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Un Enfoque Participativo Para Lograr Consenso En Las Politicas: Las Posibilidades 

De La Actividad De Apoyo A La Politica De Manejo Del Riego De Sri Lanka En 


Otros Paises 


Douglas 1. Merrey, M.G.R. de Silva y R. Sakthivadivel1 

Duranle varias dccadas Sri Lanka 
ha estado probando dislintos mecanis
mos para alcanzar un mayor grado de 
parlicipacion comunitaria en el desar
rollo rural. Recientemente, tanto el 
gobierno como las organizaciones no 
gubernamentales han lIevado a cabo 
diversas actividades piloto destinadas 
a aumentar la participadon de los 
agricultores en la administracion del 
riego. En la d6cada de 1980, el gobier
no fomento este tipo de experimentos 
y comenzo a incorporar las lecciones 
aprendidas a las polfticas gubernamen
tales. A fines de 1988, el gobierno 
procedio a la adopcion formal de una 
"polftica de participacion" para el 
manejo de los sistemas de riego, 10 
cual implicaba una importanle lrans
ferenda de aUloridad y 
responsabilidad en la administracion 

del sistema a las asociaciones de 
usuarios, con cI apoyo de organismos 
eslalales. Sin embargo, en esa elapa 
no quedaba en claro de quc manera 
esla polilica se podria ejecular en 
forma eficaz. 

Para ello, el gobierno inido en 1990 
un programa especial, la AClividad de 
Apoyo a las Polilicas de Manejo del 
Riego (IMPSA, por sus iniciales en 
inglcs), con cl apoyo de la Agencia de 
los ESlados Unidos de Amcrica para cI 
Desarrollo Internacional (USAID). 
IMPSA esill llevando a cabo un pro
ceso de planificacion sistematica con 
cl objelO de evaluar experiencias re
defiles y recomendar polilicas 
adecuadas y pautas eSlrmcgicas. 
Ademas, mediafile un proeeso de con
sulta con gente en todos los nivelcs 
--dcsde agricultores hasla rcspon-' 

sables de la formulacion de polilicas
se busca alcanzar un claro consenso 
acerca de quc sc debe hacer de aqui en 
adclanle. 

EI objeLivo de esLe trabajo es con tar 
a los leCLores de oLros paises que es 
IMPSA, cuales fueron las condiciones 
que lIevaron a su creacion, como fun
dona el proceso y cmIles son las 
recomendaciones que surgen de todo 
clio. Dcsde esta perspecliva, el trabajo 
identifica aquelJas experiencias que sc 
puedan aplicar a otros seclores y, en 
especial, al sector de la agricultura 
bajo riego de otros pa(ses. Este trabajo 
se basa en la premisa de que, si bien 
los detalles de IMPSA son propios del 
contexto srilankcs, el enfoque general, 
convcnienlemenle modificado para 
que se adccue a otros conlcxtos, 
puedc scr aplicado en otros parses que 

1 Ex.Jde de 1a Oficina dc Opcracioncs del ILVil·Sri Lanka (SLFO). aClual Micmbro de Grupo de Trabajo Cn Desempciio, del II~lI para el Descmpcfio; Dlfeclor 
de la Secrelaria de Actividadcs de Apoyo a las Politicas de Manejo del Ricgo; Espcclahsta Seniur en Mancjo del Riego. SLFO; rcspcClivamcnlc. 
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se enfrenten a problemas similares 
referidos a polfticas de administracion 
del riego. 

E1 Riego En Sri Lanka 
Desde su independencia, la super

ficie bajo riego de Sri Lanka se ha 
mas que duplicado, hasta Uegar a 
cubrir mas de 550.000 hecweas (ha). 
Un 65% de esta superficie cuenta con 
"grandes" proyectos de riego, 
definidos como aquellos que riegan 
mas de 80 ha. Esta gran inversion en 
riego ha permitido a Sri Lanka reducir 
sus importaciones de arroz del 60% de 
sus requerimientos anuales en 1948 a 
un 10-15% en la actualidad, a pesar 
de tener una tasa anual de crecimiento 
demogcifico del 2,2%. Desde comien
zas de la decada de 1980, despues de 
haber completado el Programa de 
Desarrollo Acelerado del Mahaweli, 
las inversiones en riego en Sri Lanka 
han pasado de las nuevas construc
ciones a la rehabilitacion y 
modemizacion de los sistemas existen
tes. Las investigaciones demuestran 
que, si bien el rendimiento economico 
generado por las construcciones 
nuevas ha disminuido, el rendimiento 
economico de los proyectos de 
rehabilitacion -especialmente aquel
los en que se introdujeron mejoras 
administrativas- es notable 
(Aluwihare and Kikuchi 1991). 

A pesar de que Sri Lanka no es una 
de las "GrandesPotencias" de Asia en 
10 que respecta a superficie bajo riego, 
su panorama institucional es sorpren
dentemente complejo. Uno se siente 
tentado a afirmar que tiene "mas in
stituciones de riego por hecwea" que 
la mayorfa de los pafses (Merrey 
1991). El Departamento de Irrigacion, 
el organismo mas antiguo de manejo 
del riego, esta integrado casi total
mente por ingenieros civiles y ha 
tenido a su cargo todos los principales 
sistemas de riego, aparte de los sis
temas Mahaweli, hasta el reciente 
traspaso de algunos sistemas a los 
Consejos Provinciales. La Autoridad 
del Mahaweli de Sri Lanka es una 
organizacion con multiples objetivos 
y con facultades especiales delegadas 
por el Parlamento para explotar y 
manejar la Cuenca del Rio Mahawc1i, 

1 

El riego desempeiJa unafunci6n cada vez mas importante en el desarrollo 
agr[cola. 
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incluidos los sistemas que se 
benefician con sus aguas y que se en
cuentran fuera de la cuenca 
propiamente dicha. Controla tarnbien 
un importante sistema en el sur de Sri 
Lanka que no pertenece al Mahaweli. 
Estos dos organismos dependen del 
Ministerio de TierrdS, Riego y Desar
rollo del Mahaweli. 

El Departamento de Servicios 
Agrarios, que pertenece al Ministerio 
de Desarrollo e Investigaci6n 
Agricolas, ha tenido a su cargo los sis
temas de riego "menores", es decir, 
aquellos cuya area de influencia no su
pera las 80 ha. En la actualidad, esta 
responsabilidad es compartida con los 
Consejos Provinciales. La funcion de 
los Consejos Provinciales no ha sido 
definida totalmente, 10 cual hace que 
la situaci6n sea alin mas confusa. La 
explotacion de las aguas subterraneas, 
por su parte, corresponde a otro or
ganismo distinto. Tal proliferaci6n y 
confusi6n de organismos constituye 
un grave obstaculo para la elaboracion 
e instrumentacion de polfticas de 
riego coherenLes en Sri Lanka. 

Una Decada De Experimenta'cion 
A fines de la decada de 1970, diver

sos experimentos llevados a cabo por 
organizaciones gubemamentales y no 
gubemamentales con participacion de 
los agricultores en el mejoramiento y 
administraci6n de los sistemas de 

riego dieron como resultado sensibles 
mejoras en el desempefio de los sis
temas. En poco tiempo, estos 
experimentos se complementaron, al 
menos conceptualmente, con los 
realizados por el gobierno para 
elaborar un nuevo sistema de manejo 
integral de proyectos con la 
participaci6n activa de los agricul
tores en unos pocos y selectos 
proyectos de riego de envergadura. 

En 1984 se inicio un programa mas 
general, el Manejo Integral de Gran
des Proyectos de Riego (INMAS, por 
sus iniciales en ingles), destinado a 
promover una mejor operaci6n y man
tenimiento (O&M) de los sistemas de 
riego, una mejor coordinaci6n de los 
insumos, y una mayor participacion 
de los agricultores. Para poner en 
ejecuci6n este programa, se cre6 la 
Division para el Manejo del Riego 
(IMD, por sus iniciales en ingles) en 
el Ministerio de Riego. La IMD 
trabaja en forma paralela al Depar
tamento de Irrigaci6n y sus oficinas se 
encuentran en el mismo edificio. El 
campo de accion del INMAS se 
ampli6 paulatinamente hasta abarcar 
casi 44 de los principales proyectos de 
riego, incluidos varios importantes 
proyectos de rehabilitacion realizados 
con fondos donados (para los cuales la 
IMD es el organismo de ejecucion). 
Esle programa ha sido utilizado como 
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mecanismo para experimentar y 
aprender algunas lecciones practicas. 
Solo lIevo unos pocos afios transfor
mar 10 que se habia iniciado como un 
experimento aislado en la polftica ofi
ciaJ de "permitir que florezcan las 
flores" (Abeywickrema 1986). 

l.Como se produjo esta "revolucion" 
en la forma de pensar? Si bien no es 
posible en este breve articulo resenar 
en deta11e 10 ocurrido en los ultimos 
diez anos, se puede destacar algunos 
de los experimentos mas importantes. 
Algunos de ellos son puramente 
aut6ctonos. En este sentido, se pueden 
citar dos ejemplos: el "caso Kimbul
wana" y el "caso Minipe". En el caso 
del proyecto Kimbulwana un 
dedicado funcionario tecnico del 
Departamento de Irrigacion lIego a la 
conclusion de que, sin la participaci6n 
de los agricultores, era poco probable 
que un proyecto de rehabilitacion 
financiado con fondos provistos por 
donantes tuviera aJgun efecto 
duradero. Por 10 tanto, incentivo a los 
agricultores para que crearan comires 
y participaran en el mejoramiento del 
sistema y en su posterior operacion y 
mantenimiento. De esta forma, logro 
que los agricultores mejoraran la equi
dad, eficiencia y confiabilidad de las 
entregas de agua y, por ende, la inten
sidad y los rendimientos de los 
cullivos. Quiza 10 mas importante sea 
que ayudo a los agricuitores a crear un 
sistema de manejo en el que ellos mis
mos son los responsables directos de 
la operacion del sistema y se hacen 
cargo de todo su mantenimiento, in
cluido el del sistema principaJ 
(Gunadasa 1989). 

En el proyecto Minipe, uno de los 
coautores del presente articulo (a la 
sazon Sub-Director de Riego en la 
Region de Kandy) cre6 un sistema de 
comites para mejorar el mantenimien
to y el desempei'io a fines de la dccada 
de 1970 (de Silva 1984). Si bien 
originalmente este experimento, al 
igual que el caso Kimbulwana, recibio 
poco apoyo oficial, los principios de 
manejo emanados del mismo se 

aplican actualmente en el programa 
INMAS. En la decada de 1980, una 
organizacion no gubernamental 
ampli6 la experiencia del Minipe 
mediante el establecimiento de ou-os 
proyectos piloto con enfasis en el 
desarrollo institucionaJ de modo ta1 
que los agricultores pudieran asumir 
verdaderas responsabilidades. 

Otro tipo de experimentos versa 
sobre la cooperacion entre especialis
tas locales e internacionales con la 
asistencia de un donante externo 
(USAID). El Proyecto Gal Oya de 
Manejo del Agua, iniciado oficial
mente en 1979, ha tenido una 
tremenda repercusion, incluso fuera 
de Sri Lanka. Originalmente, su ob
jetivo fue el de rehabilitar parte del 
que en su momento fuera el proyecto 
de riego mas grande del pais --el Sis
tema de la Margen Izquierda del Gal 
Oya-- pero el paquete tam bien inclula 
un importante componente de 
capacitacion, asistencia tecnica. 
investigacion y experimentos con 
asociaciones de usuarios. Con el dem
po, este proyecto evoluciono y dejo de 
ser un emprendimiento fundamenta1
mente orientado a la construccion 
para convertirse en otro dedicado al 
desarrollo institucional. Este proyecto 
dio como resultado 10 siguiente: una 
probada metodologfa para ayudar a 
los agricultores a organizarse eHcaz
mente recurriendo a "organizadores 
institucionales" (Ols) como 
catalizadores del proceso; una 
metodologia para llevar a cabo la 
rehabilitacion de la estructura fisica 
de manera participativa y costo-efec
tiva (denominada "rehabilitacion 
pragmatica"); y un disefio or
ganizacional para la administracion 
conjunta de proyectos de riego (Mer
rey y Murray-Rust 1987). Estos 
importantes resultados se lograron por
que toda la experimentacion 
estrategica e institucional se fundaba 
en una explfcita metodologfa con un 
"proceso de aprendizaje". 

EI disefio organizacional que surgio 
-posteriormente modificado en base 

a otras experiencias-- ha recibido 
aceptacion general y se esta aplicando 
en el programa INMAS. El mismo 
consiste en un "grupo primario" infor
mal a nivel de canal de cabecera 
("field-channel,,)2 como base. Este 
grupo elige a un miembro para que 10 
represente en una organizacion a nivel 
de canaJ terciario, que es una 
organizacion formaJ de usuarios. A su 
vez, los representantes de las distintas 
organizaciones a nivel de canal ter
ciario son miembros de un comite de 
manejo de proyectos. Este es un 
comire conjunto de representantes de 
los agricultores y funcionarios en el 
cual se espera que los agricultores 
sean mayorfa, 

Un proyecto mas reciente, finan
ciado con fondos provistos por el 
mismo donante, ha estado aplicando 
la experiencia anterior en los cuatro 
proyectos principales del Distrito 
Polonnaruwa. Este Proyecto de 
Manejo de los Sistemas de Riego 
tiene por objeto establecer en ellos 
una organizacion tal que les permita 
funcionar en base a una "renovacion 
soslenida". Sus componentes claves 
son el empleo de OIs para organizar 
las asociaciones de usuarios y la 
rehabilitacion pragmatica, a traves de 
contralos con las organizaciones a 
nivel de canal terciario, para que se 
ocupen de realizar gran parte de las 
tareas. Este proyectotambien intro
dujo el concepto de la asociacion de 
usuarios a nivel de proyecto en forma 
paralela al comite de manejo del 
proyecto; actualmente esta ensayando 
propuestas para la completa trans
ferencia de O&M a las asociaciones 
de usuarios. 

Mientras se desarrollaban estos 
acontecimientos, se comprendio que 
habfa una cantidad de areas importan
tes donde se necesitaba continuar 
trabajando para interpretar la experien
cia, elegir entre diferentes enfoques, 
establecer 0 legitimar arreglos in
stitucionales, sefialar rumbos futuros y 
superar cuellos de bOlella y restric
ciones para poder pasar a las 

2 En Sri Lanka un canal de cabeccra ("field-channel") es el canal de men or nivel que conduce agua a las parcelas de los agricultores. En los sistemas modemos 
es un canal con una capacidad de un cusec (pie clibico por segundo) 0 28.3 lllros por segundo que riega parcelas de 8 a 15 ha. Un canal terciario alimenta a 
varios canales de cabecera. 
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siguientes etapas. A continuacion se 
citan algunos de los problemas que 
requerian atencion: metodos costo
efectivos para organizar las 
asociaciones de usuarios; criterios 
para el traspaso de los sistemas de 
riego a las asociaciones de usuarios; 
estrategias y procedimientos para for
talecer las asociaciones de usuarios; 
arreglos institucionales para la toma 
de decisiones y la eficaz operacion y 
mantenimiento de los sistemas; 
criterios para planificar la 
rehabilitacion y modernizacion de los 
proyectos; arreglos equitativos y vi
abIes para la financiacion conjunta de 
O&M; capacidad de los organismos 
de ejecucion para trabajar con las 
nuevas asociaciones de usuarios. 

La idea inicial de obtener sancion 
oficial del gobiemo y pautas politic as 
para los emprendimientos que ya se 
estaban llevando a cabo y para los que 
se iban a producir en el futuro surgio 
del Comite Consultor del IIMI-Sri 
Lanka3

• En base a las recomen
daciones de un taller nacional 
co-patrocinado por el IIMI sobre 
"Manejo Participativo en los Proyec
tos de Riego de Sri Lanka" , realizado 
en Mayo de 1986 (IIMI 1986), el 
Comire Consultor convoco a una 
reunion especial de secretarios de los 
ministerios a cargo del Riego y la 
AgricuItura y otros funcionarios clave 
para discutir las medidas que deb ian 
tomarse a fin de conseguir que los 
niveles mas altos de gobiemo 
aprobaran el sistema participativo de 
manejo del riego que se estaba 
aplicando en diversos proyectos. 
Como resultado de esa reunion, se 
elaboro un Documento Ministerial 
que brinda un arnplio marco de refer
encia para la introduccion del manejo 
participativo del riego. Este documen
to fue sometido a consideracion del 
Gabinete por los Ministros de Riego y 
Agricultura y fue aprobado en 
diciembre de 1988. 

La nueva poUtica de manejo par

ticipativo del riego, esbozada en el 

Documento Ministerial, era en 

realidad un mero "esqueleto" que 


3 
Se lrala de un comile formal que asesora soore elsobre los resultados y opiniones obtenidas. 

6 

Una asociaci6n de usuarios rehabilita un canal terciario 

determinaba las caracteristicas prin
cipales de un sistema conjunto para el 
manejo del riego en el que las 
asociaciones de usuarios serian 
responsables de la operacion y man
tenimiento del sistema a nivel de 
canales cuatemarios y terciarios, 
mientras que el gobiemo se haria 
cargo de las obras de cabecera y del 
sistema principal. Si bien esta polftica 
fijaba un rumbo claro y ampIio, 
dejaba sin resolver muchos temas im
portantes referidos a su 
implementacion. Algunos de estos 
temas fueron tratados recienlemenle 
en un taller nacional sobre 
"Movilizacion de Recursos para el 
Manejo del Riego" realizado a com
icnzos de 1990 (IIMI 1990). 

En noviembre de 1988, cuando el 
gobiemo estaba analizando la version 
definitiva del Documento Ministerial 
sobre Politicas para el Manejo Par
ticipativo del Riego, el gobierno y 
USAID acordaron evaluar la 
necesidad de elaborar un programa de 
planificacion de politicas para iden
tificar los diversos problemas que' 
pueden restringir la aplicacion de la 
polftica propuesta. 

Un ano despucs, el gobiemo aprob6 
la Actividad de Apoyo a la Politica de 
Manejo del Riego (IMPSA), la que 

' d I rIMI S . La k 

estarfa a cargo del Ministerio de Tier
ras, Riego y Desarrollo del Mahaweli 
con la cooperacion de USAID. Segun 
el acuerdo, la cooperacion de USAID 
serfa a traves del Proyecto de Apoyo 
al Riego para Asia y el Cercano 
Oriente (ISPAN, por sus iniciales en 
ingles) en colaboracion con la Oficina 
de Operaciones IIMI-Sri Lanka. La 
efectiva instrumentaci6n de IMPSA 
comenzo en junio de 1990 y esm 
previsto que concluya en junio de 
1992. 

IMPSA: Un Enfoque 
Participativo Para Lograr 
Consenso 

Como ya se indicara, IMPSA fue 
discnada para llevar a cabo un 
proceso de planificaci6n analftico y 
sistematico destinado a evaluar ex
pcriencias recientes y a formular y 
evaluar distintas polfticas y pautas 
para Ia instrumentacion de la nueva 
polftica de manejo del riego. La 
ampliada estructura normativa 
incluini polfticas, principios, pautas y 
criterios y acuerdos legales, ad
ministrativos e institucionales que 
regiran y guianm las decisiones 
relativas a programacion, disei'lo y 
ejecucion de proyectos, asignacion de 
rccursos, opcracion de sistemas, man
tenimiento e inversion de capitales en 

programa e - n 'n a y se ocupa de mformar a las aUloridades responsables de la toma de decisiones 
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riego y manejo del agua. El contexto 
economico y social de la estrategia 
gubernamental y los objetivos del sec
tor de riego han estado cambiando y 
10 seguiran haciendo en el futuro. La 
estructura normativa tambien sera 
dimimica y evolutiva. De ahf que 
IMPSA tenga que desarrollar en el sec
tor estatal de riego la capacidad para 
la continua planificacion de politicas. 

Se espera que IMPSA logre una 
mejor ejecucion de los proyectos en 
marcha asi como de nuevos proyectos 
y program as coherentes con la politica 
de manejo participativo, que es la 
esencia de la estrategia gubernamental 
en el sector de riego. Por otra parte, se 
espera que logre mejoras y cam bios 
en el personal y en la organizacion del 
sector piiblico que les permitan 
desempefiarse con mayor eficacia 
dentro de los nuevos sistemas de 
manejo del riego. 

Ademas, es importante destacar que 
IMPSA no es una actividad en la que 
un grupo de personas prepara 
documentos normativos en forma ais
lada y luego los entrega a las 
autoridades gubernamentales. No es 
una operacion "Have en mano" y solo 
utiliza una cantidad minima de 
especialistas extranjeros. IMPSA es 
una actividad ampliamente par
ticipativa en la que participa una 
amplia gama de especialistas 
srilankeses, administradores del riego 
y representantes de los agricultores y 
que asigna un alto valor a la obtenci6n 
de amplio consenso sobre las ac
tividades futuras. 

Comite Asesor Para Las 
Politicas De Manejo Del Riego 

Dentro del Proyecto IMPSA, el 
gobierno ha creado un Comite Asesor 
(interministeriai) para las Politicas de 
Manejo del Riego (IMPAC, por sus in
iciales en ingles) con el objeto de 
brindar asesoramiento sobre la 
instrumentaci6n de IMPSA y propor
cionar un mecanismo para alcanzar 
consenso entre las divisiones y depar
tamentos de los ministerios 
pertinentes respecto de las recomen
daciones que el gobierno adopte y 
aplique. Este comite, integrado por 
unos veinte miembros, es presidido 
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por el Secretario del Ministerio de 
Tierras, Riego y Desarrollo del 
Mahaweli y participan el Secretario 
del Ministerio de Desarrollo e 
Investigacion Agricola, todos los jefes 
de departamentos y organismos que 
dependen de los dos ministerios y rep
resentantes de los Ministerios de 
Polfticas y de Finanzas. 

El objetivo de IMPSA es promover 
la participacion de un amplio espectro 
de organizaciones publicas y privadas 
en la determinacion de una futura 
polftica de manejo del riego en Sri 
Lanka. IMPAC, por su parte, 
desempefia una funcion clave en el 
proceso de planificacion de polfticas 
ya que constituye un foro esencial 
donde lograr consenso entre los or
ganismos participantes sobre las 
polfticas y medidas para su 
instrumentacion que se sometenln a la 
consideraci6n del Gabinete. Una vez 
que IMPAC ha aprobado una poHtica, 
IMPSA publica un documento que 
describe la nueva poiftica propuesta y 
los ministerios pertinentes elaboran 
los documentos correspondientes para 
el gobierno. 

El Grupo De Trabajo IMPAC 
A los efectos de poder manejar la 

gran cantidad de estudios y ac
tividades, IMPAC ha creado un Grupo 
de Trabajo que se ocupa de coordinar 
la elaboracion de los doeumentos de 
politica. El Grupo de Trabajo, com
puesto tambicn por unos veinte 
miembros, incluye algunos Miembros 
de IMPAC y de los otros. Sus ac
tividades incluyen las siguientes: 

* Revisar y aprobar el plan de trabajo, 
cronogramas, documentos de trabajo 
y resefias de trabajos de IMPSA. 

* Revisar detalladamente los resul
tados y las recomendaciones 
presentadas en los documentos de 
trabajo de la Secretarfa y dirigir la 
preparacion de los documentos nor
mativos preliminares de la Secretarfa 
que senin presemados a IMPAC. 

La Secretaria Dellmpac 
A fin de facilitar las actividades del 

Grupo de Trabajo IMPAC y poner el 
proyecto en ejecucion, se ha creado 
una Secretaria integrada por un 
pequeno equipo muItidisciplinario de 

profesionales srilankeses. Son sus fun
ciones: preparar planes de trabajo y 
cronogramas, contratar a consultores 
locales y extranjeros para que realicen 
estudios y resumir los resultados de 
estas actividades en doeumentos de 
trabajo y documentos normativos que 
luego se someten a consideracion del 
Grupo de Trabajo y de IMPAC. 

ISPAN, un proyecto auxiliar en 
Washington financiado por US AID, 
proporciona a la Secretarfa asistencia 
tecnica -tanto local como inter
nacional- por perfodos breves para 
que ejecute los estudios y actividades 
requeridos. Tanto el Director como 
otros miembros profesionales de la 
Secretarfa de IMPS A -todos 
srilankeses- son contratados por 
ISPAN como consultores individuales 
de Camp Dresser McGee (CDM) In
ternational (el principal contratista de 
ISPAN). El apoyo gerencial y el 
respaldo tecnico, asf como las in
stalaciones, equipo y personal de 
apoyo son provistos por IIMI 
mediante un subcontrato con ISPAN. 

El Director de la Secretarfa de 
IMPSA se ocupa de dirigir todas las 
actividades de la misma, que compren
den las siguientes: 

* Preparar los planes de trabajo y los 
cronogramas. 

* Asignar tareas y responsabilidades 
administrativas, tCcnicas, y de gestion 
a profesionales y personal de apoyo 
administrativo y controlar el 
desempeno del personal. 

* Determinar las funciones de los con
sultores, seleccionar a los consultores, 
gestionar los contratos con ellos y con
trolar sus actividades. 

* Supcrvisar la preparaci6n de los 
documentos de trabajo y de los 
documenlos normativos. 

* S upervisar el diseno, organizaci6n y 
realizaci6n de talleres y seminarios. 

* Actuar como Secretario del Grupo 
de Trabajo IMP AC Y someter a 
considcraci6n de IMPAC y de su 
G rupo de Trabajo los doeumentos nor
mativos prcliminares. 

La Funcion Del lIMI 
EI personal de la Oficina de 

Operacioncs del IIMI-Sri Lanka 
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(SLFO, por sus iniciales en ingles) 
participa directamente en IMPSA 
proporcionando apoyo gerencial, 
respaldo tecnico y asistencia tecnica a 
su Secretaria. Las relaciones entre 
SLFO y el personal de la Secretaria de 
IMPSA se caracterizan por ser fluidas 
y por apJicar un enfoque participativo 
en la toma de decisiones referidas a la 
ejecucion del proyecto. Dicho de otra 
manera, SLFO e IMPSA funcionan 
como un equipo. 

daciones y preparacion de documen
tos normativos. 

Al Director y al personal de la 
Secretarfa de IMPSA les cabe la 
responsabilidad de completar todos 
los estudios y documentos, para ]0 

cual contratan consultores nacionales 
e intemacionales que se ocupan de 
realizar el trabajo basico. La impor
tante fun cion del IIMI es la de actuar 
como asesor, colaborando directa
mente -siempre y cuando sea 

Un taller de 1MPSA en plena actividad. 

El IIMI desempena las siguientes 
funciones en IMPSA: 

* El Jefe de SLFO es miembro per
manente de IMP AC y del Grupo de 
Trabajo IMPAC, en tanto que eI per
sonal de SLFO tiene una activa 
participacion en las discusiones de 
tipo tecnico y administrativo del 
Grupo de Trabajo IMPAC. 

* El Jefe de SLFO colabora con el 
Director de ISPAN proporcionando 
apoyo gerencial y tecnico permanenle 
al Director y personal de la Secrelarla 
de IMPSA. En particular, SLFO 
colabora en las siguientes actividades: 
respaldo y apoyo tecnico para la 
elaboracion de planes de trabajo y 
cronogramas, diseno de documentos 
de trabajo y determinacion de su al
cance, seleccion de consultores, 
revision de informes, confecci6n de 
resumenes de documentos de trabajo, 
sintesis de resultados y recomen

posible- en la organizaci6n, disefio, 
programacion, seguimiento yamilisis 
de estudios y actividades. Ademas, el 
IIMI tiene obligaciones y respon
sabilidades especfficas, 
oportunamente acordadas, con respec
to a ciertos documenlos de trabajo y 
documentos normalivos. 

Las Actividades De IMPSA 
Las actividades de IMPSA apuntan 

fundamentalmente a articular polfticas 
o elaborar pautas y procedimiento's 
para superar los obstaculos que im
piden la instrumentaci6n de la polflica 
de riego participativa. Sin embargo, la 
seleccion de los temas prioritarios y 
de las opciones a tener en cuenta se ve 
afcctada, en gran medida, por la 
vision que se lenga del papel y de la 
funcion que desempefiara el riego en 
el futuro sistema agricola del pais y 
por la estratcgia que el gobierno clija 

para convertir esa vision en realidad. 
Por 10 tanto, en las fases iniciales del 
proyccto, IMPSA ha intentado lograr 
consenso dentro de IMPAC respecto 
de la vision del sector de riego en el 
futuro y de los asuntos que puedan 
afectar la transformacion de esa vision 
en realidad. Sus actividades han 
delineado las politic as y las 
estrategias que 10 permitiran. 

El program a de IMPS A comprende 
la preparaci6n de 10 documentos nor
mativos y mas de 50 documentos de 
trabajo preparados por el personal de 
apoyo. Un documento normativo es 
una exposicion concisa de las reco
mendaciones del Grupo de Trabajo. 
Se presenta a un Taller de Politicas de 
IMPAC junto con unajustificacion y 
los pertinentes documentos de trabajo. 
En general, los documentos de trabajo 
consisten en una descripci6n resumida 
de los antecedentes, el contexto y la 
importancia del tema en consid
eracion; descripcion, anaIisis y 
evaluaci6n de las opciones posibles y 
los resultados y recomendaciones cor
respondientes. 

Uno de los insumos mas importan
tes para el proceso de elaboracion de 
poHticas en IMPSA es la serie de mas 
de 25 talleres y seminarios. Los par
ticipantes de estos talleres se 
seleccionan cuidadosamente a fin de 
que participen funcionarios de diver
sos niveles, representantes de 
instituciones de investigaci6n, univer
sidades y organismos no 
gubernamentales -incluido el sector 
privado. Tambien se organizan talleres 
espcciales para representantes de los 
agriculLores de distintas partes del 
pais. Estos talleres constituyen no solo 
una imporlante Fuente de ideas y 
sugerencias sino que ademas con
tribuyen a lograr consenso en muchos 
temas. Para la mayorla de los par
ticipantes, ser consultados sobre 
aspectos de polftica constituye una ex
periencia singular. Es precisamente 
estc proceso de consulta 10 que hace 
que lMPSA sea especial como 
mecanisme para la e1aboracion de 
polfticas. 

Ademas de los talleres, para cada 
uno de los documcntos de trabajo se 
crea un panel consultor de expertos y 
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especialistas. Por 10 general, cada 
panel tiene de cuateo a diez especialis
tas que participan en tees a diez 
reuniones en un peciodo de varios 
meses mientras se prepara el documen
to de teabajo. En estas reuniones, el 
equipo de IMPSA dirige los debates e 
inl.enta obtener consenso sobre los 
temas mas importantes. Los documen
tos de teabajo preliminares tambien se 
discuten detalladamente hasta que se 
logra consenso respecto de su con
tenido. 

Importantes Recomendaciones 
Que Surgen De IMPSA 

Desde mediados de febrero de 
1992, IMPAC ha preparado y 
aprobado formalmente nueve de los 
diez documentos normativos 
planificados y seis ya han sido 
publicados. Actualmente se esta 
preparando el decimo documento, que 
es una sfntesis de las principales 
recomendaciones de IMPSA y de los 
pasos a seguir para su aplicaci6n. Los 
diez documentos normativos ("Policy 
Paper": PP) de IMPSA son: 

* PP1: La agricultura bajo riego yel 
manejo del riego en Sri Lanka: una 
vision para el futuro. 

* PP2: Marco institucional para el 
manejo de sistemas de riego y para el 
desarrollo de asociaciones de usuarios. 

* PP3: Como lograr un aHo nivel de 
desempefio en los sistemas de riego: 
esteategias para su operacion, man
tenimiento, rehabilitacion y 
modernizacion. 

* PP4: Modernizacion de la agricul
tura bajo riego: transformaciones a 
nivel macro-institucional. 

* PP5: Como lograr un alto nivel de 
productividad en la agricultura bajo 
riego: un program a de investigacion y 
desarrollo para la generacion y 
difusion de tecnologias. 

* PP6: Formacion de recursos 
humanos en el sector de la agricultura 
bajo riego: realizacion del potencial. 

* PP7: Manejo sustentable y prOOuc
tivo de los recursos: polfticas macro 
para los recursos tierra y agua. 

* PP8: Promocion de una agricuItura 
bajo riego rentable: politicas fiscales y 
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comerciales que afectan a la agricul
tura bajo riego. 

* PP9: Las inversiones en riego como 
tema de politic as macro. 

* PPlO: Como lograr un alto nivel de 
productividad y prosperidad en Ia 
agricultura bajo riego a teaves del 
manejo participativo. (EI titulo 
definitivo sera determinado por el 
Grupo de Trabajo IMPAC). 

EI primer documento normativo 
brinda un panorama general y un con
junto de pautas, principios y objetivos 
amplios para el futuro rumbo de la 
agricultura bajo riego en Sri Lanka 
con enfasis en el manejo del riego. 
Los otros ocho documentos versan 
sobre los pasos que se deben seguir 
para alcanzar los objetivos y con
tienen declaraciones de politica y 
estrategias detalladas para su 
implementacion. Todo el proceso se 
basa en una vision de una agricultura 
bajo riego dinamica, diversificada', efi
ciente, equitativa, productiva y 
sustentable y caracterizada por 
asociaciones de usuarios poderosas 
que manejan los recursos principales, 
especial mente el agua. 

Para que esta vision de una agricul
tura bajo riego prospera y creciente se 
tome realidad, IMPS A ha recQmen
dado transformaciones importantes y 
especfficas en la polftica general y en 
las instituciones a cargo de su 
aplicacion, innovaciones tecnologicas 
importantes a largo plazo y una mayor 
atenci6n al desarrollo rural, al 
mejoramiento de la infraestructura 
total y dc la calidad de vida de los 
pobrcs de zonas rurales. 

IMPSA ha propuesto una estralcgia 
de ejecucion cn dos etapas. Durante la 
primera etapa, que aproximadamente 
coincidara con la d6cada de 1990, se 
crearan las condiciones para el exito 
futuro mcdiantc la puesta en marcha 
dc teansformaciones politicas e in
stitucionales que pcnnitan cI 
"despcguc" de la agricultura y la 
rcalizacion de ganancias inmediatas 
en cuanto a renUlbilidad yabsorcion 
dc mana dc obra utilizando las 
tecnologfas actuales, estimulando la 
inversion privada en micro-tecnolo
gias y apoyando la investigacion 
aplicada. Durante la segunda etapa, 

que comenzara a fines de la decada de 
1990, se realizanin importantes inver
siones en nuevas tecnologias para 
aumentar la productividad de los 
pequei'los agricultores, basadas en los 
resultados de la investigaci6n 
aplicada, impulsadas por la demanda 
y financiadas en gran medida por las 
ganancias del mismo sector. 

A continuacion se inc1uyen algunas 
de las principales recomendaciones 
que surgen de los documentos nor
mativos concluidos: 

* Pautas y metodologfas especificas 
para el disei'lo de sistemas de manejo 
a nivel de proyecto, tanto para sis
temas administeados por los 
agricultores como para sistemas de 
manejo conjunto, incluido un proceso 
especifico para teansferir el manejo y 
responsabilidad a las asociaciones de 
usuarios. 

* Politicas especificas para financiar 
y llevar a cabo la operacion, man
tenimiento y modemizacion de los 
sistemas -10 que significa que los 
agricultores tendran funciones y 
responsabilidades cada vez mayores. 

* Sugerencias especlficas para 
realizar importantes reformas en los 
organismos de ejecucion que les per
mitan desempefiar eficazmente su 
nueva funcion de apoyo y asistencia a 
las asociaciones de usuarios, con 
pautas amplias para efectuar las refor
mas. 

* Mecanismos para mejorar la 
planificacion, financiamiento y 
coordinacion de la investigacion 
aplicada al manejo del riego y la 
difusi6n de sus resultados. 

* Un plan para la capacitaci6n de 
recursos humanos en los organismos y 
entre los agricultores. 

* Una amplia politica provisional 
para el desarrollo de los recursos 
hfdricos que incluye el alcance de un 
estudio a largo plazo sobre las in
stiluciones y politic as hidricas, 
adclmis de un plan general para su 
futuro desarrollo. 

"' Algunas sugerencias de politica fis
cal y comercial que tiendan a 
promover la diversificacion y la ren
tabilidad de la agricuItura bajo riego. 
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'" Una estrategia especffica para inver
siones destinada a alcanzar en la 
proxima decada los objetivos acor
dados en IMPSA. 

IMPSA: EI Proceso Y Sus 
Lecciones 

"Mejorando el procesott 4 
En todo este articulo hemos des

tacado la importancia del proceso 
IMPSA en sf mismo: la bUsqueda de 
consenso a traves del aumento en la 
participacion de personas con ex
periencia en el lema, 0 que pueden 
llegar a ser responsables de la futura 
aplicacion de las nuevas polfticas, 0 

que pudieran ser afectadas directa
mente por estas polflicas. El hecho es 
que no solo IMPSA se ha beneficiado 
con estos aportes --especialmente los 
agricultores, que han demostrado ser 
muy progresistas- sino que esta 
participacion ha sido muy importante 
para lograr consenso respecto de las 
nuevas polfticas. En Sri Lanka, la 
frase "consulta, participacion y con
senso" ha adquirido un nuevo 
significado politico, pero estos valores 
han guiado todos nuestros esfuerzos. 

Una de las principales reper
cusiones de este proceso ha side la 
radical transformacion producida en 

las actitudes y percepciones de 
muchas personas importantes que al 
comienzo se mostraban escepticas y 
solo brindaban un apoyo mfnimo. 
Llevo meses de discusion lograr con
senso sobre la "vision" original, pero 
ahora encontramos que mucha gente 
se refiere a ella en forma automatica 
como el punto de referencia aceptado 
para analizar otros cambios propues
tos. Se han producido grandes 
cambios en la percepcion que tiene la 
gente de la funcion de las 
asociaciones de usuarios, de la 
necesidad de reformar los organismos 
de ejecucion y de la participacion del 
sector privado. Es una pena que no 
hayamos realizado una encuesta ini
cial que pudiera repetirse al cabo de 
dos aflos para medir estos cambios. 

Sin embargo, ell importante destacar 
que estos beneficios se obtuvieron a 
un costa considerable. En primer 
lugar, todo el proceso es lento. Los 
documentos se pueden escribir en 
relativamente poco tiempo, pero 
lograr el consenso y acuerdo de la 
gente, persuadir a la gente para que 
acepte las ideas nuevas y reconciliar 
las opiniones con!1ictivas exige 
mucho de nuestro tiempo y el de los 
participantes. Estamos convencidos 

Un canal del Proyec!O Gal Oya despues de su rehabililaci6n. 

de que es util, pero hay que preverlo 
desde el comienzo. 

En segundo lugar, es probable que 
en algunos casos las poHticas y pautas 
acordadas no sean las "optimas" en el 
sentido de solucion ideaL Todo esfuer
zo serio para lograr consenso entre 
personas con amplia variedad de inter
eses y experiencias necesariamente 
entrafia concesiones. A veces la 
concesion es realmente mejor que la 
propuesta original; pero con frecuen
cia es necesario hacer una dificil 
eleccion entre una opini6n de "consen
so" y el mejor criterio profesional de 
los especialistas. 

No deseamos causar la impresi6n 
de que el"consenso" logrado es el 
minimo comun denominador. EI 
proceso para lograr consenso y acuer
dos ha sido guiado y dirigido por el 
equipo IMPSA, cuyos miembros no 
son de ninguna manera neutrales. La 
mayorfa de los miembros del equipo, 
aun los que representan al IIMI, ha 
participado en investigaciones, en el 
analisis y promoci6n de innovaciones 
de gesti6n y en las reformas en el sec
tor de riego y tiene firmes opiniones 
fundadas en afios de experiencia 
practica y de investigacion. 

Frecuentemente hemos notado que 
los miembros de IMPAC, al igual que 
los representantes de los agricuitores, 
son mas "radicales" en sus opiniones 
que otras personas que participan en 
el proceso. Esto sucedi6, por ejemplo, 
en cuestiones referidas a las respon
sabilidades asignadas a las 
asociaciones de usuarios. En otros 
casos, especialmente los referidos a 
reformas institucionales y a las fun
ciones de la empresa privada, se ha 
llegado a soluciones menos que 
optimas a fin de evitar serias confron
taciones que pudieran poner en 
peJigro su posterior puesta en 
ejecuci6n. 

Construyendo Sobre Contactos 
Y Experiencias Pasadas 

Las recomendaciones de IMPSA se 
basan en una decada de proyectos 
piloto y experimentos. IMPSA no se 

4 Nuestras disculpas a Nonnan Uphoff (1986), quien tanto personalmente como a traves de su libro con este mismo utulo ha ejercido una gran influencia en 
nuestra fonna de pensar. 
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podria haber lIevado a cabo eficaz
mente hace diez 0 cinco alios porque 
se carecia de suficiente experiencia. 
Para lograrlo, fue nece.sario com partir 
estas experiencias a Leaves de trabajos 
escriLOs, talleres, consultas con genLe 
involucrada en mas de una actividad y 
viajes de estudio. Ademas, a traves de 
la consulta con los agricultores, 
pudimos aprovechar su gran experien
cia y aplicarla tanto antes como 
despues de varios experimentos y 
proyectos piloto. Tarnbien ha sido 
muy importante el desempeilo con
structivo de las asociaciones de 
usuarios, incluso durante los serios dis
turbios de 1988-1989, cuando los 
organismos gubernamentales eran in
eficaces. No creemos que este tipo de 
proceso temma exito si no estuviera 
basado en la experiencia. 

OLrO factor importante es que 
muchas de las personas que participan 
en IMPSA han intervenido en la etapa 
experimental durante una decada 0 

mas y han establecido estrechas 
relaciones laborales y personates. EI 
Director de IMPSA ha sido pionero en 
estos esfuerzos y el y el Jefe de SLFO 
(tanto el anterior como el actual) se 
conocen desde hace ailos. EI Director 
de IMD era el Agente del Gobierno 
funcionario administrativo de maxima 
jerarquia- que supervisaba el Proyec
to Gal Oya a comienzos de la decada 
de 1980. Un miembro de la Secretarfa 
de IMPSA participo en el Proyeclo 
Gal Oya mientras que otro se 
desempeilaba como invesligador 
asociado en el IIMI, ademas de sus 
muchos alios de experiencia en el 
Departamento de Irrigacion. Hay 
otros ejemplos. Un grupo central con 
una larga participacion y estrechas 
relaciones personales ha sido un fac
tor importante en el fluido y 
relati vamente rapido progreso de 
IMPSA - aunque no creemos que 
ello sea una condicion necesaria para 
el exiLo. 

Los cam bios de politica y las trans
formaciones institucionales 
recomendados son evolutivos, mas 
que el radical reemplazo de las estruc
turas y enfoques existentes. Esta ha 
side una decisi6n premeditada. Por 
ejemplo, si bien se podria argumentar 
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Un canal de cabecera bien mantenido en La zona seca. 

a favor de la completa reforma de los 
organismos de ejecucion existentes, 
hemos decidido no hacerlo ya que no 
serfa coherente con la mosoffa par
ticipativa y de consenso de IMPSA. 
Ademas, creemos que surgirfan an
tagonismos tan fuertes que a la larga 
pondrian en peligro el exilO de la 
gestion. 

Esto tambicn significa que la 
aplicacion de estas recomendaciones 
debe seguir el mismo enfoque par
ticipativo. Por ejemplo, hemos 
recomendado insistentemente que la 
reforma de los organismos se lleve a 
cabo en etapas, con enfasis en la 
participacion de todo el personal, es 
decir, como un proceso de aprendizaje 
participativo con aporte profesional y 
muchos cursos de capacitacion y tal
leres para facilitar y dirigir el proceso. 

Integracion De Politicas, 
Estrategias De Ejecucion Y 
Programa De Inversion 

IMPSA ha tratudo de evitar la 
elaboracion de polflicas "idealizadas" 
que ignomn las estrategias de 
ejccuci6n y de las realidades de los 
planes de inversion del gobierno y los 
donantes. En parLe, eslo ha sido el 
resultado de incorporar personal 
ejccutor en el proceso IMPSA, /0 que 
ha Ilevado a un sana respcto por ex
periencias pasadas en tas que se 
enunciaban politicas poco practicas 
que luego desaparecian. De esta 
forma, los documentos de trabajo y 

los documentos normativos no solo es
tablecen objetivos de politica en 
tenninos de la transferencia de los sis
temas y subsistemas de riego a las 
asociaciones de usuarios, por ejemplo, 
sino que tarnbien proponen una 
eSLrategia especifica y gradual para el 
proceso real de transferencia y desar
rollo institucional. IMPSA ha 
co-patrocinado un taller nacional 
sobre estrategias de inversion basadas 
en diversos estudios que planteaban 
enfoques un tanto diferentes y ha ver
tido los resultados de ese taller en un 
documento especifico donde se indica 
de quc manem se pueden aprovechar 
los planes de inversion del gobiemo 
para lograr los objetivos fijados por 
IMPSA. EI cquipo IMPSA ejercio una 
influencia directa en dos importantes 
proyeclos de rehabilitaci6n finan
ciados con fond os donados a fin de 
asegurar de que los mismos se con
figuren de modo tal que apoyen las 
polfticas que estaban sllrgiendo del 
proceso IMPSA. 

Participacion De Politicos 
Una cueslion importante que se 

debe Lener en cuenta es el papel que 
desempcnan los polfticos en un 
proceso como IMPSA. En definitiva, 
una polilica es una decisi6n polftica y 
los POHlicos son quienes deben tomar 
las dccisiones finales. Pero, general
mente, no lienen eI tiempo 0, a veces, 
la formaci6n y la experiencia 
necesarias para poder aportar al 
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proceso desde las etapas iniciales. Es 
mas, en muchos pafses -incluido Sri 
Lanka- existe una larga tradicion en 
la cuallos funcionarios publicos 
elaboran polfticas y luego la<; someten 
a la aprobacion de los polfticos. 

En el caso de IMPSA, la influencia 
politica necesaria se obLuvO despues 
de instruir a los ministros correspon
mentes y conseguir que aprobaran el 
proceso IMPSA y sus objetivos. De 
alii en adelante, se espera que ellos 
respalden los nuevos documentos nor
mativos producidos por IMPSA y los 
recomienden al Gabinete para su 
aprobacion formal. Solo entonces 
podran los ministerios respectivos 
tener la autoridad necesaria para 
llevar a la practica algunas de las prin
cipales recomendaciones de los 
documentos normativos. 

Es demasiado pronto para decir si 
este tema ha side tratado con la 
eficacia debida. Fuera de ciertas inter
acciones directas en las primeras 
etapas del proceso, hemos dependido 
de los funcionarios de IMPAC para 
que mantengan informados a los 
polfticos y hemos dado por sentado 
que 10 estaban haciendo. Reciente
mente, sin embargo, descubrimos que 
no. Otro de los problemas ha side el 
cambio de ministros durante el 
proceso IMPSA. Actualmente, los 
politicos estan analizando un 
Documento Ministerial basado en los 
tres primeros docuinentos normativos. 
Como las politicas que se proponen 
son coherentes con la politica general 
del gobierno no se preven dificultades 
para obtener acuerdo y apoyo. Sin em
bargo, las diferencias existentes entre 
funcionarios de los dos ministerios 
han demorado la aprobacion final de 
este Documento Ministerial. Mas 
adelante, se propondra algun tipo de 
legislacion para que los polfticos len
gan una mayor participacion; tam bien 
sera necesario instruir a un mayor 
grupo de politicos para a<;egurar su 
apoyo. Es de suma importancia lOmar 
las precauciones necesarias para que 
los politicos mas influyentes esten in
formados y apoyen el proceso, aunque 
su participacion directa pueda no ser 
conveniente. 

Elaboracion, Ejecucion Y 
Seguimiento De Politicas 

Como ya se ha indicado, IMPSA 
propone estrategias para la ejecucion 
de politicas asf como polfticas 
generales. Pero IMPSA no participa 
en Ja ejecucion efectiva, ni en el 
seguimiento del proceso de ejecucion. 
Quizas IMPSA serfa mas eficaz si se 
la institucionalizara como un proceso 
a largo plazo y se Ie asignara una 
funcion en la orientacion y seguimien
to de la ejecucion de las polfticas. De 
esta forma, IMPSA podrfa garantizar 
la ejecucion y aprender de esta para 
perfeccionar y mejorar atln mas las 
polfticas. 

IMPSA es una actividad ligada al 
tiempo y el equipo IMPSA no per: 
tenece al gobiemo, por 10 que su 
estructura actual no podrfa usarse de 
esa forma. No obstante, uno de los ob
jetivos de IMPSA es el de conlribuir a 
internalizar en los ministerios la 
capacidad para elaborar polfticas y 
efectuar su seguimiento. Lamentable
mente, esto se contrapone 
directamente al imperativ~ politico de 
reducir el tamano y la funcion del 
gobierno, en especial de los mini
sterios. Es asi que vemos que los 
respectivos ministerios tienen muy 
poca capacidad interna para elaborar y 
efectuar el seguimiento de politicas. 
Esta capacidad sera necesaria para 

'lograr la efectiva ejecucion de las 
propuestas de IMPSA, pero hasta 
ahora no se sabe como se la podra 
desarrollar. Una posible altemativa 
futura podrfa ser la de conseguir un 
donante que suministre fondos para 
continuar con algo semejante a la 
Secretarfa de IMPSA, por 10 menos 
hasta que los principales cambios de 
politica esten bien encaminados. 

Necesidad De Politicas 

Generales Para EI Sector 

Agricola Y Los Recursos 

Hidricos 


Uno de los obstaculos a los que 
IMPSA se enfrenta es que el gobierno 
aun no ha elaborado ni articulado una 
politica para el sector agricola que 
sirva de marco a la politic a del sector 
de la agrfcultura bajo riego. Esto ha 
hecho que a veces IMPSA trate tern as 
que van mas al1a de las cuestiones de 
riego 0 que formule suposiciones acer
ca de politicas probables, en especial 
con respecto a la funcion del sector 
privado. A partir de nuestra experien
cia, entendemos que 10 ideal serfa que 
una amplia y clara polftica para el sec
tor agricola precediera al desarrollo de 
una politica mas especifica para la 
agricultura bajo riego. La falta de una 
politica general de esas caracterfsticas 
ha producido algunas desventajas in
evitablcs para IMPSA, pero no ha 
tenido mayor repercusion. 

TaUer Consullivo de IMPSA para los Represenlanles de los Agricullores 

IIMIReview 12 



Sri Lanka aun no ha desarrollado 
una poHtica hfdrica ni ha lIevado a 
cabo su planificaci6n ya que, hasta 
hace poco, se consideraba que el agua 
era bastante abundante y solamente 
hacia falta captarla, conducirla y dis
tribuirla. Diez ados atnis, un intento 
por comenzar a elaborar una politica 
hidrica no prosper6 porque mucha 
gente todavia no comprendia su impor
tancia. En la actualidad, el gobiemo 
ha reconocido la necesidad de volver 
a examinar sus opciones en terminos 
del futuro desarrollo de los recursos 
hidricos. IMPSA ha contribuido a esle 
esfuerzo preparando un documento 
normativo sobre los recursos hidricos 
y un proyecto preliminar para un ejer
cicio maestro de planificaci6n de los 
recursos hidricos. 

Comentarios Generales 
Es demasiado pronto para formular 

una conclusi6n definitiva porque 
todavia estamos en la etapa de 
ejecuci6n de IMPSA. EI proceso 
IMPS A ha despertado mucho intercs y 
entusiasmo (y a veces tambien con
troversias) y tanto el donante como el 
Ministerio de Tierras, Riego y Desar
rollo del MahaweIi han manifestado 
su satisfacci6n por 10 alcanzado hasta 
ahora. 

Si bien es muy pronto para ex traer 
conclusiones definitivas, ya en esta 
etapa estamos convencidos de la 
utilidad e importancia de la 
metodologia participativa que se esta 
aplicando. IMPSA esta demostrando 
fehacientemente la eficacia que tiene 
el consenso en la formulacion de 
politicas a partir de conocimientos 
compartidos y lecciones aprendidas en 
una decada de experiencia en el 
manejo del riego. En la agricultura 
bajo riego participan personas que 
actlian como beneficiarios, como 
responsables de la formulacion de 
poHlicas y como ejecutores. Por con
siguiente, la estrategia mas adecuada 
para la formulaci6n de politicas debe 
consistir en un enfoque basado en las 
personas, en el que todas las partes in
teresadas participen activamente. Esto 
permilini garantizar no solo que las 
politicas resultantes sean pragmaticas 
y faciles de ejecutar, sino tambicn que 

haya un alto grado de aceptaci6n, 
participacion y cooperacion durante 
su ejecucion. 

EI exito obtenido hasta ahora se ha 
debido a la caracteristica participativa 
del ejercicio IMPS A. Aunque su pues
ta en marcha no ha sido una tarea 
mcil, creemos que --en esta etapa
todo 10 que se invierta para que las 
cosas salgan bien ayudara a que el 
proceso de ejecuci6n sea mas facil. 
IMPSA ha previsto grandes y amplias 
transformaciones, las que sin duda 
contribuiran a lograr una prospera 
agricultura bajo riego en el futuro. 
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Un Programa Sobre Las Mujeres En EI Riego 

E l programa del IIMI sobre la Mujer en el Riego apunla a incOlporar la perspec
tiva del "genero" en la investigacion y la capacitacion con el objeto de 

comprender mejor de que manera las diferencias de genero con respecto al uso y al 
manejo del agua afectan el comportamiento de un sistema. 

A pesar de la vasta expansion de los conocimientos referidos al papel que 
desempena la mujer en la agricultura, hasta ahora no se ha estudiado la importancia 
que tienen las diferencias de genero en el riego. 

El lIMI puede suplir estacarencia a traves del desarrollo de investigaciones sobre 
cl tema. Es neccsario comprender las funciones y los aportes de la mujer en los sis
temas agricolas bajo riego; en el aceeso, usn y distribucion del agua para la 
agricultura; en la operacion y mantenimiento de los sistemas de riego y en la loma de 
decisiones sobre manejo del agua tanto a nivel de predio como a otros niveles en el sis
tema de riego y en la burocracia. 

EI anruisis de los generos es una herramienta que permite comprender y eliminar 
los elementos que obstaculizan el flujo de recursos - agua, dinero. mann de obra, 
informacion, elC.- en los sistemas de riego: entre disenadores y usuarios, entre el sis
tema principal y la zona de ralces de los cultivos, entre los ingenieros y los sociologos 
dentro de la burocraeia del riego, entre agricultores y obreros, y entre quienes 
suministran servieios de apoyo y los distintos grupos de agricultores. 
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Refornlas En El Sector De Riego En Nigeria 
Prachanda Pradhan Especialista en Riego - Jefe de Proyecto Programa delllMl, Nigeria. 

Nigeria, un pais densamente 
poblado del Africa Occidental, po see 
una poblacion de casi 89 millones de 
habitantes segun el censo oficial, aun
que muchos estiman que es bastante 
mayor. Es tambien uno de los paises 
mas grandes del Africa Occidental y 
en el cualla agricultura bajo riego 
tiene mayor difusion. 

Las condiciones climaticas de 
Nigeria varian del Sudan-Savanaha en 
el norte a tropical en el sur. La 
precipitacion tambien varia de norte a 
sur. EI Estado de Kano, al norte de 
Nigeria, ha registrado una 
disminucion en las lluvias en los 
ultimos tiempos, con una 
precipitacion media anual de 700 mm. 

La superficie total bajo riego en la 
Zona Tropical Humeda, que com
prende a 11 paises del Africa Occiden
tal, es pequena en comparacion con 
las tierras irrigables. Gran parte del 
area cultivable es aprovechada por la 
agricultura de secano. En la Zona 
Tropical Humeda existe infraestruc
tura para regar el 29% del area poten
cialmente cultivable, pero solo se 
riega el 3%. En casi el 80% de esta 
area existen sistemas de riego 
tradicionales, mientras que en el resto 
hay sistemas de riego modemos. 
Segun estimaciones provistas por el 
Informe del Banco Mundial de 1979, 
por Informes de la FAO y por datos 
suministrados por el Ministerio 
Federal de Recursos Hidricos, se cal
cula que en 1991 habia casi 1 millon 
de hecrnreas bajo riego en Nigeria, 10 

Agricultor nigeriano transportando una bomba pequefla y un tubo confiltro en 
bicicleta. Las bombas con motor diesel se utilizan comunmente para regar los 

cultivos de trigo. 

que representa un 90% de toda la su
perficie irrigada en la zona tropical 
humeda. Aproximadamente el 90% 
del area bajo riego de Nigeria cuenta 
con sistemas de riego tradicionales, en 
tanto que solo el 10% cuenta con sis
temas de riego modemos -definidos 
como aquellos que tienen grandes 
presas 0 partidores y redes con estruc
turas de control. Poseen una com
plicada red de infraestructuras par.a 
distribuir el agua y son controlados en 
forma independiente por el organismo 
de riego 0 bien en forma conjunta por 
este y los agricultores que los utilizan. 

DATOS DE LA AGRICULTURA BAJO RIEGO EN NIGERIA 

Superficie total 98.3 million ha. 
Area cultivable 73 million ha. 74% 
Cubiena'de cultivos 25 million ha. 34% del area cultivable 
Cereales 13 million ha. 52% dell area cultivada 
Arroz 01 million ha. 08% de cereales 
Area bajo riego 01 million ha. 08% de cereales 
Area con riego tradicional 900,000 ha. 90% del area bajo riego 
Area con riego modemo 100,OOOha. 10% del area bajo riego 

Fuente,' llMI Nigeria 1992. 

Datos De La Agricultura Bajo 
Riego En Nigeria 

Segun estimaciones del Banco Mun
dial, a partir del ano 2000 la agricul
tura de secano no bastara para 
alimentar a la poblacion de Nigeria. 
De acuerdo con la FAO, despues de 
haber impuesto una prohibicion a la 
importacion de alimentos, Nigeria 
importo 800.000 toneladas metricas 
en 1989. Segun la misma fuente, en 
1991 las importaciones disminuyeron 
a 540.000 toneladas metricas. Sin em
bargo, persiste en Nigeria la necesidad 
de desarrollar el subsector de riego 
para poder satisfacer los requerimien
tos alimentarios del pais tanto en el 
corto como en ellargo plazo. 

Grandes Y Pequeiios Sistemas De 
Riego 

Nigeria cuenta tanto con pequefios 
proyectos de riego tradicionales como 
con grandes sistemas ejecutados por 
el sector publico. EI origen de los 
proyectos tradicionales se remonta al 
siglo IX, mientras que el desarrollo 

I Los II paises de las Zonas Tropicales Humedas son Benin, Cameron, Congo, Costa de Marfil, Gabon, Ghana, Guinea Bissau, liberia, Nigeria, Sierra Leona 
yTogo. 
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del riego por parte del sector publico 
se inicio hace tan solo dos decadas. 
Las secuelas economicas de la depend
encia de la impoftacion de alimentos 
llevaron al Gobiemo de Nigeria a 
adoptar nuevas politic as tendientes a 
alcanzar el autoabastecimiento alimen
tario. Por consiguiente, en el periodo 
1970-1980 se efectuaron importantes 
inversiones para desarrollar la in
fraestructura de riego. EI Gobierno de 
Nigeria invirtio unos U$S 3.000 mil
lones en el desarrollo del riego 
durante dos decadas a traves de las 
Autoridades para el Desarrollo de 
Cuencas HidrogrMicas (RBDAs, por 
sus iniciales en ingles) -organismos 
paraestatales del Ministerio Federal de 
Agricultura, Recursos Hfdricos y 
Desarrollo Rural. Cabe observar que 
este monto no incluye 10 invertido en 
el desarrollo del riego a traves de los 
Proyectos de Desarrollo Agricola. 
Con este programa, se han construido 
presas y las principales estructuras de 
muchos proyectos, aunque la red de 
distribucion de agua de riego aun no 
estii terminada. En 1991, la supcrficie 
total irrigada por los grandes sistemas 
de riego era de tan solo 70.000 ha. Sin 
embargo, se espera que hacia fines de 
1992 esta area aumente consider
ablemente. EI pobre desempcfto de [os 
proyectos grandes refleja la diferencia 
entre los resultados y [a meta fijada en 
el Plan Nacional de Desarrollo de 
Nigeria. 

Tecnologias Adoptadas Para 
Fomentar Los Proyectos De Riego 
A Pequefia Escala 

A fines de la decada de 1980, a 
traves de Proyectos de Desarrollo 
Agricola (ADPs, por sus iniciales en 
Ingles), e[ Gobierno puso en pniclica 
en Fadama un nuevo programa des
tinado a fomentar los proyeclos de 
riego pequeftos y privados ad
ministrados por los agricultores que se 
utilizan para el cultivo de trigo y hor
talizas, espccialmente durante la 
estacion seca. Fadama se caracteriza 
por ser una zona de llanuras inun
dables 0 de fondo de valle con una 
freatica elevada. La tecnologfa adop
tada para el riego en estas tierras con
siste en la extraccion de agua de rios 0 

corrientes con la ayuda de bombas 
pcqueftas 0 grandes, segun sea la 

IIMIReview 

extension a regar. Como parte del 
programa de fomento, se conStruyeron 
represas, pozos y pequefios diques de 
tierra y se hicieron pozos de distinta 
profundidad. Casi todos estos proyec
tos son administrados por los mismos 
agricultores que los utilizan. La 
politica del Gobierno de Nigeria con
siste en promover el riego a pequefta 
escala para los cultivos de inviemo, 
tales como trigo y hortalizas, especial
mente en los Estados de Sokoto, 
Kano, Katsina y Bauchi. 

En la zona central del pais 
predominan los proyectos de riego de 
fondo de valle para el cultivo del 
arroz. Estos se construyen para Ilevar 
el agua de las corrientes de fondo de 
valle a los arrozales. Existen otras 
areas de riego antes y despues de la 
zona inundable, por ejemplo en Bida, 
en el Estado de Niger. Muchos de 
estos proyectos son administrados por 
los mismos agricultores. No obstante, 
en ocasiones, el Gobiemo Nadonal ha 
brindado asistencia para su 
mejoramiento. Exislen amplias 
posibilidades de aumentar la 
produccion agricola en estas areas a 
traves de programas de asistencia para 
un mejor manejo del agua (A-M. Izac, 
et ai. 1991). 

Nigeria tiene un enonne potencial 
para desarrollar el riego a pequefta es
cala. En Fadama hay mas de un 
millon de hectareas que se pueden ex
plotar con riego. Para elIo es 

necesario brindar a los agricultores 
una tecnologia adecuada, tanto efi
dente como economica, y desarrollar 
una adecuada base institucional a 
nivel de los agricultores. El punto im
portante a tener en cuenta en el riego a 
pcquefta escala es el proceso 1n
stituido por los organismos estatales 
para asistir a los agricultores en el 
desarrollo de sus proyectos. 

Organismos Responsables Del 
Desarrollo Del Riego 

Hayen Nigeria tres organismos 
publicos con responsabilidades en el 
desarrollo de la infraestructura de 
riego: el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural; la Direccion de 
Alimentos, Vialidad e Infraestructura 
Rural (DFRRI, por sus iniciales en 
Ingles) y las Autoridades para el 
Desarrollo de Cuencas HidrogrMicas 
(RBDAs). EI Ministerio de Agricul
tura y Desarrollo Rural instrumenta 
programas para el desarrollo de in
fraestructuras de riego a traves del 
otorgamiento de creditos a pequefios 
agricultores aplicables a la 
construccion de pozos y perforaciones 
y la adquisicion de bombas. Este Mini
sterio, ademas, construye proyectos de 
riego a mediana escala (50-2000 ha) y 
tanto estos como los pequeftos (menos 
de 50 ha) se hallan bajo su 
jurisdiccion. Se crearon institudones 
paraestatales-como la Autoridad 

Trigai en ia zona de Fadama. Zaria. 
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para la Agricullura y el Desarrollo 
Rural de Kano (KNARDA, por sus ini
ciales en ingles)- a los efeclos de 
promover el desarrollo agricola y el 
riego en los distimos estados. Aunque 
la DFRRI tambien tiene como man
dato el desarrollo de pequefios proyec
tos de riego administrados por las 
mismas aldeas, su funcion principal es 
la de ocuparse de los proyectos de 
agua potable. Por su parte, las RBDAs 
tienen a su cargo la construccion y 
administracion de los proyectos de 
mayor envergadura. 

EI agua es un recurso escaso en el 
norte de Nigeria. Por 10 tanto, debe ser 
conservada y mejor utilizada. A rafz 
de la gran sequia de 1972-1974, se 
crearon once RBDAs con los ob
jetivos especfficos de desarrollar la in
fraestructura de riego, aumentar la 
producci6n agricola y emprender 
tareas de desarrollo rural en los 
proyectos de riego cuya area de in
fluencia fuera superior a las 2000 ha. 
El desempeno de estos proyectos de 
riego controlados por las RBDAs no 
alcanzo las metas establecidas: se 
trabajaba con una eficiencia del 50%, 
se derrochaba agua, faltaba 
participacion de los usuarios, las 
estructuras de riego se deterioraban, 
no se realizaban tareas de man
tenimiento y habra escasez de repues
tos para el mamenimiento de los 
equipos. Se estima que la causa prin
cipal de su pobre desempeno general 
es la falta de fondos. Si bien las 
RDBAs tuvieron originalmente 
multiples funciones, actualmente solo 
se ocupan de actividades relacionadas 
con el agua y ya no participan en los 
programas de producci6n y agricul
tura. 

Nuevas Politicas 
La politica de comercializacion y 

privatizacion adoptada por el gobierno 
en 1987 como un paquete del 
Progr~a de Ajuste Estructural (SAP, 
por sus iniciales en inglcs), ha llevado 
ala comercializacion parcial de las 
RBDAs. Con este programa, el costo 
de los servicios provistos por las 
RBDAs ya no es subsidiado sino que 
tiene que ser sufragado por los mis
mos beneficiarios. Por consiguiente, 
la politic a de comercializacion y 
privatizacion ha provocado una 

Agricultores limpiando el canal terciario en Karfi, KRIS. 

reorganizaci6n institucional en el sis
tema legal de la administracion del 
riego, en la funcion de las or
ganizaciones de usuarios, en el cobro 
de las tarifas de agua y en la respon
sabilidad conjunta del organismo esta
tal y los agricultores por la operacion 
yel mantenimiento del sistema de 
riego. EI gobiemo proporcionara los 
fondos necesarios para la construcci6n 
de la infraestructura mientra" que los 
proyectos de riego debenin movilizar 
recursos internos para sufragar sus 
costos de operacion y mantenimienlO. 

JlMI·HJRBDA Plan de Acci6n e 
lnvestigaci6n 

LaRBDAde HadejiaJama'are 
(HJRBDA) tiene a su cargo la 
construcci6n y administracion del 
Proyecto de Riego del RIO Kano 
(KRIP, por sus iniciales en inglcs) en 
Kano, al norte de Nigeria. EI Proyeclo 
se desarrolla en dos etapas. En la 
Etapa I, se ha previsto el desarrollo de 
22.000 ha del sistema de riego, de las 
cuales ya se han explotado 15.000. En 
1a Elapa II se incorporaran Olras 
40.000 ha. 

Con el correr del tiempo, tanto la 
produccion agricola como la cubierta 
de cultivos en el KRIP han aumentado 
debido a la adopcion de la agricuJtura 
bajo riego como opcion viable para la 
agricultura de secano. Se han con
seguido cultivos intensivos gracias a 
1a existencia de las instalaciones de 

riego. Durante la estacion hUmeda, el 
50% de su area se destina al cultivo 
del arroz. Durante este perfodo, los 
agricultores tambicn cultivan sorgo, 
mijo, matz, caupi (N. del T.: Vigna 
sinensis) y hortalizas. En la estacion 
seca, el KRIP dedica grandes exten
siones al cultivo de trigo y una super
ficie menor al maiz y otros cultivos. 

La polftica de privatizacion y 
comercializacion adoptada por el 
Gobierno de Nigeria en 1987 tiene por 
objeto transferir las empresas del sec
tor publico al sector privado. Esto ha 
trafdo aparejado un cambio en el 
modo de administracion de los sis
temas de riego: de administraci6n esta
tal a administracion conjunta. En esta 
ultima, tanto el personal del organis
mo como los agricultores se convier
ten en socios y comparten la 
responsabilidad por la administracion 
y movilizacion de recursos. La nuev~ 
politica tam bien exige la transferencIa 
a los usuarios de responsabilidades 
cada vez mayores en la operacion y el 
mantenimiento de los sistemas de 
riego. 

La HJRBDA, con la colaboracion 
del lIMI, ha emprendido un programa 
de accion e investigaci6n a fin de 
apoyar la transferencia de la 
administracion de los sistemas de 
riego a sus usuarios. ESle programa, 
aClualmcnte en ejecucion en el KRIP, 
servin} como modelo para que las 
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Vendedores de tomates en Kano. 

RBDAs establezcan sistemas de 
administraci6n conjunta a cargo de or
ganismos y usuarios en otros proyec
tos de riego. 

EI Programa de Acci6n en el que 
colaboran HlRBDDA-IIMI en el 
KRIP gira en tomo a cuatro temas 
principales: 

* Aspectos Institucionales. Este 
componente del programa apunta a 
fomentar el apoyo institucional a la 
administraci6n del riego. Abarca 
temas tales como el encuadre legal de 
la funci6n de los agricultores, el 

fundamento legal para las 
asociaciones de usuarios con respecto 
al manejo del agua y los 
procedimientos para organizar dichas 
asociaciones de usuarios. 

* Cambios en el Modo de 
Administraci6n. La transici6n de 
administraci6n estatal a 
administraci6n conjunta exige un 
cambio en la estructura de poder 
existente en el organismo. Con el 
objeto de contribuir a esta transici6n, 
se eswn organizando programas de 
reorientaci6n para los agricultores y 
funcionarios a fin de que discutan las 

formas y los medios para poner en 
pnictica esta administraci6n conjunta. 

* Procedimientos de Operaci6n y 
Mantenimiento (O&M). Esta es un 
area importante en la que se debe 
analizar la labor a realizar y los costos 
y responsabilidades que se han de 
compartir. El procedimiento de O&M 
atane tanto a las asociaciones de 
usuarios como a la movilizaci6n de 
recursos. 

* Movilizacion de Recursos. La 
movilizaci6n de recursos intemos es 
un requisito previo para una mejor 
operaci6n y mantenimiento de los 
sistemas de riego. El componente de 
la investigaci6n incluye un amilisis de 
las distintas fuentes de recursos y la 
elaboraci6n de un procedimiento para 
cobrar un mayor porcentaje de las 
tarifas de agua, ya que elias 
consLituyen la principal fuente de 
ingresos del KRIP. 

Se espera que el programa genere 
en administradores y usuarios una 
mayor conciencia respecto de los req
uisitos necesarios para una exitosa 
administraci6n conjunta de los sis
temas de riego: definici6n de 
procedimientos aplicables a la 
administraci6n conjunta, 
rcconocimiento de las asociaciones de 
usuarios y una mejor operaci6n y man
lenimiento del sistema. La experiencia 
adquirida sera uti) a otros proyectos 
de riego de Nigeria. 
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CONSTRUCCION DE UN 
NUEVO EDIFICIO PARA 
LA OFICINA DE 
OPERACIONES DEL IIMI 
EN PAKISTAN 

Se ha avanzado en la 
construcci6n de un edificio para la 
oficina de operaciones del IIMI en 
Pakistan, para el cual se consigui6 
un terreno en las afueras de 
Lahore en 1991. El Gobierno de 
Pakistan ha otorgado un primer 
tramo de U$S 250.000 que se 
destinaM a la planificaci6n y 
disefio del nuevo edificio. 
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MISCELANEA 


EL 11MI SE TRASLADA A SU NUEVA SEDE 
A fines del mes de diciembre del 

ano pasado, eilIMI se mudD a su 
nueva sede, donada por Sri Lanka. El 
nuevo edificio, con una superficie de 
7.432 m, est a situado en Battaramul
la, hermoso suburbio distante 20 
minutos de la ciudad capital, Colom
bo. 

En 1984, el afio de su creacion, el 
Instituto estaba situado en la region 
montafiosa del pais, en Digana, cerca 
de Kandy. A mediados de 1989 se 
traslado a Colombo. 

Dos mudanzas y dos afios despues 
-primero al Hotel Le Galadari 
Meridian y luego a Rajagiriya, que se 
consideraba seria la sede permanente 
del Instituto-el IIMI final mente ha 
encontrado su hogar definitivo. 

TALLERES PARA ANALIZAR LA ESTRATEGIA DEL IIMI 

El IIMI organizo diversos talleres 

dirigidos a sus clientes y don antes con 
el objeto de discutir y analizar su 
estrategia. 

La actual estrategia del IIMI. 
publicada en 1989 despues de extensas 
consultas tanto con miembros de su 
Junta de Directores como con el per
sonal. clientes y especialistas de paises 
desarrollados y en desarrollo, Ie ha sido 
de gran ulilidad. 

Sin embargo. los cambios producidos 
en afios recientes dentro del Instituto y 
en el medio en el cual desenvuelve sus 
actividades han llevado a reconsiderar 
su estrategia. Entre los cam bios mas sig
nificativos cabe mencionar el hecho de 
que en 1990 el IIMI paso a integrar el 
Grupo Consultor para la Investigacion 
Agricola Internacional (CGIAR, por sus 
iniciales en ingles). 

Los otros factores que impulsaron a 
reconsiderar la estrategia del Instituto 
son: el desarrollo y crecimiento internos 
del Instituto. una mayor valoraci6n de la 
ventaja comparativa del lIMI con respec
to a otras instituciones dedicadas a ac
tividades similares y las 
recomendaciones efectuadas por el 
Panel de Revision Externa en 1990. 

EI taller celebrado en Colombo del 8 
al 10 de enero de 1992 para analizar el 
segundo borrador de la estrategia del 
IIMI sirvio para conocer la opinion de 
los clientes y colaboradores nacionales 
del lIM!. Una caracteristica del taller 
que merece destacarse fue la relativa 
uniformidad en las opiniones vertidas 
por administradores de riego y fun
cionarios provenientes de 10 paises de 
Asia y del Africa. 

En el taller de paises donantes 
celebrado el 3 de febrero de 1992 en La 
Haya. Paises Bajos, para analizar el ter
cer borrador de la estrategia, las 
opiniones vcrtidas concordaron con las 
de los clientes. Durante dicho evento se 
produjo una viva discusion acerca de los 
diversos desaffos que enfrenta el sector 
de la agricultura bajo riego en los paises 
en desarrollo y las tendencias futuras 
previstas. 

Los donantes considcraron las areas 
de trabajo propuestas por el IIMI, las ac
lividades y los lugares donde se llevaran 
a cabo. Se dio amplio apoyo a distintos 
temas, tales como el enfasis en los sis
temas cstataJes de riego a gran escala y 
en los proyectos locales administrados 
por los agricultores 0 riego informal. Se 
opino que la evaluacion del desempefio 
es muy importante. 

La labor futura del Instituto fue 
analizada en el contexto de las zonas 
eco-regionales en que el CGIAR esta 
trabajando. Ademas, se propuso que el 
lIMl elabore en los proximos aiios sus 
propios criterios para las zonas globales. 

Un importante resultado secundario 
del taller fue que permitio estrechar 
vinculos con los donantes. Durante la 
gran recepcion organizada por el Direc
tor General del ISNAR los donantes 
tuvieron oportunidad de apreciar por si 
mismos como los centros trabajan de 
coml1n acuerdo. Tambien aprovecharon 
la ocasion para conocer a algunos de los 
principales miembros de la Junta. 

AI taller de donantes asistieron par
ticipantes provenientes de Australia, los 
Paises Bajos, Francia, Italia, Alemania, 
Estados Unidos, el Reino Unido, India, 
Kuwait y Sri Lanka. 

Se espera que el cuarto y ultimo bor
rador de la estrategia del Instituto sea 
revisado por la Junta de Directores del 
IIMI en el mes de abril. La version final 
sera remitida al T AC (Comite Tecnico 
Asesor del CGIAR) a fines de abril y 
estc la analizara durante la reunion que 
celebrara en Roma en el mes de junio. 
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TALLERSOBRE 

SISTEMAS DE RIEGO 


ADMINISTRADOS POR 

LOS AGRICULTORES EN 


BANGLADESH 


Entre el18 y 21 de mayo de 1992 
se Ilevani a cabo en Dhaka, 
Bangladesh, un taller para paises del 
sur de Asia sobre Sistemas de Riego 
con Agua Subteminea Ad
ministrados por los AgricuItores y el 
Manejo Sustentable del Agua 
Subteminea. 

Los Sistemas de Riego Ad
ministrados por los AgricuJtores 
(FMIS) han recibido cada vez mayor 
atenci6n. 

Principalmenle, la atenci6n se ha 
dirigido a pequenos proyectos de 
riego por superficie, cuyo alcance y 
ubicaci6n permiten a los agricullores 
controlar la fuente 0 derivaci6n del 
agua --en el pas ado no se Ie preslaba 
mucha atenci6n al riego con agua 
subteminea como forma de FMIS. 
Sin embargo, en las ultimas decadas, 
el riego con agua subteminea en el 
Tercer Mundo ha sufrido 
modificaciones (y se ha difundido 
grandemente) y, en vez de un pOlO 
para un solo predio, ahora se hacen 
perforaciones capaces de servir a 
varios agricultores. 

EI objelivo del taller es evaluar las 
experiencias del sur de Asia con 
diferentes estructuras sociales, in
stitucionales y legales que 
promueven el manejo sustentable, 
productivo y equitativo del agua 
subteminea a traves de los sistemas 
de riego administrados por los 
agricultores. EI taller tratani prin
cipalmente cuestiones de susten
tabilidad con relaci6n al enfoque 
institucional para el riego con agua 
subteminea manejado por los agricul
tores. 

El taller, organizado en forma con
junta por el programa de la Red de 
FMIS y la oficina del IIMI 
Bangladesh, consistini en dos dfas de 
sesiones en Dhaka y una visita de 
dos dfas a diversos tipos de FMrS 
que utilizan agua subteminea en 
Bangladesh. 

El riego en Bangladesh depcndc 
en gran medida de la extracci6n dc 
agua subtemlnea. Es por clio que hay 
una amplia variedad de acuerdos in
stitucionales para cl manejo de los 
pozos. En la actualidad, el Gobiemo 
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Durante la ullima d6cada, muchos 
paises han realizado grandes esfuer
zos para lograr la participaci6n activa 
de los agricultores y as! mejorar el 
desempei'io de los proyectos de riego. 

Siguiendo esta tendencia mundial, 
el Gobierno de Sudan reciemememe 
ha decidido trans[erir algunos proyec
tos de riego al sector privado e intro
ducir la modalidad de autogesti6n en 
Otros. A tal efecto, el gobierno ha 
designado un comite para que elabore 
los metodos que permitan Ilevar esta 
poHtica a la pnictica. 

Para que la nueva estrategia produz
ca los resultados esperados, es 
necesario aprovechar la experiencia 
tanto local como extranjera en 10 que 
respecta a la trans[eren
cia/privatizaci6n de proyectos de· 
riego. 

La Privatizacion De Los Proyectos De Riego 

En Sudan Encaminada A Mejorar Sus 


Desempeftos 


Una Oportunidad Para Compartir 
i Experiencias E Intercambiar Ideas SobreL El Inventario De Sistemas De Riego 

Solo es posible evaluar eI 
desempei'io de un FMIS cuando en el 
se ha lIevado un inventario adecuado 
destinado a establecer puntos de re[er
encia. 

Existen numerosos trabajos y 
amplios conocimiemos sobre la 
evaluaci6n del desempei'io de los sis
temas de riego. Sin embargo, antes de 
realizar una evaluaci6n, es menester 
contar con un inventario del FMIS. 

Entre el 13 y 15 de octubre de 1992 
se realizara en Manila, Filipinas, un 
taller sobre "lnventario de los FMIS y 
los Sistemas de Informacion Ad
ministrativa". Durante dicho evento, 
los participames podran comparlir ex
periencias e inlercambiar ideas sobrc 
ellema. 

Los sistemas de riego en Filipinas 
pueden ser c1asificados en Sistemas 
de Ricgo Nacionales (NIS, por sus ini-

Es en este contexto que el Mini
sterio de Agricultura, el Ministerio de 
Riego, la Organizaci6n Arabe para el 
Desarrollo Agricola y la oficina IIMI 
Sudan organizaron un taller sobre 
"Privatizaci6n de los Proyectos de 
Riego en Sudan". Los principales ob
jetivos de este taller intemacional 
celebrado los dras 6 y 7 de octubre de 
1991 fueron: 

* Identificar y analizar opciones de 
polltica para someterlas a la 
consideraci6n del comite tecnico. 

* Compartir la experiencia de Olros 
paises con funcionarios sudaneses. 

* Documentar experiencias nacionales 
e internacionales referidas a la 
transferencia/privalizaci6n de 
sistemas de riego. 

eiales en Ingles) y Sistemas de Riego 
Comunales (CIS, por sus iniciales en 
ingles). Los NIS corresponden a 
proyectos de mas de 1000 ha mientras 
que los CIS abarcan menos de 1000 
ha. La Administraci6n Nacional de 
Riego (NIA, por sus iniciales en 
ingles) plani[ica, disei'ia y construye 
los NIS con minima participaci6n de 
los agricuitores, mientras que en el 
caso de los CIS los usuarios general
menLC participan en las eta pas de 
disci'io y construcci6n. Ademas de 
estos dos, exislen proyectos que 
utilizan bombas que pertenecen a y 
son operados por la NIA 0 los agricul
tores. 

Este taller es parte del programa de 
la Red de FMIS y ha sido organizado 
conjunwmcnte por el IlMI y la 
Fundaei6n Alcmana para el Desarrol
lo Internacional (DSE). 
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PERSONAL PROFESIONAL 


EI Dr Jeffrey D. Brewer (E.E.U.U.) ingreso a 1a 
Oficina de Operaeiones en Sri Lanka (SLFO) 
como Especialista en Riego en el mes de 
diciembre de 1991. Ademas de on M.A. y un 
Ph.D. en Antropologia de la Universidad de 
California y un B.A. en Matematicas y Ffsica de 
la Universidad de Tufts. el Dr. Brewer posee 
una amplia experiencia en administraci6n del 
riego y en otros temas relativos a! desarrollo. Ha 
residido y trabajado en varios palses. entre los 
que cabe mencionar Indonesia, Guatemala, 
Egipto. India y Sri Lanka. Durante su anterior 
estada en Sri Lanka se desempeiio como asesor 
del Instituto de Investigaci6n y Capacitacion 
Agricola (ART!, por sus iniciales en Ingles) 
para el Proyccto Gal Oya por un periodo de 18 
meses y realiz6 varias consultorias breves. 
Antes de ingresar a! IIMI, el Dr. Brewer trabajo 
en Louis Berger International Inc., en donde su 
cargo mas reciente fue el de Jefe de Equipo y 
Especialista en Administracion para un proyecto 
de desarrollo agricola en Guatemala financiado 
porUSAID. 

EI Dr. Ujjwal Pradlwn (Nepal) ingreso ala 
Oficina de Operaciones en Nepa! como 
Especialista en Riego (Asistente) en el mes de 
enero de 1992. EI Dr. Pradhan obtuvo su Ph.D. 
en Sociologia Rural en la Universidad de Cor· 
~ell en 1989. Posee, ademas, un M.A. de la 
Delhi School of Economics y un B.A. del SI. 
Stephen's College, Universidad de Delhi. 
Anterionnente se desempeiio corno Investigador 
Becario en la Oficina de Operaciones en Nepal. 

TRABAJOSDE 

INVESTIGACION 

P.B. Aluwihare y Masao Kikuchi 
Irrigation Investment Trends in Sri Lanka: 
New Construction and Beyond 
Trabajo de Investigacion 
ISBN 92-9090-137-3 
Octubre 1991, xvi + 112p. B5. Tapa blanda. 
EI riego ha side el factor estrategico mas impor
tante en el desarrollo agricola de Sri Lanka y 
otros parses de Asia afectados por monzones. 
Grandes esfuerzos para desarrollar la in-
f raestructura de riego, jUllto con la difusion de 
tecnologia de fertilizantes y semillas, han per
mitido a Sri Lanka acercarse al autoabas
tecimiento de arroz. Ademas, habida cuenta del 
potencial econ6mico decrecienle de las nuevas 
construceiones de riego, el sector de ri~go del 
pals ha llegado a un momenta entico. La ex
periencia de Sri Lanka de scripta en este trabajo 
muestra que la tiansicion de la "etapa de 
construccion" a la "etapa de administracion" es 
inevitable para el sector de riego en Asia. 

INFORMES NACIONALES 
Charles Nijman 
Irrigation Management Processes and 

Conditions: A Case Study ofSri Lo.nka's 

Walawe Irrigation Improvemenl Project 

Infonne Nacional Sri Lanka - No.8 

La Srla. Kanchan Basnet (Nepal) ingreso.este 
ano a la oficina delllMI Pakistan con una 
pasantia. La Srta. Basnet tiene un B.Sc. de la 
Universidad de Faisa!abad de Pakistan y reeien
temente ha completado su M.Sc. en Ingenieria 
de Riego en la Universidad de Cornell. En el 
IIMI Pakistan rcalizara encuestas para deter
minar el papel de la mujer en areas de muestreo, 
especialmente en 10 que respecta a! modo de 
hacer frente a la sa!inidad, y participara en el 
analisis de datos sobre la opera cion de pozos y 
canales. Cabe destacar que este fue el tema de 
su disertacion para el M.Sc. En el mes de sep
tiembre de 1992.la Srta. Basnet ingresara a la 
Universidad de Cornell para cursar el doctorado. 

La Srla. Margreet Zwarteveen (Paises Bajos) 
ingreso al IIM! como Experta Adjunta en el mes 
de marzo de 1992 para realizar investigaciones 
sobre la mujer en el riego. La Srta. Zwarteveen 
posee un M.Sc. en Riego y Conservacion de 
Suelos y Agua y en Estudios de la Mujer de la 
Universidad Agricola de Wageningen. Anterior
mente, se desempeno como documentalista en 
el Departamento de Estudios sobre la Mujer en 
la Agricultura yen el Departamento de Riego y 
Conservacion de Suelos y Agua de la Univer
sidad Agricola de Wageningen. Tambien 
trabajo en Cameron durante seis meses como 
coordinadora de un pequeno proyecto de riego 
para el cultivo de hortalizas como actividad rent
able para la mujer. En Nicaragua desarrollo un 
trabajo de investigaci6n durante diez meses 

PuBLICACIONES 

ISBN 92-9090-134-9 
Marzo 1992. xxx + 312p. A5. Tapa blanda. 
Este trabajo analiza el dcscmpciio de un impor
tante sistema de riego en Sri Lanka compren
dido en el Proyecto Walawe de Mejoramiento 
del Riego desde la pcrspectiva de la 
administracion. Se documenta cl proceso de 
toma de decisioncs durante la identificacion del 
proyecto, las detenninaciones de factibilidad, el 
discno del sistema y su operacion. El analisis 
sistematico de la interacei6n entre el desempciio 
del sistema, los procesos de toma de decisiones 
y sus condiciones adminislrativas ha dado por 
resultado recomendaeiones para su mejoramien
to ala vez que ha puesto de relieve los profun
dos cambios requeridos en la interaccion entre 
donantes, gobiemo y organismos para prornover 
la participacion y responsabilidad en el 
desempci'io de los sislemas de riego. Si bien 
estos resuhados y recomendaciones deriva~ de 
un solo caso de eSludio, su validcz y aplicacion 
se puedcll extender a muchos OITOS. 

PUBLICACIONES 
PERIODICAS 
IIMI Review, Volumen 4, No.2 
ISSN 1012 8318X 
Diciembre 1990, 24p. A4. Tapa blanda. 

sobre la viabilidad de sistemas de riego por 
aspersion administrados por eooperativas. 

EI Dr. Shigeo Yashima ha sido asignado a! 
Grupo de Tareas sobre el Desempeiio en la sede 
delllMI. Anleriorrnente se desempeii6 como 
Jefe de la Seccion de Investigaci6n y 
Planifieacion dellnstituto Nacional de Inves
tigaciones en Ingenieria Agraria del Ministerio 
de Agricultura, Bosques y Pesca de Jap6n. 
Posce un Ph.D. en AgrieulLUra de la Univer· 
sidad de Kyoto y una Licenciatura en Ingenieria 
Agraria de la Universidad de Agricultura y 
Tecnologia de Tokio. El Dr. Yashima poseeuna 
experiencia praetica de mas de nueve aiios en el 
area de manejo del riego en Malasia. Cabe des
tacar que el Gobiemo de Kedah Ie olorg6 un 
premio por su valioso aporte a! aumenLO de la 
producci6n de arroz en el Proyecto de Riego 
Muda. 

EI Dr. Douglas J. Merrey, quien anLeriorrnente 
se desempenara como Jefe de Operaciones en 
Sri Lanka (SLFO), fue asignado al Grupo de 
Tareas sobre el Desempeiio en la sede del IIMI 
en el mes de enero de 1992. 

El Dr. ChandraselUJra M. Wijayaratne, quien 
anterionnenLe se desempeiiara como Jefe de la 
Oficina de Operaciones en las Filipinas, fue 
nombrado Iefe de la Oficina de Operaciones en 
Sri Lanka en enero de 1992. 

IIMI Review, Volumen 5, No. I 
ISSN 1012 8318X 
Noviembre 1991, 36p. A4. Tapa blanda. 

Memoria Anual DelllMI1990 
ISSN 1017 -5954 

Septiembre 1991, 6Op. A4. Tapa blanda. 


1MIN Bibliography: A Selected Bibliography 
on Irrigation Management 
ISSN 1015-1680 
Volumen 3, No.2 Volumen 3, No.2 
(documentos ingresados ala Red de 
Informacion sabre Manejo del Riego en 1989). 
Agosto 1991. 128p. A4. Tapa blanda. Volumen 
4, Nos. 1 & 2 Volumen 4, Nos. I & 2 
(documentos ingresados a la Red de 
Informacion sobre Manejo del Riego en 1990). 
Marzo 1992. 156p. A4. Tapa blanda. 

BOLETINES 
PMIS. Newsletter ofthe Farmer-Managed 
Irrigation Systems Network 
ISSN 1012-988X 

Febrero 1991. No.8. 24p. A4. Tapa blanda. 

Septiembre 1991. :"10. 9. 16p. A4. Tapa blanda. 


IMC[) News. Newsletteroflhe Research 
Networkfor Irrigation ManagementforCrop 
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ISSN 1016-7927 
Volumen 2, No.1 
Oclubre 1991. 16p. A4. Tapa blanda. 
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