en que son decrecientes
con el tiempo, de manera tal que se acaban antes de la finalización del Proyecto y pueden ser
diferenciados según la zona. Los diferentes tipos de incentivos son descritos en e
cuadro. :

Cuadro No. 2
Uso de incentivos

ACTfVtDADCS i

lerrazas

Labranza mínima

E-Barreras vivas

Aumento dd
'; potencial forrajero
¿p.
j¿Producción agrícola

¿¡Plantaciones forestales
; en bosquetes y
';• sistemas agroforeslales

p.í.fhfraestructura de • '

(';'•'• 'S ÍÜÜfe í

PLAZO DE
BENEFICIOS PARA
AGRICULTORES

A corto y mediano,
plazo

A corto pla,'j.i

A mediano y largo
plazo

A corto y rnc:i.:ii.]no
plazo

A corto plazo

A mediano y largo
plazo

A corto plazo

INCENTIVOS PROPORCIONADOS

Asistencia Técnica
Herramientas a préstamo

Préstamo de herramienta.:7,

Donación de plantas forestal es y fn.. • :

Semilla y planta:; forrajeras

l'Or'K"';; roLítivo de semillas agrícolas ifiejoradas

Donación de plantas

Donación del 50 % del material
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Asimismo^ los resultados en el incremento de la productividad agrícola atribuidos a la
combinación de técnicas de conservación de suelos y el uso de semillas mejoradas de papa
despertaron el interés de otros agricultores, dándose la ampliación de la participación por réplica
de las técnicas en la misma cuenca, como en otras cuencas vecinas.

• 1 $ $ $ ^ ^ ^

El proceso de concertación del MIC con la población local no siempre fue fácil.Tal el caso
de Vinto, donde el abordaje inicial tuvo dificultades. Las comunidades se resistían a trabajar con
el PROMIC, por ser un Programa de la Prefectura, con la que se generaron conflictos por el uso
de los bosques plantados en el Parque Nacional Tunan.

0^^^^l^m^^éE^^^^^^0^M

• ' ' . : ' • - . ' • • • - . . . ? , h i ú

Asimismo la actitud de rechazo a lo nuevo y desconocido fue intrínseca y tuvo que
afrontarse al inicio del proceso de implementación del MIC.

"LQ| dirigentes luchaban contra ¡a (jesegnfign^a de pflrte 4s.J$-$9fe!

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Actualmente, se tiene la siguiente relación de familias involucradas en el manejo de
cuencas. •,

Cuadro No. 3
Participación de familias por cuencas en el MIC

CUENCA N° DE FLIAS. N° DE FLIAS
AFILIADAS AL PARTICIPANTES EN

SINDICATO TRABAJOS DE MIC

:| '••• T a q u í ñ a
í

:| Pajcha-Pintu Mayu

t ir La Llave

'•¡i Huallaquea

4-4

80

284

206

•;.3

7.S

24Ü

18?

PORCENTAJE
DE FLIAS.
PARTICIP.

52

94

85

•y 1262 de la ampliación de la extensión del Parque NacionalTunarí "prohibe la extracción de
tiiiii.orid de construcción y la crianza de ganado en d área del Parque".
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La participación según sexo, desde la percepción de la población de la Cordillera es

diferenciada por cuenca y por componente operativo,

La D'Vticipación de la población también es diferenciada por otro elemento5que es la
: •; iíierac ,••• por el trabajo realizado en obras físicas principalmente.

Cuadro No. 4
Forma de participación de las comunidades de

las cuencas, por componentes y género

CUENCAS/ TAQUIÑA
COMPONENTES

Manejo y
conservación
de sucios

Extensión
comunitaria

Control y
protección
de
áreas
degradadas

Obras
hidráulicas

Terrazas

Muros,
barreras con
falaris

Abonos
orgánicos,
biofertilizanLe
y bocashi

Riego por
aspersión

Caldo
sulíocálcico

1 luertos
frutales
familiares

Capacitación,
cursi los

Visitas de
intercambio

Muros de
piedra

Diques de
madeira o
piedra

Zanjas de
coronación y
cunetas

Plantaciones

Construcción
de gaviones

i
II

+ niños

i*

i* *

i
t
i
t

PAJCHA
P. MAYU

t
ti

ti

ti
t

t

ti
t

LA LLAVE HUALLA-
QUEA

ti
Hh niños

ti
ti

t
t

t
s*
T runos•

t+ 1
i* I

t* 1
t
t

ti

t
t
t
t

ti
t

REMUNERACIÓN
POR PRODUCTO

No remunerado

No remunerado

No remunerado

No remunerado

No remunerado

No remunerado

75%$

75%$

75%$

75%$

100% $

t
Participación sólo
de hombres

ti
Participación
igualitaria

M
Participación de hombres
y mujeres, pero más de
hombres

ti
+ niños

Participación de
toda la familia

No
registrado

Remunerado por producto.
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Paruàpaàâp en componentes MIC.

La población del área de influencia, en
una etapa inicial, ha sido representada por sus
instituciones. Su participación se hace más
activa con la delimitación técnica de las franjas
de seguridad y la planificación del uso
territorial del suelo.

Varios miembros de las OTETs
circundantes a las torrenteras, han participado
y generado ingresos en la construcción de
gaviones, experiencia que actualmente
quisieran repetir; en la implementación de
nuevas obras.

La participación de las instituciones
estatales (municipios y Prefectura)
principalmente se ha concentrado en la
dimensión estratégica: participación en el
Comité de Gestión del Proyecto y cobertura
de los aportes financieros establecidos en los
convenios. Su involucramiento técnico en las
prácticas MIC, ha confrontado problemas de
inestabilidad funcionaria tanto a nivel técnico
como de autoridades. Esta situación ha sido
advertida y reclamada, por los agricultores de
las comunidades de la parte alta de la cuenca.

lül Comité de Gestión de los proyectos está conformado por la Prefectura
Departamental, los municipios, el PROMIC y las agencias de Cooperación Belga y Suiza, para un
seguimiento estratégico periódico (cada 6 meses) a las acciones del Programa establecidas en
los convenios específicos.

iaíka^^^0^^^bÉEiM&M^i¡^EÍ¡M

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ( § ^ ^ ^

Lai presencia de un Programa de la magnitud del PROMIC, parece haber facilitado la
postergación de las responsabilidades de los actores institucionales, con relación a la apropiación
de acciones MIC.
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También se debe mencionar la participación relevante que tuvo la Cervecería Taqu.ha en
Ia implementación de la experiencia piloto en la cuencaTaquiña. Facilitó la validación de muchas
propuestas técnicas que luego, fueron replicadas en otras cuencas. La participación de esta
industria se dio por ser propietaria de grandes áreas de esta cuenca que son ocupadas por
familias campesinas. El interés de la Cervecería radicaba en que la aplicación del MIC. : brinde
seguridad ante los desastres que ocasionaba la crecida de la torrentera y por la necesidad de
contar con agua limpia y permanente durante todo el año.

En la ejecución del Programa piloto, la cerveceríaTaquiña era un aliado estratégic: no sólo
por ser propietaria de gran parte de la cuenca y sus recursos, también por tomar un;- posición
decidida a favor del MIC.

;;||¡||jí!fei
^ ^ Í ^ ^ ; ^ ^ ^ p
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La visión de integralidad arriba-abajo entre los
actores de la cuenca, es mejor asimilada por los
agricultores, quienes se kan apropiado de un gran
número de prácticas MIC, no así la población de
la parte baja, quienes muestran un
desconocimiento y subestimación de toda la labor
emprendida en la parte alta. Asimismo, las
autoridades municipales han limitado su
participación excusándose por la falta de recursos
en el Municipio.

Las acciones integradas deberían haber convocado
a una coordinación de los diferentes actores en las
cuencas bases de la sistematización; sin embargo,
el proceso MIC aún no ha alcanzado estos grados
de coordinación entre interesados de la cuenca:
población de la parte alta de la cuenca, población
del área de influencia e instituciones. La
generación de esa institucionalidad local
emergente de los involucrados sociales e
institucionales podría jugar un rol importante
para la integración. Queda entonces, como desafío
local, la consolidación de mecanismos de gestión
participativa necesaria para lograr la
sostenibilidad de los avances más allá de la
presencia del PROMIC.

Las cuencas, a través de sus recursos y los bienes y
servicios que proporcionan, contribuyen al
bienestar de la población tanto de los que habitan
la cuenca como aquellos presentes en sus áreas de
influencia. Por tanto, la integralidad de las
acciones para su preservación demanda procesos
de concertación entre los pobladores de la cuenca
alta que se involucran en el manejo integral y los
asentados en las áreas de influencia que son
usuarios de los servicios de protección que brinda
la población de la cuenca alta. Esta relación
deberá ser fortalecida con la participación
y organización para la gestión sostenible de
la cuenca.
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3.2.3 Conflitos en la interrelación cuenca - áreas de influencia:
franjas de seguridad . :;•: ;; '

En eillpnscurso del aprendizaje del PR.OMIC, se identificó además una dimensión
as. da al IWC que son las franjas de segundad, entendidas como zonas adyacentes a las
torrem cfie brindan seguridad y protección frente a los desbordes e inundaciones,

.: ntribuyençjj además a la preservación de los recursos hídricos. i

En el caso de las cuencas base de la sistematización, la interrelación natural que se
establece entre el Valle Central y la Cordillera delTunari, se ve afectada por el continuó proceso
de degradación por erosión de las cuencas, por la. disminución de la cobertura vegetal y por las
no siempre adecuadas prácticas agrícolas de los pobladores de la cordillera.Todos estos factores
naturales e inducidos por el hombre, se traducen en una importante perdida de suelo 'olas
y contribuyen, en algunos casos, a la ampliación de cárcavas, que a su vez, provoca el a ..sire de
sedimentos, alteraciones en la cantidad y forma de los cursos de agua que disto :>nan el
comportamiento de las torrenteras en las épocas lluviosas, ocasionando desastres en área de
influencia de estas cuencas.

A esto se añade la inexistente planificación de estas zonas, por parte de los r- "-licipios,
en cuanto a uso de suelos, ordenamiento territorial, etc., que se traduce en desvíos e ./.luso, en
la eliminación de los cursos naturales de drenaje de las aguas.

La propuesta MIC, para solucionar los problemas de las áreas de influencia plantea:

• Reducción de arrastre de material (sedimentos) i:

• Disminución de la energía del agua

• Mayor permanencia del agua en las cuencas para mayor infiltración de agua y mayor
cantidad de agua disponible en acuíferos

• Disminución del riesgo de desbordes e inundaciones en áreas de influenc

• Mayor protección para infraestructura poblacional, productiva y pública

El PROMIC, además de intervenir en la parte alta de la Cordillera, ha ejecutado obras
complementarias para la. consolidación de las franjas de seguridad en el área de influencia ^e las
cuencas Pajcha y Pmtu Mayu, como el encauzamiento de los cauces a la salida de las :as.

La problemática actual de estas áreas es un aspecto muy importante a tomar en cuenta
dentro de las acciones del MIC, ya que las tendencias actuales de ocupación del suelo en el Valle,
se manifiestan en un acelerado y descontrolado avance urbano, tanto en Cercado como en los
municipios de Sacaba, Tiquipaya, Colcapirhua, Quillacollo y Vinto, lo que origina una drástica
reducción de las superficies agrícolas y la desaparición de densas concentraciones de vegetación
arbórea. Se ha llegado inclusive al extremo de ocupar áreas adyacentes a las torrenteras,
alterando las dimensiones de sus cauces y desviándolas de sus cursos normales.

Este avance urbano descontrolado en zonas de riesgo, se puede atribuir principalmente
a la falta de normativas municipales.

Otro problema que pone en riesgo estas zonas, es la creación de botaderos de basura
que, junto a la presencia habitacional, vienen impermeabilizando las zonas de recarga generan

• Experiencias en la Cordillera del Tunan



mayor riesgo de inundaciones y desbordes durante los periodos de lluvia y al mismo tiempo,
afectan las zonas de recarga de los acuíferos subterráneos.

P|jr otra parte se ha podido advertir un fenómeno de aparente seguridad que ha creado
el maneja de los riesgos en la cuenca alta.

Antes había muchas inundaciones, era culpa de la gente que regaban
p||íif>j3, dejaban caer la tierra a los ríos, Ahora Ha mejorado much&iS
Ilff|lt:|JC»f:jQs defensivos y ^wones ;que ite fecfoD;eí PRDMlú:^0>a¡§

Fsjp sensación, en lugar de crear las condiciones para el mantenimiento de las obras,
tiende a |j"ansformarse en un efecto contrario, no previsto por el MIC. El riesgo potencial que
signiíicanfcs asentamientos en las franjas de seguridad y las canalizaciones en las terminaciones
de las taraenteras puede, en el futuro, provocar desastres que afecten seriamente a la población.

Según la Subalcaldía Norte de Cercado, los problemas en la zona baja se deben a varios
factores, sano de ellos consiste en que las zonas por encima de la cota 2,750 son tierras sin
control /¡Ja falta de acciones de la Prefectura en el ParqueTunari provoca que los loteadores se
aduéñense estas zonas.

"No encarar un programa de reforestación, la delimitación de jurisdicción

Papa algunos entrevistados de la población de las áreas de influencia, es fundamental que
se puedan crear y/o fortalecer formas de control social, sobre todo para evitar el avasallamiento
de los locadores y para facilitar obras de mantenimiento de las franjas de seguridad.

OTB Ticti Norte,

reparando letrero que

jue derrumbado.

Organización trabajando,

para el cuidado de sus

úreas verdes aledañas a

la torrentera Pintu Mayu.

El MIC en el desarrollo local, un proceso de construcción y aprendizaje '.:••
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Sin embargo, se percibe una gran desconfianza hacia las autoridades municipales, cuya
responsabilidad en la indefinición del uso del suelo dentro de los límites de las franjas de
seguridad alier-i la. invasión de loteadores.

• . . * ? . . . . . • • . • : . . . : . . • . • • * • . . , . • . • , • : • , • • • • • • • • v - v : / ; . , ; - V . M : Í • • • • : • • : : , • • • • • . • . • • • , • , • : • • • • : l ; : : y . \ \ : r ' f J i ^ ^ . , : • •

^I^^i^^^

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

La gran mayoría de la población próxima a la franja de seguridad, beneficiaría directa de
los resultados logrados con la implemcntación del MIC, desconoce la magnitud ch !¿v labor-
realizada por las comunidades asentadas en la parte alta y la importancia de su manl.enimiento
a futuro, asumiendo que la seguridad en las zonas de riesgo está consolidada a lo largo del
tiempo.

La demanda sobre la capacitación respecto al MIC y franjas de seguridad a una mayor
masa poblacional, ha sido reiterada en las diferentes entrevistas realizadas a OTB's del área de
influencia de la cuenca y otros actores. H| :

Experiencias en la Cordillera del Tunan



La,problemática de esta zona de la cuenca, de acuerdo a las opiniones recabadas, son

conflictos no resueltos que responden a diferentes intereses, que son representados en el

siguiente gráfico:

Gráfico No. 9
Problemática de franjas de seguridad
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Éfc

OTB Ticti Norte, manifestando

sus inquietudes respecto c

trabajos en la Cuenca.

Según las autoridades de los diferentes municipios, no existe ninguna regulación actual
sobre franjas de segundad; sin embargo, se está trabajando sobre una propuesta facilitada por
el PROMIC.

Esta propuesta tiene por objetivo: ' ;•• •

a) Concertar los criterios de metodología técnica con intereses de los involucrados
sociales e institucionales. i

b) Delimitar físicamente las franjas de seguridad de todas las áreas de influen i de his
cuencas de la Cordillera del Tunan, a fin de que los municipios involucrad': • tengan
una base técnica para poder planificar, implementar y consolidar dichas franjas en su
jurisdicción, a la vez de incorporar estos elementos en sus planes de uso de suelos
y ordenamiento territorial municipal.

c) Apoyar el proceso de consolidación de las franjas de seguridad en las "eas de
influencia de las cuencas Pajcha y Pintu Mayu,

d) Apoyar el proceso de implementación y consolidación de las franjas de set" ndad en
las áreas de influencia de las cuencas La Llave y Huallaquea,

El establecimiento de una normativa sobre franjas de seguridad le corresponde a los
municipios, para cada una de las torrenteras que atraviesan su jurisdicción. Debe ncluir el
dimensionamiento definitivo de sus elementos y la elaboración de los instrumentos normativos
para su implementación y aplicación.

Experiencias en la Cordillera delTunari



El PROMIC, aporta con criterios e información técnica para sentar las bases en la
definición de las franjas de segundad para las áreas de influencia de las 39 cuencas de la
Cordillera del Tunan. Asimismo, se impulsa en los municipios esta reglamentación, la cual sigue
un proceso de concertación entre los interesados. Sin embargo, el Programa puede promover
y facilitar pero, de ninguna manera, quiere suplantar roles que le corresponden a otros actores.

La aparente seguridad generada en las zonas de riesgo de
las cuencas debido a los logros del MIC, combinada con
la falta de cumplimiento de normativas o la inexistencia
de las mismas, está provocando la invasión de estas
áreas.

Se crea confianza en la institución ejecutora del MIC por
parte de los actores locales, aue las organizaciones
sociales e incluso las instituciones encargadas de
normar, crean que el PROMIC debe definir políticas de
manejo de cuencas a nivel de las zonas bajas.

La preservación de zonas de franjas de seguridad debe
ser una labor conjunta de las alcaldías y la población
próxima a las torrenteras, aue establezca oportunamente
los límites del crecimiento urbano, organizándose,
participando y tomando decisiones sobre la preservación
de áreas verdes.

El MIC en eí desarrollo local, un proceso de construcción y aprendizaje!•«!
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4. RESPUESTAS A LOS CONFLICTOS
LOS IMPACTOS DEL MIC J

í.l Percepción diferenciada de impactos

Para los actores sociales, los impactos responden a la capacidad de solución de los
conflictos existentes antes de la intervención de las cuencas,

. ; --tía*/
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Los octores sociales

identifican /os efectos

/uego de /o

implementador! del MIC.

4.1.1 Impactos ambientales

En los efectos y la disponibilidad del agua

Al nivel de la parcela de los agricultores, se han desarrollado obras de infraestructura
productiva que facilitan un mejor aprovechamiento del agua de riego, principalmente medíante
el uso de aspersores. Esta tecnología es de manejo sencillo y, además de generar mayor eficiencia
en el uso del recurso, incide positivamente contra la generación de cárcavas y deslizamientos,
porque canaliza el cauce del agua hacia la parcela agrícola.

Experiencias en la Cordi/tera del Tunari



' agua es mejor utilizada, con menos a%uu re¡

,,,J!!t!l^

Ha/ un incremento, 17% mayor que sin Proyecto, en la recarga de acuíferos (G. Romero,
2003). 1

El fenómeno de la recarga de acuíferos es apreciado por Juan Carlos Darrás (Gerente de
la fábrica de cervezalaquiña); tanto él como el personal técnico que trabaja en el mantcnimienLo
de la cuenca reconocen también que el MIC beneficia a la fábrica porque le facilita la provisión
de agua limpia, adecuada para su actividad industrial.

: Los conflictos asociados con el agua, se vuelven impactos benéficos con la aplicación del
MIC, f:stos impactos trascienden el ámbito medioambiental (recarga de acuíferos y disminución
de desastres naturales), beneficiando lo familiar (eficiencia en el uso del agua para riego) y social
(seguridad de las poblaciones en el área de influencia por la no ocurrencia de inundaciones y
mazamorras).

i Gráfico No. 10
| Efectos del manejo del agua
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En el manejo de los suelos y de los recursos naturales

I as familias de agricultores de las cuencas aprecian el rol que juega la cobertuiffirbórea
y arbu<;(i"a, regenerada y/o plantada, en beneficio de la cuenca y de manera particular de sus

parc:ei«:...: agrie:: is.

Lo mejor de todo han sido

los pastos falarís.

Así, para los pobladores de Linku Pata, aumenta la cobertura arbórea y arbii;~:va a nivei
de la cuenca con el MIC, Para el resto de las comunidades es evidente que hay incir. ::o en
especies nativas, principalmente de Aliso (Alnus Acuminata) y Retama (Spartium Junccum),

Sin embargo, este fenómeno no es general, porque el incremento de especies arbóreas
es más evidente en la Cordillera, en el caso deTirani, no así en las áreas de influencia debida
según los agricultores, a la actual presión demográfica. • ., aL-

Pero es la nueva disposición de la vegetación, dicen, la que incide mejor en el ríianejo de
las cuencas. Las especies arbóreas y arbustivas protegen suelos agrícolas y cauce;, evitan la
aparición o ampliación de cárcavas, supliendo a largo plazo, las obras físicas con las que
actualmente se complementan,

En la misma medida, reconocen que ya no hay el peligro de la pérdida de suelos por

efecto de la erosión.

Experiencias en la Cordillera del Tunan



Se tienen estabilizadas

principalmente las zonas que

antes eran de mayor riesgo.

Eif la quebrada se han plantado plantas nuevas con el PROMIC (Retama, Alisos, Kiswaras,

Sauce Hqjjpn).

Alfrespecto, un estudio de impacto del MIC (G. Romero, 2003), ha determinado, en el
caso de l|s cuencas Pajcha y Pintu Mayu, que la disminución de la erosión y la pérdida de suelos
productivas, por efecto del MIC, ha alcanzado el 72 %. Pero los beneficios van más allá; para los
agricultores el suelo agrícola ha cambiado.

i • ' : ' ' • • • '

I ítv un incremento de los días que el suelo agrícola mantiene la humedad, debido al
sistema dfc riego por aspersión, a las obras de conservación de suelos y al incremento del nivel
de materja orgánica en el suelo por el uso de abonos orgánicos y abonos verdes.

1
N | sólo se aprecian cambios en los días de humedad del suelo, también en el

mejoramiento de la fertilidad y laborabilidad de los mismos. De esta manera, para ellos los
cambios en el suelo agrícola son a largo plazo, Su meta es que estos lleguen a ser "como eran
los de nuestros abuelos". "Antes del MIC las tierras eran tajras (improductiva) hoy son granuladas
y la producción se ha duplicado".

£/ MIC en el desarrollo local, un proceso de construcción y aprendizaje



Según l< experiencia de las familias pioneras en emprendimientos relacionados con la
conservación c suelos, éstos son los cambios que se observan en sus parcelas y los llevan a
seguir trab;1. en conservación de suelos. |

'' Ü ' ' ' Gráfico No. 11 ' •:•• I
Influencia de las nuevas prácticas agrícolas en los ingresos familiares
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Dicen que "hay que seguir trabajando, porque no toda la tierra está protegida ni todos
los suelos agrícolas ya están mejorados", para ellos, todo lo alcanzado es parte de un proceso
permanente de mejoras.

Para los agricultores, no sólo cuentan los beneficios del MIC en la diversificación de llora
y fauna dentro de las cuencas, también es fundamental la diversificación de productos agrícolas.
Ello equilibra "la baja del precio de la papa u otro producto que tenemos para, vnn y-.en el
mercado. Si sólo plantamos papa nos va mal con el precio, entonces tenemos que tenor iernpre
otro producto más para venden éste tiene la posibilidad de tener buen precio en el m• :ado. II
otro producto puede estar alto, cuando el otro baja de precio, así algo siempre nos saiva".

Hay impactos relacionados con el ordenamiento y la evolución agropecuaria de muchas
zonas. Por ejemplo, en las cuencas Pajcha, Pintu Mayu y comunidad Linku Pata, ha ocurrido una
transformación desde una especialización en pecuaria hacia un mayor involucramie :> de la
agricultura en las estrategias de vida de los campesinos. Este viraje se debe, según los ag -.ultores,
a diferentes causas:

• La reducción de zonas de pastoreo debido al incremento de zonaí con
reforestación. ^

• La disminución de niños pastores, debido a una mayor asistencia a las estilitas > a
un mayor nivel de escolaridad.

De todas las medidas que se toman en el MIC a nivel de fincas y producción agrcpec.vj,i.na,
la que genera mayores impactos benéficos ambientales es el manejo de los suelos.

Experiencias en la Cordillera del Tunari



Gráfico No. 12
snefieios ambientales del manejo de suelos y de los recursos naturales
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En el control de la contaminación

Ha disminuido el uso de productos químicos en la agricultura con la introducción de
nuevos métodos de manejo de la fertilidad de los suelos y de control de las plagas y
enfermedades.

"Ahora hago un abono de oveja, paja (hocashi) ya rio uso químicos,

lill^ :

•¡i

171 principio que rige el manejo de los cultivos está relacionado con el fortalecimiento de
sus capacidades de defensa frente al ataque de plagas y enfermedades basado en una fertilidad
equilibrada, mediante el uso de:

• caldos minerales (principalmente el caldo sulfocálcico) que fortalecen la
j disponibilidad de micronutrientes en los cultivos,

•.;;. • abonos fermentados (biofertilizantes y bocashis) que tienen la cualidad de otorgan
fácil y rápidamente, los nutrientes que necesitan los cultivos y

• el uso del tarwi (Lupinus mutabilis), como abono verde, con dos propósitos: mejorar
la fertilidad del suelo y eliminar los insectos y plagas presentes en el suelo.

Actualmente, ha disminuido el uso de la gallinaza (dependiendo de la zona) y se
aprovechan mejor las hierbas en compost, los abonos verdes, los abonos orgánicos (bocashi,
biofertilizantes, guano mejorado), el producto es más duradero y esto incita a la réplica en otras
zonas.
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En la disminución de desastres naturales

''••te. es ün impacto cualitativo y cuantitativo fundamental. En muchos casos slriabla de
un releí no económico indirecto para los municipios y pobladores de abajo, al dejar de destinar
anualmente considerables sumas de dinero para la prevención de desastres para el
s;.: • V'irniento de sus efectos.

oblación de las áreas de influencia (en el caso de Pajcha y Pintu Mayu) aprecia la
disminución de los riesgos por inundación. La atenuación de este fenómeno ha sido más
perceptible desde 1997.

Los gastos municipales y prefecturales por limpieza y dragado de torrenteras"también
en el caso de Pajcha y Pintu Mayu) han disminuido en un 100%.

El enfoque MIC ha logrado que se deje de creer que la solución era dragar el río.
Estabilizadas las zonas de riesgo arriba, abajo ya no hay necesidad de obras costosas. La solución
beneficia a todos los actores porque el agricultor de arriba, obtiene tierras y fertilidad y: la
población de abajo, obtiene mayor seguridad y agua. ;:;

Los pobladores de las áreas de influencia aprecian la garantía y la seguridad con la que
cuentan por el manejo de las cuencas. Sin embargo, este éxito inicial está llevando, en algunos
casos, a despreciar la posible ocurrencia de nuevos desastres, si se descuida el mantenimiento
de las cuencas intervenidas.
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Si bien se ha podido controlar efectivamente la
ocurrencia de desastres, este importante impacto se ve
amenazado si no hay un mantenimiento permanente de
las obras y medidas en la parte alta y si los pobladores
de la cuenca baja, no cambian de actitud y las
autoridades no asumen políticas y dictan normas que
hagan posible la sostenibilidad del MIC.

4.1.2 Iriipactos económicos

En la producción y la productividad

S$ han generado cambios cualitativos y cuantitativos en los sistemas productivos. En lo
que respecta a la producción agrícola, hay varios factores que han cambiado a nivel de su parcela
productiva y a nivel de los cultivos que manejan.

l-.q las cuencasTaquiña, Pajcha y Pintu Mayu los mayores ingresos provenían de la venta de
ganado, f inque en el caso de la parte baja de Linku Pata ya existían agricultores que generaban
ingresoSjjnteresantes con la producción de flores.

:1
: P|-a las comunidades de las cuencas deVinto la papa era el mayor producto para la venta.

I , | diversificación productiva se relaciona con el mercado, por ejemplo las flores en Linku
Pata y diferentes arvejas en La Llave y Huallaquea, o papa en todas las cuencas. Estos cambios
tambiéri:|ian sido fortalecidos por una mejor vinculación con los centros de mayor población,
efecto d|l mejoramiento de las vías de acceso caminero.

S | han generado circuitos de comercialización especializados según tipo de producto
desuñad! al mercado.

"Hemos visto mejores ingresos con floricultura.

H|n cambiado los sistemas de rotación; más aún, la agricultura se ha concentrado. Por
tíjemplo,|pn las zonas altas de Link'u Pata y Pajcha y Pintu Mayu la rotación común era:

P|pa - Oca - Avena - Descanso (5 años)

Haciendo un ciclo de ocho años para la rotación completa, con 3 de cultivo y
5 de descanso. :

U|a de las variantes de la rotación actual es:

Papa - Oca-Avena - Arveja o flores-Tarwi /. • •
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Asi, I la zona, hay la introducción de tarwi como abono verde y la introc "cion de
nuevo: : .¡itiV'.. ron la desaparición de hasta 5 años de descanso. Hte

;':;-¡ l i x iv ias zonas hay cambios evidentes, entre los cuales se menciona la divertíficaaon
..<•: cultivos, c:;, ¡o el tarwi para abono verde y los cultivos para el mercado como cebolla,
un-••:••• : ¡nedades de papa, flores y cultivos promisorios como los frutales.

Diversíficadón de la

producción.

En la generación de ingresos •§

Los agricultores se especializan en sus propias parcelas en actividades agrícolas dirigidas a
la obtención de recursos económicos adicionales.

Los agricultores que habitan las zonas altas de las cuencas aprenden a trabaja:' :is obras
físicas desarrolladas con el MIC. Dichas capacidades no sólo les generan empleos en la ;<x:ución
del Programa en su cuenca, sino también los habilita para poder trabajar en la intervención de
nuevas cuencas.

En la misma medida, los agricultores se especializan en sus propias parcelas en ?. .ividades
agrícolas direccionadas a la obtención de recursos económicos adicionales.

Los agricultores, sin perder su tradicional inclinación por lo agrícola, comienzan a
diversificar sus fuentes de ingresos. Es común que muchas familias utilicen los mayorc ingresos
obtenidos en actividades complementarias como el comercio de productos agrícolas.

Hay una mayor capacidad de empleo de la población en actividade? agrícolas
principalmente, porque la producción se intensifica y diversifica, pero, adicionalmente, p que hay
fuente de empleo en las obras físicas desarrolladas con el MIC. ^

: '• P
Otra fuente de ingresos muy importante para la población se ha derivado del c ipleo de

mano de obra en las obras físicas construidas como parte del MIC.

: • • ' • • i •
Para el caso de Pajcha y Pintu Mayu, los ingresos económicos familiares por actividades

agrícolas han aumentado en 58% con la ¡mplementación del MIC. (G. Romero, 2003;
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L0S ingresos por trabajos en el MIC han favorecido una sensación de seguridad
económica entre los agricultores que ha provocado que inviertan en la. producción agrícola,
• principalmente en insumos fundamentales como la semilla y los abonos, y que amplíen la
superficie de cultivo para productos más rentables.

Ufe ingresos se invierten en diferentes actividades:

En la educación de los hijos. :

En la compra de insumos agrícolas.

En la construcción de viviendas o mejoras en el material usado para su construcción.

En infraestructura agrícola, principalmente para riego.

En una mejor alimentación,

Le* agricultores que habitan las zonas altas de las cuencas aprenden a trabajar en las
obras de, infraestructura desarrolladas con el MIC. Dichas capacidades no sólo les genera
empino Ai la ejecución del Programa en su cuenca, sino Lambién los habilita para trabajar en la
intervención de nuevas cuencas.

••Empleo!

otra parte, hay uña mayor capacidad de empleo de la población en actividades
agrícolas principalmente, porque la producción en sus fincas se intensifica y diversifica.

Todas las transformaciones ocasionadas por el MIC,
principalmente en aspectos productivos y en el acceso a
los mercados agrícolas y/o laborales, generan efectos en
la reducción de la pobreza porque se han mejorado
relativamente los ingresos de estas familias. Los bajos
precios del mercado han impedido que estas mejoras
tengan un mejor resultado económico. Lo que sí ha
beneficiado directamente el ingreso de los productores ha
sido el trabajo realizado con el PROMIC,
económicamente retribuido, en la protección de cuencas
(gaviones, muros, defensivos).

El MIC en el desarrollo local, un proceso de construcción y aprendizaje



4.1 .3 Impactos sociales

En la seguridad alimentaria y la calidad de vida [ ••

El h¡'.'.'. no sólo responde al control de las inundaciones, también responde al
• .'•amiente ;...:: las condiciones de vida de la población de la cuenca. Muchos agricuí.:¡res ven

un; :-¡ac:ión directa entre pobreza y deterioro de la cuenca.
¡Ü . . . , ;

Para los agricultores hay diversas mejoras en sus vidas: í

En los aspectos económicos y de satisfacción; j

Hay mayor producción.

Hay más ingresos por su participación en las obras y por producción agrícola.

Ya no hay migración. .

Hay mejor alimentación (en el consumo de su propia producción, en el ¿aso de la
papa, éste ha aumentado en un 33%).

Los niños visten mejor y van a la escuela y al colegio.

La producción es sana. :

La tierra mejora. , • ;:

•

•

•

•

•

•

En la seguridad ambiental: ¡

• Ya no hay deslizamientos. ;

• Se usan msumos orgánicos sanos, portanto ya no hay problemas de intox; :ac¡ón;

La participación de la comunidad en actividades MIC se ha ido incrementando. Para los
campesinos estas formas de intervención son completas.

Si no fuera por las obras qi.i

se han construido, hace

tiempo que a la cscudiia s¡

la habría llevado el río.

Rafael Sola, Colani.
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Gráfico No. 13
Efectos del incremento de ingresos
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En la integración familiar y social

En la cíüncaTaquiña hay una reducción de la migración de aproximadamente 88% entre
1991 y 1998, como efecto de la. intervención del MIC, lo que se debe principalmente, a la
introducción c medidas de manejo y conservación de suelos, fondo rotatorio de semilla, e
incrementos en la producción.

••' j;'mtMución de la migración está relacionada principalmente,con una mayor "cguridad
alimentaria y una mejor calidad de vida logrados con el empleo generado en la constr :.cion de
la infraestructura, la mejora y la diversificación en la producción agropecuaria. Estos car, JÍOS han
facilitado otros, tales como el mayor involucramiento en la actividad agrícola (darle más valor-
agregado al trabajo), nuevas actividades familiares (comercio no sólo agrícola) y mayores
expectativas e inversión en la educación de los hijos.

En la generación de conocimientos

Los agricultores de las zonas altas reconocen que ha sido fundamental la ¡nfk • ncia del
MIC en sus prácticas agropecuarias. Principalmente, porque han aprendido nuevas prácticas de
mejoramiento del suelo, se ha producido cambios en los sistemas de rotación de cultivos a nivel
de parcela (en un nivel micro, normalmente relacionados con la decisión de la familia) o en los
sistemas de rotación de parcelas (a nivel mayor, normalmente relacionados con decisiones
tomadas en el nivel comunal).

Estos logros permiten que los agricultores se valoren a sí mismos y repliquen las prácticas
que desarrollan a nivel de sus parcelas. Se observa además, que la autoestima oersona!
predispone a la generación de nuevos conocimientos, complementarios a las .¡lácticas
aprendidas con los técnicos, Por ejemplo enTirani, se utilizan las asículas secas de los nos y la
borra de chicha para hacer abonos tipo bocashi, prácticas desarrolladas por le. mismos
agricultores. ;: .•

Las personas que han participado en la construcción de obras físicas, han aprendido las
técnicas y muchos de ellos son empleados como mano de obra calificada, e incluso capataces,
en la ejecución de obras de magnitud en otras cuencas.

Para el Laboratorio de Hidráulica, el MIC no sólo ha tenido impactos para las poblaciones
e industrias asentadas en las cuencas intervenidas, sino también ha influido en la formación de
profesionales en diferentes ramas de la ciencia; en este caso, se trata de un laboratorio i. -.•: ensayo
y demostración para estudiantes de hidráulica, i'

En resumen, los impactos generados en los diferentes ámbitos están interpelad:".nados.

Experiencias en la Cordillera del Tunan



Gráfico No. 14
Interrelación de impactos MIC
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4.2 Generación de nuevas demandas

Los diferentes actores han generado nuevas expectativas en el desarrollo del proceso,
como consecuencia de los impactos del MICf relacionadas con la gestión integra! de cuencas.

Demandas de la población de la cuenca alta

La población de la parte alta de la cuenca manifiesta:

li|i|Slilll
| ^ ^ | | ^
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t.n pnr r lugar; las observaciones están relacionadas a la cantidad de obrai Aunque
apr ladas, las bras aún son consideradas insuficientes, por Io que surge una nueva demanda
de carácter cuantitativo. Este requerimiento de mayor cantidad de obras, está relacionado con 3
aspectos que h m sido reiterados en el trabajo de sistematización:

[>:•: ^sidad de un mejor control de la cuenca (aún no está del todo controlada) y de
implementación de nuevas obras debido al surgimiento de nuevos problemas que
^quieren intervención, en una perspectiva de continuidad del MIC. =:

Deseo de las comunidades de contar con obras físicas visibles en su territorio.

Demanda de empleo; "más obras" significa "más trabajo" para sus habitantes.

Algunos agricultores observan que la propuesta del MIC no ha previsto una. planificación,
ni ha trabajado la ejecución de medidas que establezcan el mantenimiento y continuidad de los
trabajos en el futuro. En las comunidades en las que ya no está el PROMIC, es más frecuente
este cuestionamiento, planteando de esta forma la relación complementaria con I;;. Gestión
Integral de Cuencas.
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Mayores acciones productivas y de mejoramiento de la productividad en las comunidades
de la cuenca, es otra demanda que ha surgido en la implementación del MIC. Esta demanda
puede ser complementaria al Programa inicial denominado "Programa de Desarrollo Rural
Integral ele las Cuencas de la Cordillera del Tunari" formulado para intervenciones
complementarias en el área rural del municipio de Vinto, o también como una sugerencia para
la ampliación de acciones de futuros planes MIC.

Los impactos logrados por la implementación de los proyectos MIC muestran claramente
que se constituyen en una base sólida para transcurrir a una Gestión Integral de Cuencas.

Demandas de la población en las áreas de influencia

Cuando los pobladores de las áreas de influencia se refieren a la insuficiencia de la
propuesta MIC, indican:

;?£à importante ahom qm vay®n: m0^nd^:f0;£mmi^m/mM^
pâmçm. desde Jirani hasta la segunda Wciimalacen falta -dmnan

L||demanda por mayores obras y su continuidad sigue siendo reiterativa también en los
pobladorls de la parte baja de la cuenca.

or otra parte hay que conaentizar a los

\¿0$^0fe: concienciar ala g^ts:'M^0^l&m^

:^persona común debe ifítMrpreta^el:^

Demandas de las Instituciones

Los municipios también tienen expectativas, Esta institución indica que se debería llegar
con los trabajos a la parte baja de la población de la cuenca, hasta la desembocadura de cada
cauce.

W""
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La mayor parte de los actores, también manifiesta la necesidad de mayor capacitación a

la población sobre la importancia del MIC y sus efectos a futuro.

Cuadro No. 5
Demandas generadas en la implementación del MIC desde

la visión de los actores involucrados

DEMANDA
ACTORES

influencia

|M ¡Población de Id. parte
i'alta de la cuenca

Alcaldías prefecturas

¿¡Otras instituciones
Kccrvccería, UMSS)

MAYOR
CANTIDAD DE

OBRAS

PLANIFICACIÓN EN EL MIC
DEL MANTENIMIENTO Y

CONTINUIDAD

Aspecto considerado

MAYORES
PROPUESTAS

PRODUCTIVAS

/

Aspecto no considerado

La demanda de los actores involucrados, ausente al
inicio del MIC, surge en la implementación como un
requerimiento de acciones complementarias o de
continuidad. El MTC no termina, más bien es dinámico,
pues se identifican nuevos trabajos a realizar que deben
ser encarados y asumidos a futuro-

Experiencias en la Cordillera del Tunari



5. TENIBILIDAD Y PERSPECTIVAS DEL MIC l
5.1 Viabilidad del MIC

Elltido MIC constituye una sucesión de diferentes procesos, desde la demanda potencial
hasta lograr la soslenibilidad del mismo, conformando un todo "que tiene vida propia". En tanto
se cumpla el ciclo completo, esta integralidad puede vivir;

AFobservar el desarrollo del MIC en el PROMIC, se encuentran algunas etapas aún no
desarrolladas como por ejemplo, la transferencia o la sostenibilidad de las acciones emprendidas.

Desde una visión técnica, se pueden identificar 3 elementos que inciden en la
üostenibilidad de una propuesta MIC:

A Demanda e involucramiento de los actores.

• , Finanaarniento de inversión y mantenimiento.

•,<-; Capacidad técnica y de gestión.

La población y las instituciones involucradas en su ejecución tienen su propia visión:

vivía. #efesin¡Mf&lta::aprteñd&?a:cüm¡núrsolo".

¡¡Í|§S|ÉÉP^

M: Prefectura no. tienen .^cursos para; trabajos • de; .esfeí •rtmgniiu^El§
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El ciclo MIC entonces, no es un proyecto con un inicio y
fin determinado, sino un proceso continuo y dinámico;
por tanto, su viabilidad no está determinada por un
cumplimiento de pasos sino por la dinámica que va
cobrando el proceso, en la vida diaria de los actores que
lo vienen implementando y que reciben sus beneficios.

5.2 Replicabilidad, generación de conocimientos y
empoderamiento en el ciclo MIC

Tomando en cuenta la replicabilidad, la generación de conocimientos y el
empoderamiento del MIC, se observan aspectos que, en primer lugar; van cobrando vida en los
agricultores de la cuenca. Ellos describen estos aspectos como una secuencia de sucesos.

La replicabilidad se refiere a las acciones que los actores involucrados idenüíican como
prácticas que han vuelto a aplicar como formas actuales de trabajo. Estas nuevas prá •'..icas son
implementadas por iniciativa y decisión propia (apropiación). ;,

La replicabilidad de acciones MIC se inicia a partir de los intercambios de exf. • -.riendas,
cuando se presentan nuevas experiencias a algunos agricultores de otras cuencas, que son
llevadas como innovaciones a sus comunidades.

Asimismo, esta réplica se constituye en un factor multiplicador al interi; de ¡as
comunidades. En el proceso, un factor que motivó la incorporación de más poblado!' de la
cuenca al trabajo, fue el deseo de copiar las experiencias de los agricultores pioneros c: -i misma
cuenca, debido a los resultados exitosos alcanzados,
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I
Estas experiencias se observan con

mayor nitidez en las cuencas más antiguas
(Taquiña); pero también, se cuenta con la
predisposición manifiesta de replicar
acciones de conservación de suelos por
parte de los agricultores de otras zonas
que continúan realizando trabajos bajo la
dirección del PROMIC y no han tenido
oportunidades de repetir acciones por
cuenta propia.

j Estas comunidades manifiestan que
continuarán replicando ciertas acciones sin
la existencia de incentivos, ni asistencia
técnica del PROMIC.

Sector de una finca en la Cuenca Taquiña con

prácticas de manejo y conservación de suelos.

Este elemento difusor "de replica" que, en su inicio, es algo simple y mecánico, va
generando un conocimiento nuevo en el quehacer del agricultor, que es enriquecido con sus
saberes locales, Se logra así, una simbiosis que va transformando toda una cultura de manejo de
los recursos naturales en estas poblaciones.

Entre los diferentes beneficios que los agricultores identifican en la implementación del
proceso MIC, es apreciada y resaltada la generación de nuevos conocimientos.

"Los gaviones están espaciados y no siempre son eficientes,

, , , . . . .. . . . . . . . . ; . . V i ¡•.•V . ;. . ;.: :. . . . . ; . .,.: . ¡ . v . ; , . ./: V..\i :•. •: • . • ¿ / • • ' • í w ' f ¿ f e ^ i /

EÍfiprendizaje de cómo cuidar su tierra trascenderá más allá de su generación.

,,„,,,.., "Í^Q$ niños y jóvenes yg.vçfíhQÇier^ow

La pertinencia de las prácticas introducidas con el MIC se va acrecentando. Los
agricultores de Panti Pata dicen al respecto:
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;"Preferíríamos;comqdidúdp0a;elgrfídQ, ahora, comprendemos cji

§^^^wÊ^^^^^W^^MÍ

• .Y . ;.'•1:""1.T•.'; ^ !1 ' . : .1 í ; l .^ . : ""1^ r ! ;n i . : ; . : l l . í j l™ l : l lr^. l l ' ¡ ;*í .ffí••*•:• •:•:v• • • * • ' ' T r . ~ í ; - . ' ; ¡ v 7 ; 3 '

La generación de conocimientos permite que los agricultores, ai momento de tomar
decisiones, tengan elementos para un mejor discernimiento de sus prácticas y tengan un poder
de conocimiento que los impulsa a decidir nuevas acciones en su actividad productivo.

p^^l l^^

La ejecución participativa del MIC ha generado conocimientos en los agricultores de la
cuenca, lo que ha creado una oferta de mano de obra calificada en trabajos MIC. *< futuro,
facilitaría a los municipios la tarea de mantenimiento y continuidad del MIC.
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Al respecto los comunarios indican:

^M'^aMi&Müñidpio. nos puede contratar para el mantenimiento;

^^^^^#^^S^Í^Íf^^^^Si|S|IÍ|íf

Este fenómeno podría tener un efecto multiplicador de la economía campesina de la
cuenca, y generaría ingresos que serían reinvertidos en la producción.

pQjf ejemplo, en Pajcha y Pintu Mayu han obtenido recursos adicionales del PLANE para
arreglo de caminos y limpieza de cauces de agua.

Ldf actores de la cuenca expresan todo este proceso de empoderamiento como una
secuenciaíde logros que podrían graficarse así:

Gráfico No. 15
Proceso de apropiación de prácticas de conservación de suelos
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Esta progresión apropiación - conocimiento - empoderamiento, establece las bases para
la sostenibilidad futura del MIC en las comunidades asentadas en la cuenca,

Si bien el MIC es un planteamiento para integrar diferentes actores, las prácticas de los
componentes operativos han sido apropiadas con mayor fuerza por un actor: el agricultor que
habita la cuenca alta. Este, a su vez, discrimina las acciones para replicarlas a futuro, como se
observa, en el siguiente cuadro:

£/ MIC en el desarrollo local, un proceso de construcción y aprendizaje



; Cuadro No. 6
Acciones replicables desde el punto de vista de los agricultores

:• que habitan las cuencas

CUENCAS/
COMPONENTES

PAJCHA
LA LLAVE HUALLAQUEA

Manejo y
conservación
de suelos

¿'Extensión
comunitaria

: Control y
[protección
:de
> áreas
degradadas

Obras
hidráulicas

Terrazas

Muros, barreras con
faíaris

Abonos orgánicos,
biofertilízante
y bocashi

Riego por
aspersión .

Caldo
sulfocálcico

Huertos frutales
familiares .. :

Capacitación,
cursillos

Visitas de
intercambio

Muros de piedra

Diques de madera
o piedra

Zanjas de coronación
y cunetas

Plantaciones

Construcción
de gaviones

X
J

V

X

X
X

X

/

/

s
V

V

X

y

Acción replicable Acción no replicable Acción no constele r

La apropiación de acciones del MIC está concentrada en el primer componen^ "manejo
y conservación de suelos" porque influye directamente en la producción. Otras accic "es están
sujetas a la disponibilidad de materiales y de tiempo, se relacionan con la posibiliri; " de una
coordinación de trabajos comunales, tomo en el caso de algunas medidas de .Mitrol y
protección de áreas degradadas,

También se distinguen acciones no replicables. Ellos señalan que no trabajarían pMr cuenta
propia en la construcción de obras en áreas degradadas (muros de piedra, diques de madera,
zanjas de coronación), ni en el lecho de los rios (gaviones), por los siguientes motivo:-

• No tienen un beneficio directo de los impactos.

• Requiere mucha mano de obra.
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No reciben remuneración alguna por estos trabajos que, en el pasado eran
retribuidos económicamente.

No cuentan con el material ni las herramientas, ni madera y malla de gavión
principalmente, pues es muy costoso.

ij::,;:,,¡;iif • = ; " L p seguiríamos haciendo, pero faltará m a t e i M - 4 . « •••-••:••.=•, <•<•

^

También se han encontrado algunas preocupaciones respecto a algunos conocimientos
que se están perdiendo, propios del cambio de vocación que se va generando hacia la
intensificación de la agricultura,

Para las instituciones entrevistadas, las experiencias MIC, son replícables en cualquier
ámbito; es más, ven la urgencia de replicarlas en otras cuencas adecuándolas a sus características
propias.

... . "Hay que replicar el MIC, es necesario, se deberían intervenir
:l§l00t^mem§::6ímsr cuernas, • tenernos • problemas; con' é^íSaníg«!a

La replicabilidad de acciones MIC, va configurando un
círculo en el que la generación de conocimientos y su
apropiación van empoderando a la población respecto al
manejo de sus recursos naturales, según sus propios
criterios y capacidades y con una visión de gestión con
los municipios.

Topo el trabajo realizado, muestra una riqueza de elementos generados en un proceso
de constíficción social y, como tal, se halla implícito el cuesüonamiento a nivel de los diferentes
actores: ¿tomo este desarrollo del MIC, dinámico y continuo, se sostiene en el tiempo? Las
respuestas e interacciones con los actores han llevado a apreciaciones diversas; sin embargo,
guardan una relación muy directa con los elementos analizados anteriormente.
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La sostenibilidad de las diferentes acciones MIC, puede ir
apreciándose en una perspectiva de replicabilidad de
diferentes dimensiones. La dimensión de gestión integral
recién ha sido iniciada a partir del MIC y debe ser
legitimada con la institucionalización local del proceso. Se
observó claramente que la mayor replicabilidad existe
actualmente a nivel de las fincas que dependen de decisiones
individuales. En la medida en que la replicabilidad depende
de más actores, ésta disminuye y las acciones requieren de
mayor soporte externo.

Cuadro No. 7
Replicabilidad de dimensiones del MIC

DIMENSIÓN
., DEL MIC

Conservación de suelos,
manejo de fincas

Manejo Integral de
Cuencas

Gestión Integral de
Cuencas

Individua.! -
aencullor

Comunidades
Municipio

Estado
prefectura-;
instituciones
municipios
comunidades

NIVEL DE REPLICABILIDAD, FACTORES
GENERACIÓN DE i QUE PODRÍAN
CONOCIMIENTOS, « ^ g J ; . COADYUVAR .

Sistema de seguimiento y
monítoreo

Recursos

Concientización de la
población en áreas de
influencia

Existe" ia de normas
InsliL., ̂ cualidad
Decisiones estratégicas
Gestión de financ.amiento

ALTA

MEDIANA
.La pendiente de deterioro dependerá
del nivel de seguimiento y
mantenimiento de la cuenca

BAJA

No existe una experiencia
consolidada

5.3 Continuidad del MIC y los roles de diferentes actores

La experiencia de las primeras cuencas intervenidas permite contar con los jrimeros
hallazgos sobre la responsabilidad del mantenimiento y continuidad de las acciones MlC. Estas
cuencas,Taquiña, Pajcha, Pintu Mayu, La Llave y Huallaquea, han concluido su primera, etaoa de
intervención con el PROMIC.

En el caso de la cuenca Taquiña, un actor que ha desempeñado y sigue desempeñando
un papel preponderante en las acciones MIC ha sido la Cervecería Taquiña.
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:: "Actualmente en la cuenca Taquiña segwm^' tmv^OypemM^.:^:.:.
atargo de la Cervecería, 7 personas e n ç o m e f w 6 ^ ^ : ^ í ^ f e © v j f e ^ i y
; seis personas en mano de obra dimeta que ibméM&$ktftfábQfyu$i:;

quienes cuidan toda el área y son los que están haciendo normalmente -
las tareas de mantenimiento con la dirección técnica del PROMIQi^

: aún boy que ha fenecido el trabaja,•c^mç^:/í#w».M^t#riffí^;-:r;:;;:
:
:
:; :.;•• "::

Sif criterio respecto al mantenimiento futuro de la cuenca se expresa de la siguiente
manera: 3

^

rfmyer en la medida que tengan presión social; Sí m:habitúñi^r,QM::viW"'efí
' ::::/S Pajcba• w considera que tiene ningún peligm, mal^ /eva^oexigírasü;
":\r^Moridad:ú a su OTB, que la entidad que. le está dando ese servido se:

sostenga, porque no existe e¡se vínculo social, pota.M.: "está ahí, gracias' a
&ios". El problema es que no sabe que toda maposibÊdadde segundad

está sustentada solamente por una tarea y un Programa êç manejo,
es ahí donde hay que dar más información, para: que la gente crea que;

0S ^

Por otra parte, las organizaciones de! Estado manifiestan lo siguiente:

l mantenimiento del MIC es algo•••qm^ds^sef;:=if3glui#,.€H;,fe¡;;

Plan Nacional deZuem^

Prefectura ÇochabamÕQi

"Sè/éS&ría^ asumir, pero m hay c^acid^M^r^Mè^i^^^^
-.••' como Alcaldía, deberá /bfÉo/eoèf^:;;^;íííVfórí/Ê^e/o::

:ife^feeérféíí
Oepattamento de Desagües Pluviales, aumentar empleados,:jnsaij
;:V;;; •; POA un presupuesto para mantehimimto 0:cüw&$S;

•.;;::.,::::;:M año: 2004 se elimino •em¡¡Q^g^i^]^^l¡¡p0s0i0^^
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I : :;ultores han incluido, como parte de su actividad agrícola, las pn-. .".ticas de
•nservactón sucios, siendo responsables de su continuidad.

^ ^ ^ ^ ^ ^

Las OTB's encuentran y determinan responsabilidades en actores institucional^

^ ^ ^

De manera resumida, se muestra en el siguiente cuadro opiniones sobre quiénes se
deberían hacer cargo del mantenimiento y continuidad del MIC.

Cuadro No. 8
Opiniones sobre las responsabilidades del mantenimiento y continuidad del MIC

OPINIÓN
; ACTOR I
INVOLUCRADO

fe Pobladores de la
¡¡i .cuenca

DEBERÍAN HACERSE CARGO ..«itir-
v:: ; ' l í '••'•" ' Í '^T" " I Qué falta para I :"!f?p|||ff f¥"| | | | | | . ' .
Quién se hace cargo 1 asumirlo i : Sugerencia ; M

Prefectura

ÍRPobladores del área
p::de Influencia
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población de abajo

Normativas sobre
Manejo de Cuencas
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población

Normativas

Institudonalidad del
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normativas que emanen
del Plan Nacional de
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Die manera general, hay un consenso en la determinación de responsabilidades. Está claro
que los trabajos de conservación de suelos en las fincas de los agricultores son responsabilidad
de ellos. Asimismo, las obras mayores y en la parte baja de la cuenca, deberán ser asumidas de
manera coordinada entre la Prefectura y los municipios.

Ot^os aspectos como la normatividad e institucionalidad del MIC, requieren de voluntad
política p i r parte de instancias estatales y mayor dedicación, para coadyuvar a que este proceso
pueda sej sostcnible a futuro.

La propuesta MIC, no encuentra hasta hoy, consenso
para su mantenimiento, en tanto no existe una
apropiación de responsabilidades de parte de
instituciones del Estado.

5.4 Herramientas para el seguimiento y monitoreo del MIC

Lal actividades de un MIC son continuas y dinámicas, no concluyen una vez implementado
el Plan iffpal porque los cambios que van sucediendo en la cuenca son dinámicos y ameritan
nuevas intervenciones, al igual que el mantenimiento de las obras construidas requieren una
atención;|ontinua para evitar su deterioro; portanto, su monitoreo y seguimiento son tareas que
deben ser asumidas de manera permanente y conjunta por las instituciones responsables y los
pobladoras que viven en la cuenca.

Enfeste ámbito, se ha desarrollado de manera participativa y en base a experiencias de
actores léj.cales, un sistema local de monitoreo de impactos y riesgos, instrumento básico para
identificar! los efectos y beneficios del MIC y que permite a la. vez, la planificación de las
actividade^ de mantenimiento de las obras ejecutadas y la Gestión Integral de Cuencas. El
inslrumeifto elaborado es sencillo en su aplicación, de modo que pueda ser manejado por los
actores Iqcales y tenga alta utilidad para ellos mismos.

•"'I

Pafa lograr el funcionamiento de este sistema local de monitoreo de impactos y riesgos,
se ha desarrollado un proceso participativo construido mediante la realización de varios talleres
con los actores sociales e institucionales (comunidades de las cuencas y áreas de influencia,
alcaldías, comité de vigilancia, OTB's, otros).

I nteste sentido, la propuesta de un sistema de monitoreo "sencillo" podría, constituirse en
un elemento coadyuvador para la generación de una cultura de seguimiento al comportamiento
de los recursos naturales en la cuenca.

;• : I • • • • •

I I sistema de monitoreo instalado entre los pobladores de la cuenca (tanto la parte alta
corno baja) funcionará como un detector de demandas que emitirá las mismas hacia la instancia
operativa (el Municipio), quien se constituirá en un catalizador de criterios técnicos y recursos
que permitan efectuar inversiones y no gastos, con un mercado de oferentes locales calificados
en acciones MIC (comunarios capacitados).
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El instr-..Tiento no es en sí el fin, es más, el fin podría ¡r más allá de un manter miento y
continuidad del:MIC, podría llegar a constituirse en efecto multiplicador de la economía de la
cuenca, llegando a transformar ciertas relaciones como: gasto en inversión, gene ¿don de
conocimiento en oferentes locales de servicios e inversión en reinversión.

5,5 Perspectivas de institucionalidad MIC

. smática y la implementación práctica de programas de manejo de cuencas, :ha
impulsado en las esferas gubernamentales la adopción de medidas normativas para, re: ..ilar este
nuevo enfoque del manejo de los recursos naturales, en el marco del desarrollo sost, ¡ble.

Las nuevas leyes emitidas por el Estado Boliviano, tocan aspectos sobre recursos
naturales relacionados con el MIC14. Si bien el MIC no requiere una ley esi -cífica, la
consideración del manejo integral de una cuenca deberá ser transversal y cohererr :. con las
regulaciones legales y normativas referentes a los recursos naturales; es decir que, : ando se
norme sobre el riego, la cuenca, sea considerada como unidad de planificación; cuande ; : norme
sobre infraestructura caminera, se tome en cuenta la protección de la cuenca, etc.

La consideración del MIC como una actividad institucionalizada en la estructura
administrativa y de gestión del Estado: prefecturas, municipios, unidades departamentales de
desarrollo rural, es prioritaria para la sostenibilidad de la propuesta y de los proyectos
implementados. Los diferentes órganos del Estado guardan una relación directa con la
responsabilidad de asumir este nuevo enfoque, por lo que la institucionalidad r.. implica
establecer nuevas unidades sino determinar las responsabilidades para la implementación del
MIC en las unidades departamentales y alcaldías.

Muchos de los actores entrevistados consideran que el PROMIC debe asumir el rol de
la implementación y mantenimiento de acciones MIC, como organismo integrado a la Prefectura;
sin embargo, el accionar del PROMIC está regido por un convenio internacional, come proyecto
de inversión, portanto con un inicio y un fin en la estructura presupuestaria prefect.: ••::..

Actualmente, las expectativas relativas al marco legal, reglamentaciones e institucionalidad,
se centra en los resultados que obtenga el Plan Nacional de Cuencas, vinculado a 3
Viceministerios: Recursos Naturales y Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Riego, y de crvicios
Básicos, además de la Dirección General de Cuencas y Recursos Hídricos.

14 Ver Anexo I.

Es necesario conceptualizar el manejo en el marco más
amplio de ta gestión de cuencas, buscando no solamente la
reversión de la degradación de los recursos naturales sino
también su uso y aprovechamiento sostenible, que produzca
beneficios para el conjunto de los actores relacionados a la
cuenca. De este modo, se generará mayor interés,
participación y compromiso de todos los actores, como
fundamento para construir una institucionalidad legítima
que sea incorporada en normas y reglamentos legales.
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Anexo No. 1
Disposiciones legales, políticas, acontecimientos que muestran de manera

breve el contexto y el marco legal del manejo de cuencas

INSTRUMENTO
Constitución
Estado.

Eolítica del

la Cumbre de Río en (1992).

Estrategia Nacional para la
Gestión de Cuencas
Hidrográficas PLAMACH-BOL
(1996).

Plan de Manejo de Cuencas
a nivel Departamental.

I ey de Participación Popular
No 1551 y Descentralización
Administrativa No. 1654
(1994),

Creación de la Dirección Ge-
neral de Clasificación de tierras
y Cuencas, dentro del Ministerio
de Desarrollo Sostenible.

i_(.:y de Medio Ambiente No.
1333 (1992).

RELACIÓN CON LOS RRNN-MIC
I dominio del Estado sobre todas las fuentes de agua,

Marca un nuevo derrotero en el modelo de desarrollo Boliviano, qué recoge'",
las tendencias del contexto internacional, asumiendo el concepto de Desarrollo",',
Sostenible y dándole características propias.

"El desarrollo sostenible busca mejorar la calidad de vida de todos los:':;
bolivianos a través de un proceso de transformación productiva que utilic0¿
racionalmente el capital humano, natural, físico y financiero,: así como
patrimonio institucional y cultural, sin poner en riesgo la satisfacción de las"!
necesidades de futuras generaciones y la capacidad de asimilación de lál
naturaleza, en un marco de equidad y gobernabiiidad"'5.

Analiza las potencialidades y limitaciones de las cuencas a nivel nacional,-,-,
desde un punto de vista biofísico y socioeconómico, para establecer una'?
priorización marco de las acciones a tomar a nivel de las tres grandes''
cuencas nacionales: Amazonas, Plata y Altiplano.
Este Plan constituye la base indicativa de referencia para la incorporación de:
la temática del MIC, en la planificación departamental y municipal. ' •

El Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social (PDDÍ'S), entre si
políticas para el desarrollo departamental, incluye el aprovechamiento de
recursos naturales y preservación del medio ambiente, que está conformado!
por subprogramas entre los que se encuentra el de Manejo Integral deíi
Cuencas, "para garantizar su aprovechamiento'actual y de lasgeneraciones^
futuras, pretende revertir el problema hídrico de escasez einsuficient
distribución, aprovechando el potencial que poseen sus cuencas". |

Dan atribuciones a las Prefecturas y Municipios para la planificación del
desarrollo, para lo cual se requiere promover una gestión racional de los
recursos naturales y la preservación del medio ambiente, incorporando el
manejo de los recursos hídricos en el marco del manejo de cuencas.

Cuya responsabilidad es el entendimiento y la aplicación del aprovechamiento!
integral y sostenible de los recursos agua y tierra, así como la aplicación dea
los conceptos de manejo integral de las cuencas en el territorio nacional'6, '.

En su art. 37 establece que "constituye prioridad nacional la planificación y
conservación de las aguas en todos sus estados y el manejo integral y control
de las cuencas donde nacen o se encuentran las mismas".

15 FAOftCP/6611, 1997. •
I ó 5' :bf#) se asigna una amplia responsabilidad a esta Dirección en la actualidad no tiene ni fuerza política ni los

reataos humanos y financieros necesarios para cumplir su misión. PIEPENSTOCK. 2004.
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INSTRUMENTO

Ley Forestal No. 1700
(I995)y LeylNRANo. 1715
(1996).

''• Proyecto Promotor del
' Programa Nacional de
'Cuencas (7.003).

RELACIÓN CON LOS RRNN-MIC
Demarcan responsabilidades desde el Ministerio de Desarrollo Sostenible y
Medio Ambiente hasta las Prefecturas y Municipios para la gestión de los
recursos forestales y las tierras en el marco del manejo integral de cuencas
que permitan su ordenamiento, manejo y conservación.
Las Superintendencias sectoriales deben fiscalizar el cumplimiento de la Ley.

Se crea el año 2003 para impulsar nuevamente el manejo de cuencas,
conformado por un Comité Directivo con tres Viceministerios: Recursos-
Naturales, Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Riego y Servicios Básicos,
para incluir una, visión de manejo de cuenca en las políticas sectoriales de
riego y saneamiento básico. Este Proyecto pretende dar las bases legales y
metodológicas para el manejo de cuencas a nivel nacional, como parte de la
estrategia ambiental para la reducción de la pobreza.
Este programa tendrá una duración de 18 meses y tiene planteados 3 objetivos;

I, Fortalecer las capacidades institucionales de los ministerios de Desa-
rrollo Sostenible y ministerios sectoriales para definir e implementar
políticas de manejo de cuencas.

7. Desarrollar mecanismos, herramientas y metodologías necesarias
para la aplicación del Programa Nacional de Cuencas.

3. Validar los mecanismos, herramientas y metodologías necesarias para
su aplicación en campo dentro del Programa Nacional de Cuencas.

Mj.'':

m
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Anexo No 2
Componentes operativos del MIC

COMPONENTE DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

Manejo y
Control de
Áreas
Degradadas y
Estabilización de
Taludes.

7. Manejo y
Conservación
de Suelos.

Conjunto de medidas
biofísicas que permiten
controlar y estabilizar
zonas de deslizamiento
a tiempo de recuperar
la cobertura vegetal de
áreas degradadas,
evitando la ampliación y
el desarrollo de zonas
inestables y cárcavas de
magnitud.

Prácticas relacionadas
con la utilización
adecuada de áreas
agrícolas, uso y
aprovechamiento de los
recursos naturales en
una cuenca. Las
medidas de manejo y
conservación de suelos
se implementan de
forma consensuada y
participativa, generando
un grado de
apropiación como base
de la sostenibilidad de
las acciones en la
cuenca.

Se desarrolla en áreas de
alta vulnerabilidad que son
identificadas en los
diagnósticos biofísicos, a
través de la
complementariedad de
medidas de control
mecánico, biológico,
biomecánico y adecuado
manejo de aguas,
incorporando criterios de
manejo ambiental y de
acuerdo a la situación y
expectativas de desarrollo
rural de la zona.

Se desarrolla a partir de la
planificación de la finca
como espacio productivo,
incorporando:
• Técnicas mecánicas:

construcción de terrazas
de formación lenta,
terrazas de banca,
construcción de zanjas y
otras.

• Técnicas agronómicas
como labranza mínima,
plantaciones
agroforestales, barreras
vivas, árboles en linderos
y bosquetes de uso
múltiple.

• Manejo de cultivos desde
la preparación del suelo y
siembra, labores
culturales, tratamientos
fitosanrtarios, abonos
orgánicos y manejo de
cosechas.

• Rotación y diversificación
de la producción,

• Microriego y
optimización del uso del
agua en la Producción
Agrícola.

• Manejo de ganado y de la
pradera nativa.

BENEFICIOS

La complementación
entre medidas mecánicas
y biológicas garantizan
una respuesta inmediata
y de largo plazo en el
proceso de control,
estabilización y .-
consolidación de áreas •
degradadas.
Optimiza recursos desti-
nados al mantenimiento
y protección de infraes- í j
tructura vial, producto dé
la rápida respuesta con
medidas apropiadas.

Reduce la erosión, la í
pérdida de suelos y j
controla el escurrimientoí
superficial. ,í
Incrementa la fertilidad ]
de los suelos agrícolas y ,¡S
mejora y diversifica la :•
productividad; por tanto ;
mejora la dieta í
alimenticia y la |
generación de ingresos.
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COMPONENTE DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

3. Control
Hidráulico de
Cauces y
Torrentes.

„;,;.; ategia;; y
Métodos de
Capacitación y
Fxl.ensión Social
Campesina.

5. Comunicación y
Difusión.

Regulación del flujo de
agua y retención de
sedimentos
transportados por los
ríos y cauces de las
cuencas, a partir de
obras transversales y
longitudinales de
protección,
centralización y
consolidación.

Propuesta
metodológica para una
agricultura sostenible,
que forma parte del
proceso de aplicación
de prácticas de manejo
y conservación de
suelos en las :

comunidades, en basé a
las demandas e
intereses de hombres y
mujeres.

Cumple funciones de
comunicación y difusión
interna y externa a
partir de la visión
estratégica del
programa.

Obras complementarias
ejecutadas de forma
escalonada a lo largo de los
cauces principales:
Obras de protección,
consolidación, retención y de
centralización.

A pa:-.... de una metodología
de demostración-acción un
.equipo de facilitadores lleva
adelante un proceso de
capacitación y
acompañamiento en
prácticas agrícolas
comunales y familiares a
partir de una planificación
concertada y participativa.

Transversal a los cuatro
componentes operativos.
Participa en todo el Ciclo
MIC reforzando los
elementos no estructurales
del mismo: información,
participación, concertación y
apropiación. La comunica-
ción es diferenciada según
tipo de actor: población de
las cuencas, población de las
áreas de influencia,
Municipios,
Mancomunidades,
Prefecturas, Gobierno
Central, Cooperación
extema, organizaciones de
representación de la
sociedad civil, medios de
comunicación, otros.

BENEFICIOS

Atenúa los riesgos de
inundación por
desbordes en las áreas
de influencia de las
cuencas, reduce el
arrastre de sedimentos,
precautelando la
infraestructura
productiva y habitacional
tanto rural como urbana.
Reduce la velocidad del
agua en los cauces,
recarga de acuíferos,
transformando el peligro
de las aguas de
inundación en mayor
disponibilidad de agua.

Incidencia directa en la
sostenibílídad de las
acciones desarrolladas en
las cuencas por su efecto
de apropiación.
Construye las bases para
la generación de
proyectos de desarrollo
productivo rural.
Los procesos de capaci-
tación y el seguimiento a
nivel comunal y familiar;
permiten el monitoreo
de impacto desde una
visión local.

Posicionamiento de la
temática MIC en la
región.

Familiarización del
concepto MIC en los
medios de comunicación
e instituciones locales.

Actualmente, trabaja en
la perspectiva de
constituir al PROMIC
como centro de
referencia en GIC y
recursos naturales.
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Anexo No. 3
Secuencia de la propuesta de extensión

Toma de contactos con
autoridades

Trabajo
continuo

Fuente: PROMIC

Identificación de autoridades
representativas para la

comunidad

Reuniones comunales iniciales

Sondeo rural rápido participativo

Convenio

Reuniones comunales periódicas

Visitas familiares

Planificación participativa en
fincas y selección de técnicas

Motivación y capacitación individual

Ejecución conjunta

Evaluación participativa

( Retroalimentación )

VisiLas familiares
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Anexo No. 4
Fichas de Proyectos

MANbJO INTEGRAL DE LA CUENCA TAQUINA

Ubicación:

Municipio de Cercado yTiquipaya - Departamento de Cochabamba

12/08/1991 • 3 5 1 31/12/1994

Componentes:

Control hidráulico de cauces y Lorrentes

Manejo y control de áreas degradadas

Manejo y conservación de suelos

Extensión comunitaria

Mejoramiento de la infraestructura vial de acceso

Financiamiento (en US $):

Cuenca Piloto 1.000.000

TOTAL 1.000.000

Resumen:(19 Km2)

La cuencaTaquiña fue la cuenca piloto en la que el
PROMIC desarrolló las primeras experiencias MIC
en la región, a base de una metodología de
investigación - acción transferible a zonas de
montaña de la ecorregión andina. En 2004, a 8
años del cierre de las principales inversiones, se
cuenta con impactos importantes que permiten
consolidar la sostenibilidad de la propuesta,

La fotografía permite observar obras de control hidráulico y la regeneración de la cobertura
vegetal en el cauce principal. Más información en el artículo "Impactos del Manejo Integral de
Cuencas en la cuenca piloto Taquiña", en www.promic bolivia/org, Publicaciones, Documentos
PDF. Puede acceder al listado de documentos disponibles sobre esta cuenca en búsquedas
avanzadas, dentro del sector Publicaciones, .„
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Nombre del Proyecto:

MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA PAJCHA

Ubicación:

Municipio de Cercado - Departamento de Cochabamba

01/1 1/1999 30/06/2002

Componentes:

Manejo y control de áreas cogradadas

Manejo y conservación de suelos

Control hidráulico de cauces y torrentes

Extensión comunitaria

Financiamiento (en US $):

Pre lee Lura de

Municipio de

CTB S.A.

TOTAL

Resumen:

CBBA

Cercado

4b.üüG

25.000

255.000

325.000

El objetivo general del proyecto es contribuir
mediante el Manejo Integral de la cuenca Pajcha,
(superficie 5,9 km2) en el Municipio de Cercado, a
la. atenuación y mitigación del riesgo de
inundaciones en el Valle Central, a la recuperación
medioambiental de la Cordillera del Tunan y a una
mayor disponibilidad del recurso agua,
contribuyendo asimismo, a. crear mejores
condiciones de vida para la población involucrada.
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MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA PIN TU MAYU

Municipio de Cercado - Departamento de Cochabamba

01/1 1/1999 30/06/2002

Componentes:

Manejo y conservación de suelos

Manejo y control de áreas degradadas

Control hidráulico de cauces y torrentes

Extensión comunitaria

Financiamiento (en US $):

Prefectura de

Municipio de

CTB S.A.

TOTAL

Resumen:

CBBA

Cercado

75.000

35.000

375.000

485.000

El objetivo general del proyecto es contribuir
mediante el Manejo Integral de las cuencas Pintu
Mayu "A" y "B" (superficie I 1,39 km') en el
Municipio de Cercado, a la atenuación y mitigación
del riesgo de inundaciones en el Valle Central, a la
recuperación medioambiental de la Cordillera del
Tunari y a una mayor disponibilidad del recurso
agua, contribuyendo asimismo, a crear mejores
condiciones de vida para la población involucrada.
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Nombre del Proyecto:
MANEJO INTEGRAL DF LA CUENCA HUALLAQUEA

Ubicación:
Municipio deVinto - Departamento de Cochabamba

01/06/2000 24/01/2005

Componentes:

Manejo y control de áreas degradadas

Manejo y conservación de suelos

Extensión comunitaria

Control hidráulico de cauces y torrentes

Financiamiento (en US $):

Municipio de Vinlo 30.000

Prefectura de Cochabamba 60.000

CTB S.A. 660.000

TOTAL 750.000

Resumen:

El proyecto MIC en la cuenca Huallaquea (10
km2), tiene entre sus objelivos contribuir a la
reducción de la erosión y pérdida de suelos en las
cuencas, disminuir los riesgos de inundación y
desbordes en las áreas de influencia y contribuir a
la preservación de los recursos naturales,
especialmente el agua, creando, al mismo tiempo,
mejores condiciones de vida para la población
involucrada.
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Nombre del Proyecto:

MANEJO INTEGRAL D t LA CUENCA LA LLAVE

Municipio deVinto - Departamento de Cochabamba

01/06/2000 24/01/2005

Componentes:

Manejo y control de áreas degradadas

Manejo y conservación de suelos

Control hidráulico de cauces y torrentes

Extensión comunitaria

Financiamiento (en US $):

Municipio deVinto 95.000

Prefectura de Cochabamba 165.000

CTBS.A, 1.740.000

TOTAL 2.000.000

Resumen:

B proyecto MIC en la cuenca La Llave (14 Km2),
tiene entre sus objetivos contribuir a la reducción
de la erosión y pérdida de suelos en las cuencas,
disminuir los riesgos de inundación y desbordes en
las áreas de influencia y contribuir a la
preservación de los recursos naturales,
especialmente el agua, creando, al mismo tiempo,
mejores condiciones de vida para la población
involucrada,
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Anexo No. 5
Participantes del proceso

Comunidades (talleres y entrevistados)

Cuenca Taquiña
Comunidad Link'u Pata:

Santos Ríos

Cuencas Pajcha y Pintu Mayu
Comunidad Tirani:
Máximo Gonzáles

José Bretón

Cuenca Huallaquea
Comunidad Panti Pata:

Pedro Ernesto Lazarte Flores
Santos Reque

Comunidad Cotani:
Rene Vargas
Rafael Sola

Cuenca La Llave
Comunidad Palca Pampa:

Zenón Galarza
,™ Pablo Vigamonte

Comunidad Ch'aqui Potrero:
Genaro Montano

Comunidad Llave Grande:
Prudencio Ruíz
Santiago Ruíz
Hilarión Ruíz
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OTB Ticti Norte:
Hugo I azarte
Delfín Nina

Fernando Mantilla

OTB Beato Salomón:
Ramiro Rivera

OTB Ernesto Pereyra:
Milton Cardozo

OTB Ceibos:
Edmundo Cabrera

Prefectura del Departamento de Cochabamba:
Arq. Carlos Maldonado

Director Departamental de Recursos Naturales y Medio Ambiente
Lie. Juan Melgarejo

Jefe de la Unidad de Recursos Naturales y Medio Ambiente

Honorable Alcaldía Municipal de Cochabamba:
Ing. Humberto Calvimontes

Jefe Departamento de Desagües Pluviales
Ing. Juan Mérida

Sub Alcalde Zona Norte
Arq, Antonio Sejas

: Coordinador Distrital Zona Norte ;

Honorable Alcaldía Municipal de Vinto:
Ing. losué Muriel . . !

Oficial Mayor
Ing. Jhonny Pérez

Director de Obras Públicas v

Cervecería Taquiña:
Ing. Juan Carlos Darrás

Gerente
Mario Rojas

Téc. For '••

Laboratorio de Hidráulica - UMSS:
Ing. Fdgar Montenegro

Responsable convenio LHUMSS-PROMIC

PROMIC:
Dirección, Unidades Fstratégicas de Mandatos,

Planificación y Servicios, Comunicación y Difusión
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ABREVIATURAS

Cochabamba

Corporación Regional de Desarrollo de Cochabamba

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación

Cooperación Técnica Belga

Gestión Integral de Cuencas

Honorable Alcaldía Municipal

Instituto Nacional de Reforma Agraria
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Planes de Desarrollo Municipal
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Recursos Naturales

Tesoro General de la Nación
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