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1. Antecedentes institucionales y/o del equipo investigador, incluyendo a las instituciones o 

investigadores incorporados como contraparte nacional, acompañando su currícula. 

 

El Proyecto “Adaptación al Cambio Climático en Comunidades Andinas Bolivianas que Dependen 

de Glaciares Tropicales” pretende ser ejecutado en el Parque Nacional Sajama a través de dos 

actores:  

1.1.  Centro de Apoyo a la Gestión Sustentable del Agua y Medio Ambiente “Agua Sustentable” 

1.2.  Institución Diakonia 

 

 

1.1.  AGUA SUSTENTABLE 

 

El Centro de apoyo a la gestión sustentable del agua y medio ambiente “Agua Sustentable”, es una 

ONG sin fines de lucro, con sede en la ciudad de La Paz y Cochabamba (Bolivia), concebida como 

una comunidad de profesionales comprometidos con el tema agua y medio ambiente y apoyando 

a procesos impulsados desde la sociedad civil.  Agua Sustentable inicia su trabajo de manera 

institucionalizada desde el año 2005 con acciones apoyadas por IDRC al que posteriormente se 

fueron sumando otros agentes de financiamiento como INTERCOOPERACION – COSUDE, 

DIAKONIA, INTERMON – OXFAM, AECI, ACSUR Las Segovias, DANIDA, IAI, DIAKONIA e ICCO.  Agua 

Sustentable es una organización reconocida por su trabajo y compromiso a nivel nacional e 

internacional, lo cual en 2009 le permitió hacerse acreedora del premio internacional PLACA 

(CATHALAC, UNICEF, PNUMA, ACP).1 

Agua Sustentable tiene como propósito contribuir con la gestión sustentable del agua y del medio 

ambiente a nivel nacional e internacional, a través de la construcción de conocimientos, políticas, 

instituciones y normas jurídicas orientadas a generar el bienestar colectivo, el desarrollo socio 

económico y ambiental de las poblaciones locales, a través del desarrollo y fortalecimiento de 

capacidades sociales y comunitarias, promoviendo la participación y responsabilidad ciudadana en 

el cuidado y la gestión colectiva y participativa de las cuencas y las fuentes de agua y los servicios 

derivados del uso de estas, teniendo como guía el principio de realización del derecho humano al 

agua y la prelación de uso del agua destinada a la vida, entendida esta como el consumo humano y 

las actividades productivas relacionadas con la seguridad alimentaria y medio ambiente. 

Sus acciones se concentran en la investigación, incidencia, capacitación y gestión técnica en los 

ámbitos internacional, nacional, regional y local. La incidencia es concebida como una de las 

                                                           
1 http://cathalac.org/Noticias/Comunicados-de-Prensa/Se-entregan-Premios-Latinoamericanos-y-del-Caribe-del-Agua-PLACA-2009 

Proyecto de Investigación conforme a lo establecido en el Reglamento General de Áreas 
Protegidas, Decreto Supremo 24781 – CAP II - Art. 27 
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acciones centrales de la institución a partir del desarrollo de alianzas estratégicas con 

organizaciones sociales e instituciones y la generación de espacios de deliberación público sociales 

como escenarios esenciales de concertación, planificación, decisión y acuerdos entre actores 

sociales y públicos. Las acciones de incidencia son el resultado de la articulación de procesos de 

investigación y fortalecimiento social, que de manera integrada generan sinergias capaces de 

sostener las acciones de incidencia. Todo proceso de incidencia ha sido sustentado por 

investigaciones profundas y rigurosas; son las acciones de investigación las que generan los datos 

científicos, dotan de un marco teórico y metodológico a los procesos de incidencia y garantizan su 

correspondencia con la realidad.  Por su parte la incidencia, proyecta los datos científicos hacia 

procesos de apropiación por las organizaciones sociales, que se empoderan de sustentos técnicos 

para validar sus propuestas, promover  espacios de construcción y deliberación capaces de 

garantizar los espacios necesarios de concertación para la institucionalización de sus propuestas. 

Se trata de un círculo virtuoso innovador entre las acciones de investigación e incidencia que han 

permitido a Agua Sustentable, en el ámbito internacional, desarrollar investigaciones sobre: agua y 

acuerdos de libre comercio; regulación, servicios de agua potable y pobreza; y derechos de agua y 

gestión ciudadana. Permitiendo de esta forma desarrollar acciones de incidencia internacional de 

manera directa en los organismos internacionales para promover que el agua no sea parte de los 

tratados de libre comercio y que se desarrolle un compromiso que permita establecer el acceso al 

agua como un Derecho Humano. Entre los resultados de esta intervención se pueden destacar los 

siguientes: i) Se ha logrado que organismos internacionales, gobiernos de diversos países 

compartan y acojan preocupaciones y propuestas presentadas por organizaciones ciudadanas 

sobre la necesidad de precautelar el agua de los acuerdos de libre comercio, reconocer el derecho 

humano al agua y reconocer los derechos colectivos sobre aguas; ii) Se ha logrado, a partir de la 

gestión del gobierno boliviano, que diversos gobiernos de países andinos, latinoamericanos en 

general, y otros del mundo promuevan el debate sobre el derecho humano al agua y precautelen 

el agua de los acuerdos de libre comercio, a través de documentos y pronunciamientos 

presentados en organismos y eventos internacionales; iii) Se ha logrado que el gobierno boliviano 

y entidades de regulación apliquen y aprueben normativas legales y disposiciones regulatorias que 

recogen el concepto de cuenca social trabajado en el marco de las investigaciones. 

En este mismo escenario, se han realizado investigaciones para identificar los efectos del cambio 

climático en comunidades campesinas de los Andes de Bolivia, información que sustenta un 

proceso de demanda internacional ante organizamos de defensa de los Derechos Humanos del 

sistema internacional. Las implicancias de esta demanda han creado una importante expectativa 

entre organizaciones e instituciones internacionales, puesto que se generaría un sistema de 

jurisprudencia con relación al tema y, principalmente planteando una, interpelación  los países 

desarrollados  y su modelo de consumo a costa de grandes problemas ambientales que afectan 

principalmente a comunidades indígenas cuya sobrevivencia se basa en los recursos naturales. 

De igual manera, a partir de minuciosos estudios de la gestión de aguas transfronterizas se apoya 

en la generación de espacios de deliberación público sociales que permitan construir políticas de 

estado para la promoción de una gestión concertada de las cuencas transfronterizas; algunos 
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casos trabajados en este marco son el Silala con Chile y Mauri con Perú. Esta experiencia permitirá 

concertar bases de lineamientos de una gestión integral de los recursos hídricos en vistas a 

promover la integración de los pueblos. 

En el ámbito nacional, Agua Sustentable ha tenido un importante protagonismo en el apoyo a 

instancias de la sociedad civil en la construcción de propuestas de normativas y políticas públicas 

(apoyando en normativa sobre riego, agua potable, regulación de recursos hídricos y servicios 

básicos, gestión integral de cuencas, cambio climático, aguas transfronterizas entre otras). 

A través de investigaciones y procesos de fortalecimiento a sistemas de agua potable y de riego, 

así como apoyo a la concertación entre sociedad civil e instancias públicas se realizaron 

importantes aportes en estos procesos de construcción de normativa. Una de las primeras 

experiencias fue el aporte a través de datos técnicos que demostraban las características de los 

usos y costumbres en la distribución del agua para riego; contribuyendo así en la concertación y 

negociación de la propuesta de ley de Riego y el fortalecimiento de las organizaciones de regantes 

a nivel nacional y regional. Posteriormente se logró seguir un proceso similar en el sector de agua 

potable y alcantarilladlo sanitario. Las normas construidas en este marco de acciones promueven y 

garantizan: la consolidación de sus derechos de acceso y uso de las fuentes de agua, respetando el 

derecho consuetudinario, los mismos que ha sido demostrados como mecanismos eficientes de 

gestión del agua a través de estudios y modelos científicos. Convirtiéndose este en el primer 

marco de regulación elaborado de forma participativa de carácter descentralizado y con 

mecanismos de participación social, donde autoridades públicas junto a representantes sociales 

definen las políticas y planes sectoriales de riego para el país y las regiones. 

Agua Sustentable también pudo aportar en el proceso de implementación de estas normas, 

principalmente en lo referente a la otorgación de derechos, aportando con instrumentos técnicos, 

legales y con la constitución de la institucionalidad pública que facilite la otorgación de estos 

derechos. Dichos derechos brindan respaldo jurídico a los derechos de acceso al agua para riego 

de comunidades campesinas, pueblos indígenas y pequeños productores bajo una lógica de 

gestión que responde a sus usos y costumbres, y a la lógica comunitaria, que se mantiene bajo 

principios de sustentabilidad del recurso agua y su biodiversidad por tratarse de medios que 

garantizan su sobrevivencia y la de sus familias.  La institucionalidad pública creada en los niveles 

nacional y departamental tiene atribuciones, reconocidas por ley, de protección de fuentes de 

agua respecto a empresas, industrias u otro actor económico que afecte la calidad del agua, el 

curso de los ríos y otros daños sobre las fuentes de agua y su biodiversidad. 

Esta experiencia ha permitido que Agua Sustentable avance en la generación de normas, 

instrumentos técnicos e institucionalidad que garantice el acceso a los servicios básicos como un 

Derecho Humano, Seguridad Jurídica, y una gestión integral y sostenible de sistemas de agua 

potable y alcantarillado que se constituyeron bajo una lógica comunitaria y que nacen como una 

alternativa social frente a la incapacidad de los gobiernos de ampliar cobertura y frente a los 

intentos de privatización del servicio. Trabajo desarrollado juntamente con  representantes 

comunidades campesinas, cooperativas de agua y  barriales, a quienes se ha apoyado en  proceso 
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de construcción de normativa y de políticas públicas  desde la sociedad civil para el  respeto de 

derechos sobre fuentes de agua y de prestación de servicios, institucionalidad de regulación, 

asistencia técnica y mecanismos de inversión, y planes sectoriales. Siguiendo este proceso se ha 

apoyado en la construcción y fortalecimiento de institucionalidad pública con participación social, 

como ser el Comité Técnico de Registros y Licencias, Autoridad de Fiscalización y Control Social y 

de asistencia técnica 

En el tema de contaminación se apoyó en la constitución del Comité de Defensa del Río Pilcomayu 

para la denuncia de la contaminación provocada por mineros de la región y acciones de incidencia 

para mejorar la regulación sobre el funcionamiento de estas empresas, en este proceso se 

desarrolla un estudio en la Cuenca del Pilcomayo en Bolivia que es la zona de cabecera de 

contaminación de la cuenca, para apoyar en la  conformación de espacios de diálogo entre 

operadores mineros y comunidades afectadas por esta actividad que permitan prevenir o mitigar 

la contaminación minera y garanticen una gestión adecuada de impactos producidos por 

contaminación y explotación hídrica. 

De igual forma, acompaño técnicamente a organizaciones de campesinos en al proceso de 

denuncia e incidencia en el caso del Rio Mauri, proveniente de Perú, donde se han construido 

sistemas de trasvase disminuyendo significativamente el afluente de agua que afecta a la 

conservación de la biodiversidad de la zona y al acceso del agua para consumo humano y 

seguridad alimentaria. 

Además de estos importantes aportes a la gestión sustentable de los recursos hídricos, destaca el 

proceso de construcción de la propuesta constitucional del agua, biodiversidad y medio ambiente 

de las organizaciones sociales. Estas propuestas se posicionaron en la deliberación de la Asamblea 

Constituyente en las Comisiones de Recursos Hídricos y Energía y en la Comisión de Recursos 

Naturales Renovable, Tierra Territorio y Medio Ambiente, espacios donde se logró la aprobación 

de un capítulo sobre agua y energía y 35 artículos sobre recursos de biodiversidad, áreas 

protegidas y medio ambiente. Los contenidos de los artículos están orientados a una gestión 

sustentable de los recursos hídricos y de biodiversidad bajo principios de inclusión de actores 

sociales comunitarios y el reconocimiento de sus formas de administración social en la gestión de 

los recursos naturales. 

El logro más relevante en este proceso es la constitucionalización del “derecho al agua para la 

vida” estableciendo al agua como un derecho fundamentalísimo para la vida, concediendo el uso 

prioritario del agua para consumo humano, seguridad alimentaria y para la conservación del 

medio ambiente; de igual manera ii) establece las bases para la protección de las fuentes de agua 

contra todo tipo de contaminación y para el uso sostenible del recurso, iii) protege los usos y 

costumbres de los pueblos, iv) elimina las concesiones y prohíbe su privatización, v) promueve la 

gestión participativa, y vi) protege al agua frente a los tratados de libre comercio. Este es sin duda 

uno de los avances más significativos en cuanto a planteamiento normativo, que en la actualidad 

exige la transformación del aparato institucional, del marco normativo y regulatorio, desafíos 

nacionales en los que Agua Sustentable viene apoyando a partir de la generación de espacios de 
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deliberación publico sociales para la construcción de la Ley General de Aguas y el desarrollo de una 

institucionalidad coherente con lo establecido en el nuevo texto constitucional.   

Localmente, Agua Sustentable ha desarrollado acciones de capacitación para el manejo y gestión 

saludable del agua en zonas rurales y periurbanas, con el propósito de mejorar prácticas cotidianas 

de uso del agua para garantizar la sustentabilidad del recurso agua, disminuir fuentes de 

generación de enfermedades por consumo de agua de mala calidad e incrementar el acceso a 

agua potable y el cuidado del medio ambiente; paralelamente, ha realizado actividades de 

fortalecimiento de las organizaciones responsables de la provisión de agua potable para mejorar 

sus capacidades sociales de autogestión del saneamiento básico para alcanzar condiciones 

ambientales adecuadas en barrios periurbanos con poca intervención estatal.    

Se han realizado estudios de caso de los efectos del cambio climático en las  comunidades 

campesinas originarias dependientes de los nevados Mururata  e Illimani de Bolivia, por efectos de 

la pérdida de sus glaciares. A través de estos casos concretos se promueve la reflexión y análisis 

social y con instituciones públicas sobre los efectos centrales del cambio climático que brinden 

elementos para las negociaciones rumbo a Copenhague y que permitan garantizar los derechos de 

los pueblos y comunidades originario campesinas. En este tema, se participa de en Plataforma de 

Cambio Climático desde donde se promueve el análisis y construcción de los elementos relativos a 

Justicia Climática, Deuda Climática y Tribunal Ambiental. 

Por todo lo reportado, Agua Sustentable cuenta con un alto reconocimiento de las organizaciones 

sociales más importantes del país; su capacidad de generar nuevo conocimiento científico, 

desarrollar técnicas sociales de gestión integral del agua, promover espacios de deliberación 

publico-sociales para la consolidación de los derechos de los pueblos indígenas, campesinos y 

población más vulnerables sobre el uso del agua y el medio ambiente. Todo esto ha permitido que 

Agua Sustentable se constituya en un referente temático entre las instituciones públicas y 

académicas, aportando en la construcción de una línea en el tratamiento del recurso agua en 

espacios internacionales, nacionales y locales. Esta su condición ha desarrollado relaciones de 

confianza entre diferentes agencia de cooperación e instituciones del Estado permitiendo 

garantizar su sostenibilidad por varios años más. 

El abordaje del tema agua, desde una dimensión técnico – científica y político social, y el propósito 

de Agua Sustentable ha permitido desarrollar destrezas importantes para ser replicadas en 

diferentes procesos de aprendizaje social relacionados con el tema agua. Es justamente este 

abordaje que puede ser inspirador tanto para organizaciones sociales como para instancias 

estatales que comulguen con la gestión integral y sostenible de los recursos naturales y el respeto 

de los derechos de los indígenas, campesinos y poblaciones más desfavorecidas. 
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A continuación se presenta un listado de los proyectos desarrollados en los últimos años: 

 

Fuente de Financiamiento Nombre del Proyecto 

Dinamarca 2008-2009 Adaptación al cambio climático en las regiones 

afectadas por la amenaza de los glaciares tropicales en 

Bolivia 

IDRC 2009-2012 Gestión concertada de cuencas transfronterizas, 

promoviendo la paz y la colaboración  

IDRC-Illimani 2009-2012 Fortaleciendo la capacidad y desarrollando estrategias 

de adaptación a los fenómenos de cambio climático en 

Comunidades de la Cordillera Real de Los Andes 

Centrales de Bolivia 

DIAKONIA Consolidación de la Organización ARECRUZ 

DIAKONIA Defensa de los derechos humanos de las comunidades 

indígenas en los Andes frente a los impactos del cambio 

climático 

Instituto Inter-americano Bajando de la montaña: comprendiendo la 

vulnerabilidad de las comunidades andinas a la 

variabilidad hidro-climatológica y al cambio ambiental 

global 

OXFAM INTERNACIONAL Acceso a las fuentes de vida sostenible e incidencia 

política  

ACSUR – LAS SEGOVIAS CASTILLA DE LA MANCHA Fortaleciendo la capacidad de la sociedad civil para la 

gestión social del agua en las zonas periurbanas de 

Cochabamba, Bolivia  

ACSUR – LAS SEGOVIAS  Fortaleciendo la capacidad de la sociedad civil para la 

gestión social del agua en las zonas periurbanas de 

Cochabamba, Bolivia 

ICOO Mejorando la calidad del agua en el Río Tupiza  

ACSUR – LAS SEGOVIAS AREA Fortaleciendo la capacidad de la sociedad civil para la 

gestión social del agua en las zonas periurbanas de 

Cochabamba, Bolivia 

OCFAM INTERNACIONAL GOBIERNO DE ANDALUCIA Promoción de los derechos indígenas a través de la 

gestión concertada del agua en los ríos Mauri – 

Desaguadero  
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Diakonia es una organización sueca de cooperación internacional para el desarrollo, fundada en 

1966 por cinco iglesias de Suecia. Las donaciones por parte de individuos y congregaciones suecos 

son la base y el requisito previo para el trabajo de Diakonia, pero igualmente administra fondos de 

ASDI, de la UE y de otras organizaciones bilaterales y multilaterales. La fortaleza de Diakonia es el 

apoyo técnico y financiero y la cooperación con las organizaciones asociadas, apoyando a más de 

400 socios locales en 34 países de América Latina, África, Asia y Oriente Medio. A medida que 

estas organizaciones se encuentran más presentes y establecidas, la labor de desarrollo a largo 

plazo se vuelve más eficaz y sostenible. Las Oficinas de Diakonia en los distintos países mantienen 

un frecuente contacto con los socios para una continua planificación, monitoreo y evaluación. 

Diakonia tiene más de 30 años de experiencia en América Latina y está presente en 9 países con 

oficinas en 8 de ellos (entre los cuales está Bolivia), con un Programa para América Latina cuya 

oficina se encuentra en Colombia. 

Durante más de cuatro décadas, Diakonia ha contribuido al desarrollo, trabajando para empoderar 

a mujeres y hombres que viven en condiciones de pobreza con el fin de generar una vida y futuro 

mejores, donde ellos mismos representan una fuerza decisiva. A través del trabajo de Diakonia y 

sus socios, mujeres y hombres han desarrollado métodos para una agricultura climáticamente 

inteligente, agua potable, gestión del agua y energía renovable. Como resultado, estas mujeres y 

hombres en su mayoría de comunidades rurales están mejor preparados para hacer frente a la 

privación de los derechos generados por la pobreza y afrontar los desafíos generados por el 

cambio climático. Por otra parte, Diakonia ha participado en la promoción y protección de los 

derechos colectivos de los pueblos indígenas, lo que ha contribuido a la sostenibilidad de las 

prácticas sostenibles de vida y al uso sostenible de los recursos naturales. A medida que se 

refuerce la competencia por los recursos naturales, surgirán nuevos conflictos y la experiencia de 

Diakonia en resolución de conflictos y conciliación será aún más importante. Igualmente, los 

desastres naturales relacionados con el clima están en aumento y Diakonia, a través de la 

cooperación con sus socios, está presente antes, durante y después de estos eventos, siendo 

capaz de responder con eficacia tanto en la perspectiva de corto como de largo plazo. 

Para Diakonia, la mejor manera de ayudar es a través de la prevención, mitigación y adaptación en 

los países afectados, junto con la promoción de la acción mundial contra el cambio climático. La 

información y las estrategias de adaptación son claves, y son abordadas por Diakonia y sus socios 

en cooperación con las comunidades locales, respetando y utilizando las costumbres y 

conocimientos locales como un insumo importante. A nivel mundial, Diakonia ha sido un actor 

clave en la campaña de Cambio Climático en acción por la Justicia Climática en Europa “Cuenta 

Regresiva hacia Copenhague”; en el escenario post-Copenhague, Diakonia permanece 

comprometida de manera focalizada y estratégica a la promoción mundial de soluciones más 

justas y equitativas mediante acuerdos sobre temas de mitigación y adaptación. A nivel regional 

en América Latina, el cambio climático ha sido establecido como un tema estratégico clave y 

actualmente un programa regional está siendo desarrollado. 

1.2.  DIAKONIA  
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El programa de Diakonia en Bolivia se inició en 1992, apoyando actualmente a 14 socios en un 

programa de 8 millones de coronas suecas financiado por Diakonia y ASDI. El cambio climático 

representa una línea de acción cada vez más importante en el programa de Bolivia y ha sido 

integrada en la estrategia del país como uno de los tres pilares del programa, para abordar tanto 

el tema de adaptación como otros temas relacionados a los derechos humanos. 

Diakonia ha ido desarrollando su labor sobre el Cambio Climático en cooperación con Agua 

Sustentable en el valle de Palca desde 2007. Agua Sustentable ha llevado a cabo estudios 

socioeconómicos y ambientales con el fin de analizar la vulnerabilidad de los pueblos en el valle de 

Palca, conllevando a estrategias de adaptación y proyectos. Actualmente, estos proyectos están 

siendo presentados al gobierno boliviano para su financiación y algunos ya han sido aprobados. 

Como complemento a los estudios de campo, Diakonia también ha apoyado a otra ONG boliviana 

(Fundación Solón), aportando con conocimientos en el área judicial. Diakonia y Agua Sustentable 

son miembros de la Plataforma de la Sociedad Civil de Bolivia sobre el Cambio Climático. El 

objetivo es coordinar y sumar esfuerzos, realizar actividades de promoción y acompañamiento a la 

elaboración de políticas nacionales, y participar en eventos internacionales y negociaciones, 

incluidas la Conferencia sobre el Cambio Climático llevada a cabo en Bolivia en el mes de abril, y la 

próxima conferencia en México en el mes de diciembre. 
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2.1.  Antecedentes del Proyecto 

 

La agricultura sostenible en los Andes (territorio de Bolivia, Perú y Ecuador, localizado por encima 

de los 2.500 m.s.n.m.) se basa en la capacidad de individuos, familias y comunidades para 

responder a la variabilidad a través de sistemas flexibles. La incertidumbre y riesgo climáticos han 

formado parte de la vida en los Andes de manera continua y los agricultores han utilizado el 

conocimiento ecológico local y los diversos sistemas de producción para afrontar, adaptarse y 

reorganizarse a través del tiempo y enfrentar esta realidad (Dillehay y Kolata2, 2004; Halloy3 et al., 

2005). El cambio climático representa una nueva amenaza para la agricultura sostenible en los 

Andes. Tendencias, previsiones y análisis de escenarios (Urrutia y Vuille4, 2009; Seth et al., 2010) 

sugieren que las presiones relacionadas con el clima han aumentado y seguirán aumentando en 

los Andes debido al cambio climático, provocando modificaciones en el uso de la tierra, en los 

sistemas de producción, en los conocimientos indígenas de ambos sexos, en los mecanismos de 

afrontamiento y en las estrategias de subsistencia, debido al incremento de la variación e 

imprevisibilidad climáticas año tras año. Es probable que la frecuencia de los eventos extremos sea 

más evidente en  grandes altitudes que en zonas bajas, lo cual implica pérdidas distribuidas 

inequitativamente entre y dentro de las familias con mayor fuerza en los grupos vulnerables. 

La producción tradicional y la capacidad de gestión en los Andes se encuentran altamente 

perturbadas por las nuevas condiciones tanto climáticas como socio-económicas. Un incremento 

en la población urbana requiere de mayor producción, pero una producción más intensiva no se 

adapta adecuadamente a un medio ambiente frágil. Con temperaturas más elevadas, el Cambio 

Climático permite el crecimiento de nuevos cultivos, mostrando signos de adaptación autónoma; 

no obstante, también afecta a los suelos frágiles, aumenta la presencia de plagas y enfermedades 

e incrementa el requerimiento de agua (un recurso que es escaso y ya una fuente de conflictos). El 

tamaño de los humedales se está reduciendo (Flores, 20045) probablemente debido al sobre-

pastoreo, y el potencial para convertirse en una opción de adaptación se reduce debido a una 

gestión inadecuada. Así, de manera general en las últimas décadas, las comunidades rurales 

(mujeres, hombres, niños y ancianos) se están enfrentando a condiciones difíciles que modifican 

sus protocolos de producción y socavan la capacidad de respuesta anticipada de la población para 

hacer frente a la variabilidad del clima. Las familias (o parte de las mismas), que pierden la 

capacidad de adaptarse a la variabilidad climática, emigran a las tierras bajas o a las ciudades. 

Estas acciones amenazan a los bosques tropicales, resultando en deforestación (Carr, 20106) y en 

emisiones de gases de efecto invernadero, y suman problemas a las ciudades. Dado que la 

                                                           
2 Dillehay, TD, A. Kolata, 2004, Long-term human response to uncertain environmental conditions in the Andes.  PNAS, March 23, vol. 101,  no. 12. 

3 Halloy, S.R.P., Ortega Dueñas, R., Yager, K. and Seimon, A., 2005a. Traditional Andean Cultivation Systems and Implications for Sustainable Land Use. Acta 

Horticulturae, 670: 31-55. 

4 Urrutia R., Vuille M., 2009, Climate change projections for the tropical Andes using a regional climate model: Temperature and precipitation simulations 

for the end of the 21st century. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, VOL. 114, D02108, doi:10.1029/2008JD011021, 2009. 

5 Flores D., 2004. Identificación y análisis de cambios en bofedales de la Cordillera Occidental y del Altiplano de Bolivia. Thesis work for Master Degree in 

Geographic Information Systems.\ Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivia. 
6 Carr D., 2010. Rural migration: The driving force behind tropical deforestation on the settlement frontier. Draft of paper accepted with revisions to: 

Progress in Human Geography http://geog.ucsb.edu/~carr/DCarr_Publications/Carr_Rural-FrontierMig_PHG.pdf 

2. Descripción detallada del proyecto y los objetivos a alcanzar. 

http://geog.ucsb.edu/~carr/DCarr_Publications/Carr_Rural-FrontierMig_PHG.pdf
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migración generalmente involucra a gente joven, activa y principalmente a hombres, la migración 

temporal también puede poner en peligro la capacidad de recuperación de las comunidades 

después de las sequías e inundaciones debido a la falta de mano de obra. 

Los glaciares son algunos de los indicadores más visibles e irrefutables del cambio climático. La 

mayoría de los glaciares tropicales del mundo se encuentran en las montañas del Perú (70%), 

Bolivia (20%) y Ecuador (4%) (Vuille et al., 20087). Su latitud geográfica las hace particularmente 

vulnerables a los aumentos de temperatura. El cambio climático está provocando una elevación 

del punto de congelación, aspecto que coincide con el calentamiento de la troposfera alto Andina, 

más pronunciado (Francou et al. 20038) que en las elevaciones más bajas debido al agotamiento 

de la capa de nieve, lo que conduce a una reducción en el albedo y a una mayor absorción de 

radiación en la superficie solar (Giorgi et al. 19979). A diferencia de las cordilleras de latitudes 

medias, (como los Alpes), las estaciones de ablación y acumulación coinciden en los Andes, lo que 

impide el desarrollo de una capa de nieve estacional de larga duración (Vuille et al. 2008 (11)). 

Como ejemplos críticos en Bolivia, varios glaciares pequeños prácticamente han desaparecido y 

aquellos grandes como el Illimani y el Sajama han retrocedido un 10% en 20 años (1985-2006). 

 

2.2.  Objetivos del Proyecto  

 

Objetivo General 

Contribuir a la reducción de los impactos del cambio climático en Bolivia de manera participativa y 

sostenible, en el marco del fortalecimiento del Estado y del reconocimiento de los derechos 

económicos, sociales, culturales y ambientales de mujeres y hombres bolivianos. 

 

Objetivo Específico 

Construir una estrategia participativa de adaptación a los efectos del cambio climático, con énfasis 

en la retracción de los glaciares tropicales de Bolivia en el Parque Nacional Sajama y los glaciares 

de Illimani y Mururata, que tienen un impacto en los municipios de Turco, Curahuara de Carangas 

y Palca, promoviendo la sostenibilidad de los sistemas productivos, sistemas de agua potable y la 

sostenibilidad del medio ambiente, basándose en la generación de conocimiento, el diseño y/o 

ejecución de proyectos de adaptación específicos, y la construcción de políticas públicas a nivel 

local y nacional. 

 
                                                           
7 Vuille, M., B. Francou, et al. (2008). "Climate Change and Tropical Andean Glaciers: Past, Present and Future." Earth-Science Reviews 89: 79-96 

8 Francou, B., M. Vuille, P. Wagnon, J. Mendoza, and J. E. Sicart (2003). Tropical climate change recorded by a glacier in the central Andes during the last 

decades of the 20th century: Chacaltaya, Bolivia, 16_S, J. Geophys. Res., 108(D5), 4154, doi:10.1029/2002JD002959. 

9 Giorgi, F., and X. Bi (2005), Regional changes in surface climate interannual variability for the 21st century from ensembles of global model simulations, 

Geophys. Res. Lett., 32, L13701, doi:10.1029/2005GL023002. 
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2.3.  Descripción del Proyecto 

 

El proyecto será desarrollado en dos diferentes ecosistemas de las tierras altas asegurando que  el 

trabajo de campo y las actividades proporcionen una amplia visión sobre la variabilidad de Los 

Andes. Los resultados de trabajos anteriores serán combinados con nuevas evaluaciones, junto 

con alianzas estratégicas para producir un resultado completo. En ambas zonas, existe una alianza 

con la Universidad Mayor de San Andrés (actor clave en la investigación sobre el cambio climático 

en Bolivia) para apoyar a los asistentes universitarios de investigación a desarrollar su trabajo de 

posgrado dentro del proyecto. 

Las dos áreas de estudio son las siguientes:  

 

a) Parque Nacional Sajama  

Ubicado entre 17º55´00´´- 18º15´00´´Latitud y 68º40'00''-69º10'00''-Longitud, dependiente del 

glaciar Sajama. La altitud media es de 3.900 m.s.n.m. y es típicamente representativo de las 

comunidades andinas de la Cordillera Occidental  de Bolivia. Está conformado por los municipios 

de Curahuara de Carangas y Turco, en la provincia Sajama, Departamento de Oruro. Se trata de un 

ecosistema homogéneo de las tierras altas donde la organización social tradicional es fuerte, así 

como los sistemas de producción tradicionales. Existen 14 ayllus (sistema de organización 

tradicional) organizados en comunidades, con una población total de 9.100 personas. El sistema 

de producción está principalmente orientado a la ganadería de camélidos (alpaca y vicuña) y en 

menor grado a las ovejas, vacas y a la agricultura reducida (en su mayoría rústica). Al ser un 

Parque Nacional, el turismo representa una parte de los ingresos. Pocas investigaciones anteriores 

están disponibles en esta zona. 

 

b) Cuenca del Río Anuta 

Ubicada en el rango húmedo del este de los Andes bolivianos, dependiente de una de las ramas 

del glaciar Illimani. A diferencia del área del Sajama, la cuenca corre desde los 4,000 hasta 2,650 

m.s.n.m. en una extensión lineal de tan sólo 5 Km, mostrando la gran heterogeneidad originada 

por las cadenas montañosas. El Municipio de Palca enmarca la cuenca con cuatro comunidades 

representativas organizadas en sindicatos comunales, dedicados principalmente a la agricultura 

desde el punto más bajo hasta el más alto, con poca o nula ganadería. Esta es un área típicamente 

orientada al mercado, donde la agricultura de regadío dependiente del agua del glaciar ha 

 crecido con fuerza, especialmente en las dos últimas décadas (Mapa 2). 
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Mapa 2. Ubicación de las dos áreas de intervención 

 

En la zona del Sajama, las familias y comunidades han expresado su preocupación por los efectos 

que observan. Se están registrando temperaturas más extremas, junto con fuertes variaciones en 

los patrones de precipitación y la descarga de agua del glaciar, lo que afecta la escasez de riego 

disponible así como el acceso al agua potable. Los humedales de los cuales dependen están 

reduciendo su tamaño, lo cual parece contradictorio si se recibe más agua. Los habitantes de la 

zona han observado estos cambios desde hace algún tiempo y se encuentran preocupados por 

conocer las razones de estos hechos y saber qué pueden hacer al respecto; piden acciones para  

adaptación, pero existe poco conocimiento disponible en cuanto a glacio-hidrología y gestión de 

humedales. 

Una investigación colaborativa, acciones participativas y métodos científicos sólidos serán la base 

del proyecto. Tanto hombres como mujeres dentro de las comunidades se involucrarán en todas 

las actividades, desde la recolección de información hasta la selección de estrategias de 

adaptación y ejecución de proyectos piloto, así como el análisis de lecciones aprendidas y de 

planificación. La línea base para la definición de acciones constituye tres pilares principales: 

1. Evaluación glacio-hidrológica 

 

2. Evaluación climática 

 

3. Evaluación socio-productiva 
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Los resultados integrados de estos tres pilares de evaluación (GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO) 

permitirán la reconstrucción del pasado, la evaluación del presente y la previsión de escenarios 

futuros de vulnerabilidad diferenciada, de adaptación autónoma realizada por mujeres y hombres 

en las comunidades y de diferentes necesidades de adaptación, enfocándose en los casos donde la 

efectividad de las adaptaciones se ve limitada por el acceso al conocimiento y/o a recursos 

técnicos o financieros y soluciones identificadas en forma conjunta. 

En base a los resultados anteriores y al modelo calibrado de gestión del agua, se pondrá a prueba 

diferentes opciones para las medidas de adaptación, diseñadas con un enfoque sensible al género, 

y se definirá la necesidad y aplicabilidad de los proyectos piloto y de gran escala, especialmente 

para la gestión del agua, en el marco de PLANES DE ADAPTACIÓN locales y validados para ambas 

regiones.  

Similitudes y diferencias permitirán el desarrollo de un MARCO para la evaluación de la 

vulnerabilidad y las necesidades diferenciadas de adaptación para mujeres, hombres, niños y 

ancianos de las comunidades dependientes de los glaciares en Bolivia y otros países andinos que 

serán difundidos mediante la amplia zona geográfica de trabajo en los Andes de Diakonia  y Agua 

Sustentable, para asegurar y optimizar las posibilidades de ampliación (Figura 1). 

 

 

 

                                                   Figura 1. Concepto del Proyecto 
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2.4.  Gestión y Organización del Proyecto 

 

a) El proyecto será implementado y ejecutado por dos actores:  

1) La institución Diakonia como administradora del fondo, organismo de ejecución y organizada en 

el comité directivo.  

2) La institución local Agua Sustentable como el principal organismo de ejecución a nivel local  y 

que conforma el equipo del proyecto.  

Adicionalmente, dos otras instituciones han firmado acuerdos con Agua Sustentable para 

contribuir al éxito del proyecto:  

1) El IDRC (Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo), organismo canadiense 

financiador de los primeros estudios en el área del Illimani. 

2) La Facultad de Agricultura de la Universidad Mayor de San Andrés, académicamente 

comprometida con la institución a través de estudiantes de postgrado que preparan sus trabajos 

finales de grado.  

El proyecto contará con un Comité Directivo para asegurar su ejecución, cuya responsabilidad 

implica un  seguimiento global, monitoreo, evaluación e informes. El Equipo del Proyecto, 

orientado fuertemente al trabajo de campo, está compuesto principalmente por personal técnico 

coordinado por Agua Sustentable. El Comité Directivo estará asistido por un Asistente de Proyecto 

y un Administrador a medio tiempo, y el Equipo del proyecto por un Coordinador Técnico y un 

Administrador Auxiliar. El Director del proyecto será el enlace entre el Comité Directivo y el Equipo 

del Proyecto. 

Agua Sustentable será la organización asociada en la ejecución y coordinador principal del Equipo 

del Proyecto, así como responsable de las actividades de campo, investigación y ejecución técnica. 

Agua Sustentable tiene una amplia experiencia como organismo de ejecución de proyectos 

similares, incluyendo los primeros estudios y resultados en el área del Illimani (financiado por 

DANIDA y el CIID) y ha desarrollado alianzas estratégicas con los agricultores en las dos áreas de 

estudio, en conjunto con la UMSA. Igualmente, Agua Sustentable tiene una excelente relación de 

trabajo con el Gobierno boliviano y sus ministerios. 

Diakonia será el principal organismo de ejecución y dirigirá el Comité Directivo, ejecutando las 

primeras actividades y facilitando la aplicación de otras actividades durante el ciclo del proyecto, 

asegurando el cumplimiento de los resultados y objetivos propuestos a través de un eficiente 

Proyecto de Monitoreo y Evaluación y mejora de la difusión de los resultados. 
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El IDRC es una agencia de cooperación que apoya a Agua Sustentable desde 2004. Sus principales 

objetivos están relacionados con la investigación para el desarrollo y últimamente apoya 

fuertemente la adaptación al cambio climático en los países en desarrollo, con énfasis en Bolivia.  

La Facultad de Agronomía de la UMSA es una institución pública dedicada a la investigación 

académica y trabaja fuertemente en temas de adaptación al cambio climático para las 

comunidades rurales de Bolivia desde 1994. Sólo participará en calidad académica como apoyo 

para los estudiantes de postgrado que desarrollen sus trabajos finales dentro del Proyecto.  

 

b) Comité de Acompañamiento (Steering Committee) 

Como se puede observar en el siguiente diagrama, tanto el Parque Nacional Sajama, el SERNAP y 

el Comité de Gestión participan en el Steering Committee, el cual se encarga de hacer el 

seguimiento, asesoramiento y acompañamiento del proyecto. En tal sentido, existirá una 

coordinación al interior del Steering Committee, recibiendo los mismos toda la información como 

ser estudios, avances, conclusiones, etc., y la estrategia concluida.  
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3. Relevancia de la investigación propuesta para los objetivos de la conservación y el manejo de 

las APs y/o de recursos naturales renovables en general, incluyendo estimaciones sobre el 

impacto que podrían generar los resultados y los aportes específicos para el AP. 

 

3.1.  Resultados Esperados 

 

R1 

Una base de conocimientos multidisciplinarios transversales ha sido generada mediante la 

integración de las ciencias naturales, ciencias sociales, las costumbres tradicionales y las 

perspectivas de los ‘hacedores’ de políticas sobre la determinación de las relaciones hidro-glacio-

climáticas del agua y su dependencia de la variabilidad y cambio climáticos en dos diferentes zonas 

dependientes de glaciares tropicales, determinando la vulnerabilidad diferenciada y la resistencia 

de hombres, mujeres y niños en las comunidades dependientes de los glaciares, sobre todo 

relacionados con el uso y disponibilidad del agua. 

R2 

Planes de Adaptación técnicamente viables, socialmente aceptados y con igualdad de género para 

ambas áreas de trabajo han sido diseñados; Proyectos Piloto de Adaptación específicos prioritarios 

han sido aplicados y otros proyectos de gran escala para apoyar la implementación de los Planes 

de Adaptación han sido diseñados. 

R3  

En base a los resultados y lecciones aprendidas, un Marco para la Evaluación de la Vulnerabilidad 

Diferenciada y Acciones de Adaptación para las dos zonas estudiadas para su expansión hacia 

otras regiones andinas han sido formulados y ampliamente difundidos en eventos académicos, 

comunitarios y políticos a nivel local, nacional e internacional, para seguir promoviendo el 

fortalecimiento del Estado a través de la formulación de políticas públicas adaptadas a la realidad 

de las comunidades que dependen de los Andes y otros glaciares tropicales. 

3.2.  Relevancia del Proyecto respecto al Cambio Climático  

 

El proyecto trata directamente con la adaptación al cambio climático. El mismo está formulado 

básicamente considerando que se proyectan cambios significativos en el clima de los Andes hacia 

fines del siglo 21, lo que puede dar lugar a serios impactos sobre la actividad socioeconómica en 

los ecosistemas andinos. Los análisis del Proyecto de Inter-comparación sobre Modelos Acoplados 

Versión 3 (Coupled Model Intercomparison Project,  CMIP3 por sus siglas en inglés) para el siglo 21 

indican el potencial existente para una precipitación débil en temporada de primavera 
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(septiembre-noviembre) y  un aumento en las precipitaciones durante enero y marzo en la región 

Central Amazónica. El análisis de los diez modelos en el CMIP3 revela que las diferencias en el 

clima entre finales del siglo 21 y finales del siglo 20 indican un calentamiento promedio de más de 

2◦C (Seth et al., 2010 (8)). En general, para el invierno se prevé mayor calentamiento y menos  

precipitaciones, lo que incrementa las posibilidades de tener un déficit de agua durante este 

periodo, provocando que la población sea mucho más dependiente del agua proveniente de los 

glaciares y humedales. Los resultados incluyen una disminución de las precipitaciones durante la 

primavera (septiembre-noviembre) y se incrementan durante la temporada de lluvias (enero-

abril). La posibilidad de una temporada seca extensa, el debilitamiento de las lluvias de principios 

de temporada, y una temporada de lluvias más intensa, tendría numerosas consecuencias en las 

prácticas agrícolas rurales y en la gestión de los recursos hídricos en los Andes. 

Urrutia y Vuille (2009) (7) describen la existencia de un gran signo de elevación de la temperatura 

en los Andes variando según la altitud, para fines del siglo 21. Sin embargo, también presentan 

evidencias de que las tasas de calentamiento son diferentes en ambas cordilleras de los Andes, 

siendo la Cordillera Oeste la de mayor calentamiento entre los 2.000 y 3.500 m.s.n.m. y la 

Cordillera Este la de mayor calentamiento a mayor altitud (4,500 a 6,000 m.s.n.m.), razón para 

evaluar los impactos por separado. Las temperaturas más altas conducirán a un aumento 

significativo de lluvia y nieve en los Andes, considerando que la creciente exposición de los 

glaciares a la lluvia, a diferencia de la nieve, es conocida por tener impactos negativos en el 

balance de masa glaciar tropical, aún en escalas de tiempo inter-anuales (Francou et al., 2003). De 

este modo, el deshielo y fundición de nieve ya no serán fuentes confiables de agua. Curiosamente, 

los cambios proyectados en las precipitaciones y las temperaturas en América del Sur en muchos 

aspectos se asemejan a lo observado durante la fase cálida del ENOS (El Niño Oscilación Sur), que 

respalda la metodología de eventos extremos históricos similares como una forma de evaluar la 

vulnerabilidad futura bajo el escenario del cambio climático. 

El retroceso de los glaciares tropicales andinos representa una amenaza para las poblaciones 

indígenas en las comunidades que dependen de los mismos. Los Andes tropicales desempeñan un 

rol fundamental para el suministro de agua, al retener gran parte de la precipitación que cae a 

gran altitud como el hielo en los glaciares de montaña o como el agua en los humedales, antes de 

liberarla gradualmente con el tiempo (Kaser et al., 2003). Los glaciares y humedales actúan por lo 

tanto como amortiguadores esenciales de agua contra la lluvia estacional y proporcionan agua 

para uso doméstico y agrícola durante la estación seca, cuando las lluvias son escasas o ausentes. 

Si el inicio de la temporada de lluvias se retrasara, la dependencia de las comunidades rurales por 

la liberación de agua de los glaciares será mayor y más crítica. 

De acuerdo a varios informes (Oxfam, 2010, García et al., 200910) la población rural más 

vulnerable de Bolivia ya está sintiendo el impacto del cambio climático en sus medios de vida, pero 

carece de los medios necesarios para hacer frente a los impactos tanto actualmente como en el 

futuro. Los agricultores tienen la percepción de que el clima está cambiando, afectando las 

                                                           
10 Garcia M., Yucra E., Michel T., 2010. Cambio climático en el altiplano, percepciones y realidades. Memorias del proyecto SANREM. Adaptación de 

comunidades al Cambio climático. Facultad de Agronomía. UMSA. 
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previsiones de lluvias, disminuyendo la posibilidad de depender del agua, y aumentando la 

presencia de pestes y enfermedades a las que no estaban acostumbrados, sin contar con los 

medios para enfrentarlas.  Por lo tanto, estos deben contar con apoyo urgente en acciones de 

adaptación, que al mismo tiempo estén bien alineadas con políticas de desarrollo y con la 

compleja realidad andina socio-productiva.  

En el marco anterior, el proyecto pretende trabajar en la adaptación a la ‘no dependencia’ del 

agua producida por el retroceso de glaciares en los Andes bolivianos, buscando a través de una 

investigación innovadora y participativa subsanar el vacío existente entre la información científica 

(que ofrece algunas claves sobre la forma en que el cambio climático se va a comportar en 

diferentes escenarios del cambio climático), los impactos físicos más concretos de esos escenarios 

en el comportamiento de los grandes glaciares en los Andes, y los impactos reales que estos 

escenarios climáticos impondrán en las comunidades rurales que dependen de ellos. También 

debe considerarse que estas comunidades se encuentran entre las poblaciones más vulnerables al 

cambio climático y que cuentan con un poder propio y con relaciones institucionales propias, lo 

que influirá en su capacidad de adaptación. 

3.3.  Los Impactos en el Desarrollo 

 

Una adaptación eficaz se basa en la sólida comprensión de la vulnerabilidad al cambio climático, 

sin desviarse de los asuntos y objetivos del desarrollo para evitar la duplicación de esfuerzos. Los 

impactos del cambio climático afectan a las personas de manera diferente en función a su 

capacidad de respuesta. Esto significa que muchos de los factores que determinan la 

vulnerabilidad y la resistencia al cambio climático tienen poco que ver con el clima y más con el 

desarrollo, y este es un tema clave a ser identificado dentro del Proyecto. Asuntos de poder, el 

acceso a la información y los servicios, así como el control de los recursos son importantes para 

determinar la capacidad de las personas para adaptarse al cambio climático y participar en el 

desarrollo. Existe una necesidad de comprender las dimensiones socioeconómicas de 

vulnerabilidad y, en particular, los factores que hacen que las mujeres y los grupos marginados 

sean particularmente vulnerables. 

Dos tercios de la población boliviana viven en la pobreza y un tercio en la pobreza extrema. Tres 

cuartas partes de la población viven en las tierras altas semiáridas, donde la escasez de agua 

actualmente es un problema serio, mientras que más de la mitad de la población económicamente 

activa trabaja en la agricultura. El cambio climático puede obstaculizar seriamente la capacidad de 

desarrollo de las comunidades rurales andinas de Bolivia. Un ejemplo medible de la  posible 

influencia del cambio climático en los esfuerzos de desarrollo y la capacidad productiva de las 

comunidades es el Producto Interno Bruto Agropecuario (PIBA), variabilidad influenciada por las 

variaciones climáticas. 

El área de influencia aproximada del Parque Nacional Sajama es de 1.704 km2 con una población 

de 9.100 habitantes en 67 comunidades. La tasa de pobreza de la provincia, de acuerdo con el 
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criterio de las necesidades básicas insatisfechas es del 95%, mientras que un 10% se clasifica 

dentro de la medición de pobreza crítica (Mapa de Pobreza-INE-UDAPSO 2007). Adicionalmente, el 

mapa de vulnerabilidad de la seguridad alimentaria elaborado por el PMA (Programa Mundial de 

Alimentos) localiza a las comunidades involucradas en la peor posición en cuanto a la  

vulnerabilidad de la seguridad alimentaria, siendo el déficit de agua y los factores climáticos los 

factores más impactantes. 

Con la implementación del proyecto, las organizaciones y comunidades se fortalecerán no sólo en 

sus capacidades de adaptación, sino también se incrementarán sus posibilidades de desarrollo. 

Siendo los glaciares la principal fuente de agua, al establecer un plan de adaptación y ejecutar 

proyectos piloto para un mejor y eficiente uso del agua, se reforzará la gestión local del agua y se 

garantizará la seguridad alimentaria, el abastecimiento de agua y la gestión integral de cuencas 

hidrográficas, reduciendo el riesgo de conflictos por el uso del agua. El proyecto también incluye 

estudios de viabilidad y diseño de la infraestructura para los mecanismos de inversión pública y 

políticas públicas a nivel municipal, departamental y nacional, asegurando la viabilidad y la 

sostenibilidad de las medidas y acciones propuestas. Las comunidades serán capaces de producir 

más, gracias a un mejor riego y/o a estructuras de almacenamiento de agua y otras medidas; 

también enfrentarán menos enfermedades infecciosas debido a una mejor calidad del agua 

potable y tendrán mayores posibilidades de interactuar con el gobierno en diferentes niveles para 

la implementación de los planes de desarrollo de adaptación climática.  

El proyecto no sólo aborda el impacto climático en sí, sino que relaciona los impactos con la 

capacidad de desarrollo de las comunidades estudiadas, así como el país en su conjunto. Una vez 

que las comunidades y el país hayan desarrollado planes eficaces de adaptación con medidas de 

adaptación validadas y calibradas, la capacidad de acceder al apoyo para ejecutar esas acciones 

será mayor, así como la capacidad de resistencia y adaptación. Comunidades y Municipios serán 

capaces de elaborar planes de desarrollo sólidos y realistas, incluyendo enfoques de desarrollo 

eficientes y equitativos cada vez menos dependientes de los riesgos relacionados con el clima. 

Debido a las características topográficas y al atractivo paisajístico que lo determina, un gran 

número de visitantes recorren al año el Parque Nacional Sajama para realizar diversas actividades 

turísticas. No obstante,  debido a la retracción del glaciar, el flujo turístico puede verse 

directamente afectado.  En este sentido, el turismo representa un aspecto importante que 

también será tomado en cuenta en el marco del proyecto; el mismo ayudará a fortalecer la imagen 

del Parque como un Área Protegida que pretende responder efectivamente a los impactos del 

cambio climático. 

 

 

3.4.  Sostenibilidad Económica y Financiera 
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Las proyecciones para los escenarios de cambio climático en los Andes, especialmente para 

eventos de lluvia extrema, indican más sequías, un mayor volumen concentrado de 

precipitaciones y la reducción de masa glaciar, afectando a los medios de subsistencia de las 

comunidades dependientes. Sean cuales fueren los futuros resultados del clima, los medios para 

mejorar la gestión de la disponibilidad de agua fomentarán el uso continuo y la apropiación de los 

productos del proyecto. Prácticamente se tiene la certeza de que la opción de la ‘no acción’  puede 

reducir sustancialmente la producción y la productividad de las comunidades rurales donde se 

ejecutará el proyecto, así como en otras áreas similares. Por lo tanto, a largo plazo la gestión 

adecuada de las estructuras piloto así como la aplicación (incluso parcial) del plan de adaptación 

tenderán a incrementar y/o a estabilizar la capacidad de producción de las zonas. Esto permitirá 

una inserción comercialmente sostenible en el mercado y mejores condiciones de producción, 

garantizando así la sostenibilidad económica. Como consecuencia, es importante garantizar a las 

comunidades la sostenibilidad económica, la apropiación y transferencia de las estructuras y el 

Plan de Adaptación. Esto tiene que basarse en una fuerte interacción con las comunidades y un 

programa sólido de transferencia. 

A largo plazo, la sostenibilidad económica del proyecto se refleja también en el fomento del 

desarrollo de capacidades del país y en el desarrollo de la capacidad de las comunidades 

involucradas. Dado que el proyecto pretende obtener resultados adecuados para ser utilizados por 

las comunidades de académicos y ‘hacedores de políticas’ así como por las comunidades rurales, la 

capacidad de modelar, reproducir y prever los impactos del cambio climático en los glaciares y la 

descarga de agua, permitirán a los técnicos de reaccionar a los impactos de forma proactiva en 

lugar de reactiva, y estabilizar e incluso aumentar la productividad de las áreas. 

 

3.5. Aspecto Social, Institucional y de Género  

 

Aunque los impactos del cambio climático y el retroceso de glaciares son básicamente cuestiones 

físicas y ambientales, éstas tienen una fuerte influencia en la configuración socioeconómica y 

política global de la zona afectada. Por lo tanto, las acciones de adaptación al cambio climático y la 

variante disponibilidad de agua debido al retroceso de los glaciares, deben abordarse en el marco 

de la planificación del desarrollo social y económico, particularmente mejorando el marco 

institucional para considerar el desarrollo de los recursos hídricos. La inestabilidad de los recursos 

hídricos de las zonas en cuestión afecta en gran medida al entorno social e institucional de las 

áreas productivas de los glaciares cercanos,  ya que en muchos casos, provoca la desintegración de 

la familia lo que dificulta la organización comunitaria y provoca el debilitamiento institucional, que 

como en un círculo vicioso, genera más vulnerabilidad al cambio climático. El proyecto tiene la 

intención de contrarrestar esas tendencias; en primer lugar, definiendo claramente la 

vulnerabilidad social a la creciente incertidumbre hídrica; en segundo lugar, abordando los puntos 

débiles de los aspectos social e institucional de las áreas de trabajo; finalmente, mediante la 
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formulación y ejecución parcial del Plan de Adaptación, que para completarse deberá también 

incluir el entorno social e institucional de la vulnerabilidad e identificar las maneras de mejorar la 

capacidad social e institucional. Además, el proyecto pretende influir en el entorno institucional de 

las comunidades y del país incrementando la conciencia sobre la necesidad de un contexto 

institucional amigable con las acciones y políticas de adaptación. 

En general, los impactos del cambio climático son diferenciados por género. Las mujeres y los 

niños son la población más vulnerable; esto es más pronunciado en los Andes, donde la sociedad 

está orientada principalmente al hombre. Más del 60% de la población boliviana vive bajo el límite 

de pobreza, donde más del 70% son mujeres. La mayoría de las relaciones de poder da ventaja a 

los hombres y el entorno institucional suele tener algunas preferencias por los socios masculinos. 

De todos modos cabe resaltar que en la nueva Constitución Política del Estado, como parte del 

contexto institucional,  se hace esfuerzos con respecto a la igualdad de género. En las dos últimas 

décadas, las tasas de migración masculina han aumentado, dejando atrás hogares encabezados 

por mujeres produciendo lo que se conoce como la feminización de la agricultura, y de acuerdo 

con el UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas), las mujeres agricultoras producen 

entre el 60 y 80% de los alimentos consumidos por sus familias y la población en general, lo que 

las hace más vulnerables a los impactos del cambio climático que sus homólogos masculinos.  En 

ese sentido dentro del proyecto, el análisis social y de género, y el  desarrollo de tecnologías e 

innovaciones específicas de género serán el elemento común, haciendo hincapié en que las 

acciones orientadas a la mujer darán ventaja al proyecto en la evaluación social; son las mujeres y 

los ancianos los que permanecen regularmente en las comunidades y los que tienen mayor 

conciencia sobre los factores de estrés climático histórico, y serán los que se adecuen con mayor 

rapidez a los resultados del proyecto.  Además, el proyecto incluirá un especial énfasis en el 

empoderamiento de las mujeres a través de una formación específica y de actividades de 

capacitación tanto a nivel comunitario como a nivel académico. 

 

3.6.  Sostenibilidad del Medio Ambiente 

 

Normalmente uno de los factores que afectan a la sostenibilidad ambiental de la provisión de agua 

para riego, agua potable y almacenamiento de agua es el impacto del cambio climático, que 

produce mayor demanda evaporativa de la atmósfera, mayor demanda de agua potable y la 

disponibilidad de almacenamiento de agua. Estos factores afectan en gran medida a la calidad del 

agua que se aplicará a los cultivos, la capacidad de las fuentes de agua para satisfacer las 

necesidades ecológicas del medio ambiente y la calidad de las fuentes de agua potable. Incluso 

antes de comenzar el proyecto, las áreas ya están presentando señales de daños ambientales 

como la desertificación en el Sajama y la contaminación del agua en el Illimani, debido en gran 

parte al estrés del ecosistema por los impactos del cambio climático, que se incrementaría en un 

escenario de retroceso de los glaciares, alteración de la temporada de lluvias y temperaturas del 

aire más elevadas. No obstante, el presente proyecto basa la clave de su sostenibilidad en la 
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consideración explícita de los impactos del cambio climático en la disponibilidad de agua de dichas 

zonas, teniendo en cuenta todos los factores mencionados anteriormente como variables de 

diseño. De esta manera, la sostenibilidad ambiental se respalda considerando que la “no-acción” 

implica no sólo efectos negativos para los medios de subsistencia de los pueblos, sino también y 

consecuentemente efectos negativos sobre el medio ambiente que recibe mayor presión y 

contaminación. El proyecto pretende reducir la presión sobre el medio ambiente mediante el 

apoyo a la capacidad de adaptación de las comunidades, incluyendo explícitamente la 

sostenibilidad del medio ambiente, y se centrará en una mejor gestión de los ecosistemas. El 

apoyo al desarrollo local de capacidades incluirá campañas de concienciación sobre la necesidad 

de una mejor gestión del ecosistema, y los riesgos de un daño permanente al medio ambiente. 
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4.1.  Actividades del Proyecto 

 

El proyecto se ejecutará durante 24 meses aplicando procesos iterativos (presentados en la Figura 

2), y el cronograma de implementación seguirá el ciclo hidrológico de  la zona durante el primer 

año (de octubre a septiembre) para encontrar un momento adecuado para la calibración de 

modelos y la definición de relaciones glacio-hidrológicas y climatológicas de uso del agua. El 

segundo año estará dedicado a la calibración y validación de modelos de gestión de cuencas 

hidrográficas, al análisis de la vulnerabilidad diferenciada y de opciones de adaptación (tanto en la 

actualidad como en un escenario de cambio climático para el año 2050), a la implementación de 

proyectos piloto, al diseño de proyectos a gran escala y a la formulación de un marco general para 

la evaluación de la vulnerabilidad diferenciada y opciones de adaptación de mujeres y hombres de 

las comunidades andinas que dependen de los glaciares.  

Para comprender la evolución de la disponibilidad y demanda de agua, será implementado un 

análisis retrospectivo del balance de masas de los glaciares estudiados, a través del trabajo de 

campo y la restitución de imágenes históricas integradas con el análisis histórico de los registros 

climáticos e hidrológicos.  Con esta información las relaciones glaciológicas hidro-climáticas serán 

desarrolladas y validadas.  Paralelamente, la evolución socio-económica integrada y diferenciada 

por género del sistema de producción será evaluada para determinar la interacción con el medio 

ambiente y los posibles vínculos específicos entre género y medio ambiente. Estos últimos serán 

implementados a través de discusiones de grupos focales y evaluaciones de campo sobre el uso 

del agua con mujeres y hombres, con los líderes de la comunidad e informantes clave (sindicato o 

ayllu), y con los agricultores masculinos y femeninos para recoger información sobre los riesgos 

climáticos históricos y el uso del agua, así como las prácticas de adaptación y cómo estos fueron 

desfavorablemente influenciados  por el entorno institucional. Como resultado, serán identificadas 

las respuestas y diferencias entre hombres y mujeres y entre diferentes zonas geográficas, con 

respecto a las percepciones de los impactos de la variabilidad climática y la vulnerabilidad pasada. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Descripción y cronograma de las actividades a desarrollarse y de su ubicación. 
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Figura 2. Flujo de Actividades del Proyecto 

 

Los resultados se integrarán para generar y validar un marco para la evaluación de la 

vulnerabilidad y opciones de adaptación para zonas que comparten ecosistemas similares, las 

cuales serán ampliamente difundidas en el país. A través de un esfuerzo de la institución  

cooperante, se ejecutará acciones internacionales para difundir los resultados a otros países 

andinos y  asegurar la adecuada ampliación de los resultados. 
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4.2.  Cronograma de las Actividades 

 

La fecha propuesta para el inicio del proyecto es el 1 de febrero de 2011 y la fecha de conclusión el 

31 de diciembre de 2012.  

El cronograma de ejecución seguirá el ciclo hidrológico en la zona durante el primer año (de 

octubre a septiembre) para contar con un  período adecuado para la calibración de los modelos, la 

definición de las relaciones glacio-hidrológicas y climatológicas de uso del agua y los conductores 

socioeconómicos del uso del agua. 

El segundo año estará dedicado a la calibración y validación de modelos de gestión de cuencas 

hidrográficas, con el análisis de las opciones de vulnerabilidad y adaptación tanto en la actualidad 

como bajo el escenario de cambio climático para el año 2050, la ejecución de proyectos piloto, el 

diseño de proyectos a gran escala y la formulación de un marco general para la evaluación de 

opciones de vulnerabilidad y adaptación en las comunidades andinas que dependen de los 

glaciares. Adicionalmente en el segundo año se hará la difusión nacional e internacional de los 

resultados del proyecto. 

 
Resultados 
Esperados 

 
 

Actividades 

Trimestre 

1 
Fb-
Ab 

2 
My-
Jl 

3 
Ag-
Oc 

4 
No-
En 

5 
Fb-
Ab 

6 
My-
Jl 

7 
Ag-
Oc 

8 
No-
En 

R1:  Generación de 
una base de 
conocimientos 
multidisciplinarios 
transversales 
mediante la 
integración de las 
ciencias naturales, 
ciencias sociales, las 
costumbres 
tradicionales y las 
perspectivas de los 
‘hacedores’ de 
políticas sobre la 
determinación de las 
relaciones hidro-
glacio-climáticas del 
agua y su 
dependencia de la 
variabilidad y cambio 
climáticos en dos 
diferentes zonas 
dependientes de 
glaciares tropicales, 
determinando la 
vulnerabilidad 
diferenciada y la 
resistencia de 

R1.A1: Evaluación 
Hidroclimática de los 
glaciares estudiados y de 
los impactos en futuros 
escenarios de cambio 
climático basados en la 
definición de tendencias 
históricas y de la 
evaluación de Modelos de 
Circulación.   

X X X  X          

R1.A2: Evaluación del 
entorno institucional 
presente y futuro y de la 
respuesta socio-productiva 
a los eventos extremos, al 
clima y la variabilidad del 
suministro de agua. 

X X X            

R1.A3: Formulación y 
validación de los modelos 
glacio-hidrológicos, 
climáticos y socio-
productivos para describir 
la relación hidrológica en la 
cuenca.   

    X X         

R1.A4: Proyección de los 
impactos del cambio 
climático y de eventos 
extremos en los medios de 

      X X       
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Resultados 
Esperados 

 
 

Actividades 

Trimestre 

1 
Fb-
Ab 

2 
My-
Jl 

3 
Ag-
Oc 

4 
No-
En 

5 
Fb-
Ab 

6 
My-
Jl 

7 
Ag-
Oc 

8 
No-
En 

hombres, mujeres y 
niños en las 
comunidades 
dependientes de los 
glaciares, sobre todo 
relacionados con el 
uso y disponibilidad 
del agua. 

subsistencia de las 
comunidades locales. 

R2: Diseño de planes 
de Adaptación 
técnicamente viables, 
socialmente 
aceptados y con 
igualdad de género 
para ambas áreas de 
trabajo; aplicación de 
Proyectos Piloto de 
Adaptación 
específicos 
prioritarios y diseño 
de otros Proyectos de 
gran escala para 
apoyar la 
implementación de 
los Planes de 
Adaptación. 

R2.A1: Elaboración de 
Planes de Adaptación para 
las dos zonas de 
intervención. 

      X X X     

R2.A2: Implementación de 
Proyectos Piloto         X X X   

R2.A3: Diseño final de 5 
proyectos  

          X X   

R3: En base a los 
resultados y lecciones 
aprendidas, se busca 
la formulación de un 
Marco para la 
Evaluación de la 
Vulnerabilidad 
Diferenciada y las 
Acciones de 
Adaptación para las 
dos zonas estudiadas 
y para su expansión 
hacia otras regiones 
andinas, y su amplia 
difusión en eventos 
académicos, 
comunitarios y 
políticos a nivel local, 
nacional e 
internacional, para 
seguir promoviendo 
el fortalecimiento del 
Estado a través de la 
formulación de 

R3.A1: Desarrollo de un 
Marco para la Evaluación 
de la Vulnerabilidad 
Diferenciada y las Acciones 
de Adaptación de 
Comunidades Andinas que 
dependen de glaciares.  

          X X  X 

R3.A2: Diseminación de los 
resultados del Proyecto 
incluyendo el Marco, 
mediante la organización 
de un evento nacional y 
una conferencia 
internacional, 
presentaciones en otras 
conferencias nacionales e 
internacionales, 
publicación de dos 
documentos, creación de 
la página web del proyecto 
dónde se comunicará 
eventos importantes en el 
proyecto y la elaboración 
de la memoria final.  
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Resultados 
Esperados 

 
 

Actividades 

Trimestre 

1 
Fb-
Ab 

2 
My-
Jl 

3 
Ag-
Oc 

4 
No-
En 

5 
Fb-
Ab 

6 
My-
Jl 

7 
Ag-
Oc 

8 
No-
En 

políticas públicas 
adaptadas a la 
realidad de las 
comunidades que 
dependen de los 
Andes y otros 
glaciares tropicales. 

R3.A3: Acciones de 
Promoción con el gobierno 
local y nacional y otros 
actores importantes.    X X X X X X X X 

 

 

 

 
 

 


