
campos dirigiendo el agua para regar las distintas 
parcelas. Los hombres estan felices con su tarea y 
las mujeres estan orgullosas de poderrealizar tareas 

m la tradicionalmente masculinas. 
estas 
Le la En otra aldea, una agricultora -S. Sugunamma
la en asumi6 un importante liderazgo al dedicarse a 
e los resolver controversias relacionadas con el agua. 
.gilar Mientras su esposo pasa el tiempo vagando y 
eden bebiendo, ella se encarga de todas las tareas 
de la agricolas. En su aldea hubo numerosas disputas 
s seis porque los agricultores de las tomas inferiores 
~s, se siempre trataron de obstruir las tomas superiores. 

Sugunamma convers6 con sus vecinos y les tjeres 
pregunt6 por que tenian que pelear si podian 19uas 


') que compartir el agua. 

a vez 
unos Construy6 un partidor de tierra en el canal; una 

pequefta pared de barro aguas arriba de la toma para 
formando unangulo agudo. La altura y longitud de 
la toma estan deterrnirLadas de forma tal de asegurar 

~ga su que de una cuarta a una tercera parte del agua 
cada ingrese en la 

::ledor 
desu 
tomas 
lrenes 
,ien se 
canal 

flictos 

toma aguas arriba y que el resto fluya hacia las dos 
tomas restantes aguas abajo. Otros agricultores 10 
vieron, se dieron cuenta de su valor y Ie solicitaron 
ayuda para instalar otros partidores en las tomas 
superiores. Ella tambien ayuda a repartir el agua 
abajo de la toma y a menudo la consultan sobre 
problemas de conducci6n del agua. 

Estos ejemplos demuestran que las mujeres pueden 
desempeftar un papel dinamico en el manejo del 
riego. Con una mayor capacitaci6n y participaci6n, 
es po sible modificar la natural timidezde las mujeres 
de modo tal que puedan cumplir una funci6n mas 
importante y efectiva en el manejo del riego. Con 
una mas activa participaci6n de la mujer en el 
manejo del riego tenderan a disminuir las peleas, 
disputas y riftas que los hombres suelen ocasionar. 
Es probable que se logre tambien una mayor 
disciplina en la distribuci6n y uso com partido del 
agua, un aumento en las areas bajo riego y ayuda 
para resolver problemas al pie del canaL 

(De un tTabajo presentado al semi1lllrio sobre "Hombres y Mujeres como 
Usuarios en el Manejo del Agua ", ce1ebrado en Hycierabad. 28 y 29 de 

octubre de 1991. poT C Sitapathi Rao; TUTU/Jul Hassan y C Vijaya 
Shyamaia.) 

tomas AGUASSUBTERRANEAS 

567 
'ado a Taller de la Region Sudasiatica sobre Sistemas de Riego 
Ellas con Aguas Subterraneas Administrados por los Agricultores i1ayde 

grupo y el Manejo Sustentable del Agua Subterranea 
Dhaka, Bangladesh 18-21 de mayo de 1992 

stece a 
or del 
::audal Como ya se anunciara enel numero anterior de este 
'pocas Boletin, tenemos sumo agrado en compartir con 
lue se Uds. los resultados del taller celebrado en Dhaka, 
ieesas Bangladesh, entre los dias 18 y 21 de mayo de 1992. 
mutuo 
-quese En este Taller de la Regi6n Sudasiatica sobre 
ftana a Sistemas de Riego con Aguas Subterraneas 
egra el Administrados por los Agricultores y el Manejo 
dones Sustentable del Agua Subterranea participaron 57 
onsigo representantes de 10 paises, incluidos 5 
mte el profesionales del IIM!. Una vez concluidas las 
I canal actividades propias del taller, cinco participantes 
.toque de Indonesia fueron llevados a una visita de campo 
o para de una semana de duraci6n. Las actividades del 
lOS ha primer dia comenzaron con una sesion inaugural 
en los seguida porpresentaciones desintesis de los trabajos 
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quesehabian preparado. Luegoseformarongrupos 
de discusi6n y se les asign6 la tarea de identificar 
temas de interes especial para tratarlos en el curso 
del taller. Los grupos de discusi6n se organizaron 
en torno a los siguientes temas: 

i) 	 Los acuiferos y caracteristicas de abatimiento 

ii) 	 Servidos de apoyo a los FMIS con aguas 
subterraneas (GWFMIS por sus inidales en 
ingles); 

iii) 	 Sustentabilidad de los FMIS en condiciones de 
exceso de agua; 

iv) 	 Sustentabilidad de los FMIS en condiciones de 
escasez de agua; y 



v) 	 Sustentabilidad de los FMIS en sistemas de 
riego superficial. 

Durante el segundo y el tercer dias se realizaron 
visitas guiadas para observar c6mo trabajan 
diversos tipos de FMIS bajo diferentes condiciones 
de manejo en el norte de Bangladesh. El ultimo dia 
se volvi6 al trabajo de grupo -esta vez para 
formular recomendaciones sobre algunas de las 
areas de interes identificadas previamente. Estos 
tres grupos se centraron en los siguientes temas: 
consideraciones tecnicas, aspectos institucionales 
y aspectos socio-econ6micos. 

Temas de discusi6n 

El primer dfa los cinco grupos de discusi6n 
presentaron una serie de temas de interes a ser 
tratados en mayor profundidad, a saber: 

Los acufferos y el abatimiento. Existe la necesidad 
urgente de reunir y difundir informaci6n tecnica 
sobre las caracteristicas de los acufferos, cantidad y 
calidad del agua subterranea y las caracteristicas de 
el abatimiento de los acufferosi sobre variaciones 
en la napa freatica provocadas por precipitaciones, 
recargas de agua superficial y bombeo; y sobre 
mapas de aguas subterraneas a nivel micro y 
sistemas de informaci6n sobre disponibilidad de 
aguas subterraneas y mecanismos de extracci6n. 
Asimismo son importantes los aspectos 
organizativos de la recolecci6n y diseminaci6n de 
la informaci6n sobre aguas subterraneas. 

La sobreexplotaci6n de las aguas subterraneas 
conduce a napas freaticas deprimidas, a la 
interacd6n entre acufferos profundos y poco 
profundos y a desequilibrios en las interfaces de 
agua dulce y agua salada. Esto provoca problemas 
de inequidad y falta de sustentabilidad ala vez que 
aumenta los costos de extracci6n del agua 
subterranea. Por 10 tanto, es necesario emprender 
un cuidadoso monitoreo de las fluctuaciones de las 
napas freaticas e introdudr mecanismos de 
regulaci6n adecuados para excavary espaciartanto 
pozos profundos como no profundos. 

A menu do la valiosa agua subterranea se usa en 
forma inefidente y en algunos casos se la 
desperdicia. Por 10 tanto, es necesario integrar un 
uso eficiente del agua subterranea a traves de 
mejores practicas junto al aprovechamiento de las 
precipitaciones y el uso de aguas superficiales. 

Es menester adecuar la selecci6n del tipo de pozo, 
su instalaci6n, operaci6n y manejo a las 
caracteristicas del acuffero y de la depresi6n. 

Es imperioso promulgar mecanismos adecuados 
para la regulaci6n de las aguas subterraneas que 
combinen tecnologfa y manejo en forma apropiada 
a fin de conservarlas en los niveles deseados e 
impedir el deterioro ambiental. Seria conveniente 
encontrar soluciones para los problemas 
relacionados con: 

.. los crecientes costos deconstrucci6n, reposici6n 
yO&M; 

.. el deterioro de la calidad del agua; y 

.. los efectos dfferenciales del mercado del agua 
en los sectores pobres de la poblaci6n. 

Se necesita contar con estudios sobre el impacto del 
retiro de la asistencia estatal a la explotaci6n de 
aguas subterraneas y sobre la manera de formular 
medidas que mejoren el desempefio de la 
explotaci6n de las aguas subterraneas. 

Los servidos de apoyo para aguas subterraneas. 
Existe la necesidad de brindar servicios de apoyo 
para los GWFMIS en las siguientes areas: 

.. 	 creditos f,kilmente accesibles para la 
construcci6n de pozos, adquisici6n deequipos 
yrepuestosyparaoperaci6n y mantenimiento; 

.. 	 mantenimiento de precios, informaci6n sobre 
mercados y servicios de comercializaci6n y 
servicios para el aImacenamiento y transporte 
de sus productos; y 

subsidios para operaci6n, mantenimiento y 
reposici6n. 

Es necesario: 

i) 	 Desarrollar un marco institucional para la 
formaci6n de grupos y sodedades yyun marco 
legal para el grupo de aguas subterraneas. 

ii) 	 Proporcionar capacitaci6n en las areas de 
manejo, mantenimiento de registros, 
contabilidad y manejo en el predio. 

iii) 	 Brindar servicios de apoyo tecnico referidos a 
informaci6n sobre el agua subterranea 
disponible, criterios de selecci6n, manejo del 
agua en el predio y mantenimiento de pozos y 
apoyo mecanico. 

iv) 	 Proporcionar repuestos durante la vida uti! 
recomendada de los pozos. 

v) 	 Analizar e identificar el impacto de los servicios 
de apoyo para aguas subterraneas en: 
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.. 	 el mejoramiento de las areas de influenda, la 
efidenda en la operadon de las bombas, la 
recuperacion de las tasas de agua, la 
recuperadon de prestamos y la rentabilidad 
de las inversiones; 

.. 	 las politicas macro-economicas (protecdon 0 

mercado libre; politicas de predos, induidos el 
costo de la energia y los subsidios para la 
explotacion de las aguas subterraneas); 

.. 	 el estilo de manejo / organizadon (el tema de la 
propiedad -manejo individual 0 grupal, 
publico 0 privado); y 

.. 	 la funcion del sector privado; mitigadon de la 
pobreza a traves del credito y los mercados de 
agua; la funcion de los pozos y de las bombas 
operadas manualmente. 

La sustentabilidad de GWFMIS en areas con 
exceso de agua. Se tiene que mejorar la efidencia 
econ6mica y rentabilidad del riego con agua 
subterranea. Por 10 tanto, es necesario: 

i) 	 Introducir politicas macroeconomicas para que 
el riego con agua subterranea sea rentable y 
eficiente; 

ii) 	 Proporcionar subsidios para la explotacion de 
las aguas subterraneas (aumentar el precio del 
producto, subsidios a los insumos, creditos y 

<>
seguros); 

ill) 	 Equilibrar la explotacion de aguas superficiales 
y subterraneas a los efectos de alcanzar su 
optima utilizacion; 

iv) 	 Fomentar la fabricadon local de equipos para 
el aprovechamiento del agua subterranea; 

v) 	 Asegurar el credmiento economico mediante 
un mejor desempefio de los mercados del agua 
y un mejor acceso al agua y a los creditos para 
los pobres; 

vi) 	 Definiry demarcarobjetivos parala explotaci6n 
del agua subterranea en relacion con los temas 
de crecimiento, sustentabilidad, equidad, 
mitigacion de la pobreza y genero; 

vii) 	Discutir e identificar las condiciones en las 
cuales el abatimiento de los acuueros adquiere 
importancia tanto en el corto como en ellargo 
plazo; hay que estudiar la contaminaci6n de 
las aguas subterraneas por los productos 
agroquimicos y la degradacion del recurso. 

La sustentabilidad de GWFMIS en areas con 
escasez de agua. Es necesario: 

i) Reconocer que las prioridades pueden ser 
distintas para las tecnologias de bombeo en 
diferentes ambientes y condiciones soao
economicas. 

ii) Identificar los niveles de manejo de recursos y 
desarrollo institucional necesarios en diferentes 
regiones; elaborar objetivos institucionales y 
orgarrizaciones de manejo pertinentes dados 
los intereses de los agricultores. 

iii) Comprender y planificar la conservadon del 
agua, una mejor recarga y el uso conjunto; las 
implicaciones sociales y economicas del 
agotamiento de las aguas subterraneas; nuevos 
mecanismos para mejorar el manejo de recursos 
induido el estudio de la eficacia relativa de los 
mercados de agua y laregulacion y los controles 
a llevar a cabo. 

iv) Desarrollar relaciones de socios-noclientes-
entre los agricultores y los organismos estatales; 
fortalecer la capacidad de las organizaciones 
(los agricultores, organismos estatales) para 
adaptarse e innovar dadas las diferentes 
condiciones de las aguas subternineas; 
capadtar a los agricultores y operadores y 
mejorar los servicios de extension. 

v) Integrar las actividades del riego con agua 
subterranea a nivel institucional y sectorial 
(agricultura, energia y transporte) para el uso 
sustentable del agua subterranea y de otros 
recursos. 

vi) Recolectar y organizar datos y tecnicas para el 
manejo de tecnologia, sobre las necesidades de 
los agricultores y el manejo de recursos y 
mejorar la accesibilidad a esta informacion. 

La sustentabilidad de los GWFMIS dentro de 
sistemas con riego superficial. Es necesario: 

i) 	 Elaborar metodologias y tecnicas para un 
manejo eficiente de los recurs os; seleccionar 
una tecnologia de pozos apropiada 
profundos 0 no profundos-para el uso 
conjunto de aguas superficiales y subtemineas; 
integrar las actividades relativas al uso de 
agua subterranea con la utilizad6n de aguas 
superfidales; considerar al agua subterranea 
como un bien comun tanto en normas como en 
disposidones legales. 
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ii) Comprender la interacci6n entre el agua 

subteminea y la recarga con agua superficial 
en b~rminos de extracci6n de agua subtemmea 
y calidad del agua; sugerir medidas para 
controlarlas. 

iii) Identificar las fuentes de contaminaci6n de las 
aguas superficiales y subterraneas y poner fin 
al deterioro de su calidad. 

iv) Comprender los Vlnculos que existen entre los 
grupos de usuarios de GWFMIS,los de FMIS 
que utilizan aguas superficiales y los 
organism os publicos y sugerir medidas para 
mejorar sus relaciones y desempeno. 

v) Desarrollar y comprobar en campo una 
estructura organizacional adecuada para el 
uso conjunto de aguas superficiales y 
subtemineas. 

vi) Estipular mecanismos de regulaci6n y control 
apropiados para controlar las napas freaticas y 
prevenir el revenimiento y la contaminaci6n. 

vii) Brindar capacitaci6n adecuada, tecnologia 
costo-efectiva, insumosapropiados y servicios 
de comercializaci6n y mdito. 

Recomendaciones del taller 

Aspectos ttknicos. Los prindpales temas tratados 
se agruparon de la siguiente manera: 

i) 	 Evaluad6n del recurso; 

ii) 	 Exploraci6n de aguas subterraneas; 

iii) 	 Conservaci6n y manejo de las aguas 
subterraneas; y 

iv) 	 Consideradones ambientales en la extracd6n 
de agua subteminea. 

Dados los aetuales metodos para la evaluad6n de 
aguas subterraneas y recolecd6n de datos, en la 
mayona de los paises los objetivos y el analisis de la 
evaluaci6n aSl como de la recolecci6n de datos no 
estan bien definidos. Ademas, casi todos los datos 
se recopilan a nivel macro y no pueden ser 
directamente aplicados a nivel micro por los 
agricultores, que son quienes mas los necesitan. Por 
10 tanto, se recomienda 10 siguiente: 

Los objetivos de la recolecd6n de datos y la 
confecd6n de mapas de los recursos de agua 
subterranea al igual que los mecanismos de 
analisis de la informaci6n deben ser claramente 
definidos. 

No es sencillo para los agricultores a nivel de 
aculfero pequeno (a nivel de aldea) obtener los 
datos referidos a las aguas subterraneas y su 
evaluad6n. Se deben realizar esfuerzos para 
obtener datos a nivel de aculfero pequeno 
dentro de la unidad agro-eco16gica existente a 
traves de procedimientos costo-efectivos y 
aprovechando los conocimientos de los 
agricultores de la localidad. Tambien se deben 
establecer mecanismos para que los 
agricultores puedan acceder a los datos cuando 
los necesiten. Se debe promover la recolecci6n 
participativa de datos. 

Los datos existentes deben ser sintetizados; se 
debetratar de recolectar datos adidonales para 
llenar las brechas existentes; sedeben actuallzar 
la base de datos yanallzarlos para que puedan 
ser usados porlos agricultores, los organimsos 
publicos y los planificadores. 

Actualmente, los gobiemos de muchos paises 
dependen de expertos y de asistencia tecnica 
extranjera para desarrollar las bases de datos 
requeridas y evaluar sus recursos de agua 
subterranea. Es necesario desarrollar la 
capacidad local para hacerse cargo de estas 
tareas. 

Con respecto a laexplotaci6n de aguas subterraneas, 
se recomienda recurrir a la zonificaci6n 
establedendo en que areas solo se pueden hacer 
pozos, pocos profundos, en que areas solo se pueden 
permitir perforaciones de pozos profundos y en 
cuaIes se perrniten ambos tipos para extraer agua 
subterranea. En base a datosambientales pertinentes 
y zonas agro-ecol6gicas, se deben formular y 
difundir pautas apropiadas para la extracci6n de 
aguas subterraneas, que se adecuen a cada zona a 
traves de normas tecno16gicas para la extracci6n de 
esas aguas. 

Hubo una animada discusi6n respecto del uso de 
los dos tipos de pozos como mecanismos de 
extracci6n. Se expusieron razones a favor y en 
contra del uso de los profundos. Mientras se discutia 
el uso de estos, se identificaron dos temas 
prindpales. El primero se refiere a los existentes. 
Solo en Bangladesh hay mas de 30.000. Es necesario 
investigar el proceso y los resultados de la 
transferencia y del manejo a nivel local de estas 
perforaciones. Ademas, la mayona de dichas 
perforadones, por 10 general, son propiedad de 
unos pocos agricultores particulares quienes 
invariablemente gozan de una buena posici6n 
econ6mica. El segundo se relaciona con lainstalaci6n 
de nuevas perforadones. Se argument6 contra el 
empleo de bombas de turbina instaladas en las 
perforaciones. Se sostuvo tambien que, con estas 
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grandes perforaciones en areas con escasez de agua 
---como son las areas de rocas duras---los niveles 
de agua subterranea estan descendiendo 
rapidamente, 10 que hace que innumerables 
propietarios de pozos poco profundos deban 0 bien 
profundizarlos 0 abandonarlos. Por consiguiente, 
es imperioso regular el uso de las perforaciones 
profundos en esas areas. 

Finalmente, se recomend6 adoptar un enfoque en 
tres etapas que, en primer lugar, ponga enfasis en 
los pozos poco profundos y en un manejo del agua 
subterranea destinado a estabilizar el nivel de 
depresion a una profundidad adecuada mediante 
la regulaci6n del uso de dichos pozos; segundo, 
preferir bombas instaladas en el fondo de los pozos 
poco profundos y, por ultimo, optar por 
perforaciones profundas en aquellos lugares donde 
otros metod os de extracci6n hayan fracasado 0 
sean ineficientes. 

En 10 que respecta a conservaci6n y manejo de 
cuencas, se recomend6 que la unidad para la 
conservaci6n del agua subterranea sea el acuifero 
pequeno. Se sugiri6 llevar a cabo un estudio del 
balance hidrico del acuifero pequen6 para 
determinar el impacto del agua superficial en el 
agua subterranea y para disenar mecanismos de 
extracci6n adecuados. 

Para mejorar la eficiencia en el uso de las aguas 
subterraneas y manejarlas de manera sustentable, 
se sugiri6 10 siguiente: 

i) Brindar servicios 
adecuados; 

de extensi6n tecnica 

ti) Establecer unidades poderosas y bien 
organizadas para el mantenimiento de los 
equipos de extracci6n de aguas subterraneas; 

iii) Suministrar energia 
adecuadamente; 

y distribuirla 

iv) Diversificar cultivos para un uso eficiente del 
agua; 

v) Proporcionar facilidades de credito adecuadas; 

vi) Realizar un 
correctos; 

monitoreo y una evaluaci6n 

vii) 	Mejorar los sistemas de distribuci6n y el manejo 
del agua en el predio; y 

viii) Realizar investigaciones sobre la equidad de la 
distribuci6n. 

Con relaci6n a los aspectos ambientales, se 
recomienda que en todos los sistemas de riego, se 
controle la extracci6n y el uso de aguas subterraneas 
a fin de minimizar los problemas ambientales, tales 
como revenimiento y salinizaci6n, intrusi6n de 
agua de mar, disminuci6n de la productividad 
agricola, riesgos para la salud, deterioro de la calidad 
del agua subterranea por pesticidas y fertilizantes, 
hundimiento de tierras, etc. Se sugiri6, ademas, que 
era necesario mantener el equilibrio eco16gico para 
la sustentabilidad de los sistemas de riego que 
utilizan aguas subterraneas. 

Aspectos institucionales y organizacionales. Se 
identificaron seis temas funcionales: 

i) 	 Aspectos politicos y legales; 

ii) 	 Planificaci6n; 

iii) 	 Participaci6n en los costos, movilizaci6n de 
recursos e inversiones; 

iv) 	 Creaci6n de la infraestructura adecuada para 
la explotaci6n de aguas subterraneas; 

v) 	 Manejo de la operaci6n y del mantenimiento; 
y 

vi) 	 Producci6n y comercializaci6n agricola. 

Se sugirieron las siguientes estrategias para 
desarrollar mecanismos institucionales y 
organizacionales adecuados: 

i) 	 Charlas sobre politicas 

ii) 	 Organizaci6n de talleres 

iii) 	 Pruebas piloto 

iv) 	 Investigaciones 

Para los aspectos politicos y legales se recomend6 
desarrollar las instituciones necesarias y formular 
politic as destinadas a: integrar el uso de aguas 
superficiales y subterraneas; asegurar mecanismos 
de regulaci6n, concediendo personeria juridica a 
las asociaciones de usuarios (AU), brindcindoles 
incentivos, haciendo participar a los agricultores 
sin tierras y sancionando energicas disposiciones 
legales que consideren al agua subterranea como 
un bien com un. 

La planificaci6n del agua subterranea requiere de 
una evaluaci6n de su potencial y de la demanda; de 
un decidido enfoque participativo que incorpore a 
los agricultores que se beneficien; del 
fortalecimiento de los organismos publicos, los 
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vONGs Y AUs. Se sugiere hacer los arreglos 
necesarios para coordinar las actividades de todos 
ellos. 

Enlo que respecta al tema desuministroeinstalaci6n 
de equipos de extracci6n, se recomienda permitir la 
competencia en la adopci6n de tecnologias a fin de 
permitir la participaci6n deorganizaciones privadas 
en las actividades mencionadas precedentemente 
y de brindar la capacitaci6n necesaria a los AUs. 
Debe haber disposiciones legales que garanticen la 
disponibilidad de repuestos para los equipos 
importados. 

En el tema de manejo de O&M se recomienda tener 
en cuenta el manejo tanto del agua subteminea 
como de la tecnologia de extracci6n. Ademas, en 
aquellas areas que dispongan de agua superficial, 
es necesario recurrir al uso y manejo conjuntos. Si 
bien los beneficiarios son los responsables de la 
adecuada operaci6n y mantenimiento, los 
organismos publicos deben responsabilizarse por 
el adecuado suministro de energia. 

Conrelaci6nala producci6nagricola, se recomienda 
establecer instituciones adecuadas para la 
diversificaci6n de los cultivos y mecanismos 
crediticios y de comercializad6n. Es menester 
fomentar una estrecha colaboraci6n interministerial 
para tratar todo 10 referido a aguas subterraneas, 
agricultura y otros temas afines. 

Aspectos socio-econ6micos. Si la agricultura 
irrigada con agua subterranea ha de ser 
econ6micamente viable, la extracci6n y el uso de 
aguas subterraneas deben estar efectivamente 
integrados en la macroeconomia nacional. Al 
respecto, el grupo consider6 importantes los 
siguientes puntos: 

i) La infraestructura debe estar disponible. 
Algunas de las areas que debieran estar 
correctamente desarrolladas son: electrificaci6n 
rural, serVlClOS de transporte y 
almacenamiento, suministro de equipos y 
repuestos, agroindustrias, un marco legal y 
administrativo para el uso y manejo de las 
aguas subtemineas y la estabilizaci6n de las 
tasas de cambio. 

ii) La politica de precios debe actualizarse. Se 
recomienda brindar un subsidio selectivo para 
los equipos de pozos de riego, precios 
adecuados para aguas superficiales y 
subterraneas, energia, insumos y productos y 
formular reformas a las politicas crediticias. 

iii) Debe considerarse la interacci6n de aguas 
subtemineas y superficiales para un uso 
conjunto 6ptimo. 

IV) 	 Equidad. Se recomienda efectuar un 
seguimiento de las equidades regionales, 
sociales, intergeneracionales y de genero y 
orientar hacia grupos especificoslos beneficios 
del riego con agua subterranea. 

v) 	 Arreglos institucionales. Se recomienda 
promover los mercados de agua. Sin embargo, 
tambien es necesario crear y consoli dar 
instituciones para ayudar a regular las 
actividades de compradores y vendedores de 
agua. Es necesario contar con instituciones que 
permitan un eficiente uso y manejo conjuntos. 

Otras recomendaciones. Las siguientes 
recomendacionesseentrecruzan con los temas 
ya mencionados. Las mismas surgieron en la 
ultima sesi6n plenaria: 

i) 	 El agua subterranea debe ser considerada 
como un bien comun. Un marco legal 
unificado debe integrar a las aguas 
superficiales ysubterraneas. Todas las perso
nas, inc1uso quienes no poseen tierras, deben 
tener derechosinalineables alagua parabeber 
ycon finesreligiosos en primer lugar, seguidos 
por los usos agricolas e industriales, en order 
jerarquico. EI agua subterranea debe 
considerarse como un bien legalmente 
comercializable sujeto a regulaci6n para evitar 
la sobreexplotaci6n. EI uso del agua 
subterranea debe planificarse en forma 
conjunta con el del agua superficial. 

ii) 	 Las perforaciones profundas son costosas y, 
por 10 general, son administradas por los 
grandes agricultores. Es necesario que existan 
mecanismos institucionales adecuados antes 
de que esta tecnologia comience a aplicarse. 

iii) 	 Prohibir las perforaciones profundas no es 
una solud6n factible, pero su uso debe 
regularse a traves de disposiciones 
institucionales locales viables. 

iv) 	 Los peones que no posean tierras deben tener 
prioridad para manejar pozos de manera 
sustentable. 

v) 	 Algunos acufferos abarcan mas de un pais 
(por ejemplo, el acuffero del Ganges). Es 
necesario realizar esfuerzos a nivel regional 
para evaluar el potencial y la interconexi6n 
del agua subterranea. 

vi) 	 Las politicas estatales referidas al manejo del 
agua subteminea deben apuntar no solo al 
propietario individual de una bomba sino 
tambien a la red de pozos que interactuen en 
el presente 0 en el futuro. 

vi 

ix 

x) 
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vii) 	 La propiedad de los pozos puede ser indi
vidual, pero las comunidades de un area 
deben organizarse y tener el derecho de tomar 
decisiones sobre nuevas inversiones 
individuales en pozos dentro de su area . 
Todos los propietarios de pozos deben 
adoptar tecnologias de conservacion. Es 
necesario adquirirenforma grupal y distribuir 
la energia entre estos propietarios y hacer 
cumplir el cobro I la devolucion de los 
prestamos que les hayan sido acordados. 

viii) 	 Las caracteristicas de los acuiferos y las 
velocidades de recarga varian mucho incluso 
dentro de areas pequenas; por 10 tanto, las 
politicas estatales deben disenarse" a medica" 
seglin las condiciones de cada zona ecologica 
(es decir, de cada region que cuente con agua 
subterranea). Las politicas nacionales 
generales 0 las politicas estatales para areas 
con gran heterogeneidad ecologica tienden a 
ser ineficientes y conducen a un derroche de 
capital del estado cuando existen subsidios 
directos. 

ix) 	 Cuando el costo del bombeo exceda los limites 
dados a conocer y acordados localmente, se 
debe suspender todo otro credito oficial para 
inversiones extractivas: Jirofundizaci6n de 
pozos, electrificacion de bombas, construcci6n 
de nuevos pozos, etc. 

x) 	 La elecci6n de tecnologia debe ser tal que se 
prefiera a los equipos pequenos para 
extracci6n de agua subterranea cuando el 
recurso 10 permita. Si existe agua subterranea 
a poca profundidad, se debe prom over el uso 
de pozos pocoprofundos antes que de 
perforaciones mayores. 

(R. Sakthivadivet D. Parker y S. Manor, IIM!) 

Sustentabilidad de los FMIS. 
Reflexiones sobre la visita guiada en 
Bangladesh (18 -19 de mayo de 1992). 

Como parte integral del "Taller de la Regi6n 
Sudasiatica sobre Sistemas de Riego con Aguas 
Subterraneas Administrados porlos Agricultores y 
el Manejo Sustentable del Agua Subterranea", se 
organizo una visita a FMIS que utilizan aguas 
subterraneas en cinco localidades de los distritos 
Rajashahi y Bogara. De estos seis utilizan 
perforaci ones profundas manejadas por diversos 
organismos del Gobiemo de Bangladesh y uno es 
administrado por una organizaci6n voluntaria 
Hamada Proshika. Un pozo anteriormente 
administrado por BRAe ahora es propiedad de un 
agricultor. 

De todos los problemas, puede decirse que las 
frecuentes fallas mecanicas y la interrupci6n del 
suministro de energia escapan a la capacidad 
organizacional de los FMIS. Estos problemas 
pueden alterar la distribuci6n planificada del agua 
y, de esaforma, afectar la uniformidad en los niveles 
de productividad (Pozo NQ 2). Esto puede inducir a 
los miembros a retener 0 postergar sus pagos, 10 
que se origina especialmente en dos actitudes: 
primera, la de dejar que paguen quienes mas se 
benefician y, segunda, la de que los servicios 
prestados por los FMIS no valen su precio. Debido 
a estas actitudes, los FMIS no contaran con fondos 
necesarios para cubrir los costos de O&M y, 
eventualmente, no podran suministrar agua en 
forma oportuna y en cantidades adecuadas. Esto 
obligara a los miembros con mas posiblidades a 
decidir su alejamiento del FMIS (Pozo NQ 6). 

Un analisis mas profundo demuestra que todos los 
problemas surgen de la incapacidad de los FMIS 
para 

extender sus objetivos mas alla del suministro 
de agua para riego; 

identificar soluciones alternas para los 
problemas que los acosan constantemente; 

desarrollar liderazgos multiestratificados como 
altemativa; y 

consolidar los sistemas de apoyo. 

En casi todos los FMIS visitados se observo que aun 
despues de muchos anos de existencia, su unico 
objetivo es el suministro sie agua. 

Con la extension de los servicios de riego se presenta 
lanecesidad de invertirrecurrentemente en insumos 
tales como tracci6n animal, semillas, pesticidas, 
abono, mana de obra y comercializaci6n. Los pobres 
prefieren invertir su tiempo y su trabajo en vez de 
pagar los costos de O&M. En tales casos, una 
reducci6n en el tiempo y trabajo invertidos para 
conseguirinsumos y un mecanismo organizacional 
bien desarrollado para la comercializaci6n pueden 
impedir las ventas de urgencia a cualquier precio y 
la explotaci6n a manos de intermediarios. 
Probablemente, las ganancias y los ahorros 
obtenidoscon su colaboraci6n con el sistema puedan 
ayudar a los agricultores pobres a pagar los costos 
de O&M a tiempo. Lamentablemente, tendemos a 
considerar estos servicios como sistemas de apoyo 
y a minimizarlos. 

Uno de los problemas que enfrentan todos 10sFMIS 
es el de las falIas mecanicas. Para superar la falta de 
tecnicos, cada FMIS podria seleccionar unos pocos 
j6venes para que se capaciten en el manejo de 
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