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Introducción 
 
El desarrollo de las actividades producti-
vas y económicas de las sociedades es 
altamente dependiente de la disponibili-
dad de los recursos naturales, siendo el 
agua uno de los recursos más importantes 
(Molle 2003). Históricamente, el desarro-
llo del riego en la región andina, y en 
Bolivia en particular, se ha enfocado en 
satisfacer la creciente demanda de agua 
para la producción de alimentos, a través 
de la construcción de infraestructura hi-
dráulica para el incremento de la provi-
sión u oferta de agua. Sin embargo, a 
medida que la población crece, la de-
manda de agua se incrementa a tal punto 
de sobrepasar la capacidad de provisión 
de agua de las cuencas, generando mayor 
competencia y conflicto en torno al apro-
vechamiento de los cada vez más escasos 
recursos hídricos. 
 
Si bien, el uso eficiente del agua a través 
de la tecnificación del riego (aspersión y 
goteo) es un componente importante de 
las políticas actuales de riego en Bolivia, 
la inversión en infraestructura hidráulica 
para incrementar la oferta de agua, sigue 
siendo el componente principal. Conside-
rando que actualmente en Bolivia, gran 
parte de las fuentes de agua ya son apro-
vechadas, urge reorientar el paradigma 
dominante del desarrollo del riego en 
Bolivia, enfocado en la oferta de agua; 
hacia un nuevo paradigma, enfocado en 

la gestión de la demanda. El enfoque de 
la gestión de la demanda de agua se basa 
esencialmente en hacer un mejor uso del 
agua disponible, sin incrementar el sumi-
nistro de agua (Molle 2003). En este 
contexto, el Centro AGUA de la UMSS y 
la Universidad Católica de Lovaina 
(KUL), implementaron el Proyecto Cam-
biando Paradigmas para el Desarrollo 
del Riego en los Andes (CPDR-VLIR 
UOS). El objetivo del Proyecto es pro-
mover el desarrollo de sistemas de riego 
más sostenibles, a través de la investiga-
ción y difusión de tecnologías innovado-
ras de gestión de la demanda de agua, 
adaptadas a sistemas de riego campesi-
nos. La presente edición de la Revista de 
Agricultura, reúne ocho artículos elabo-
rados en el marco del mencionado Pro-
yecto. 
 
Este artículo introductorio, tiene el pro-
pósito de establecer el escenario del pro-
ceso de investigación desarrollado. Pri-
meramente, se contextualiza el desarrollo 
del riego en Bolivia. Luego, en la si-
guiente sección se analiza la situación 
actual de los sistemas de riego en térmi-
nos de desempeño y autogestión. Poste-
riormente, se conceptualiza el enfoque de 
gestión de la demanda de agua, el cual 
constituye el principio básico del Proyec-
to. Finalmente, se presenta una perspecti-
va general de los artículos, articulándolos 
en el marco del proceso de investigación-
acción desarrollado. 
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El número 60 de la Revista de Agricultura, está dedicado a 
uno de los recursos más importantes para la humanidad en 
general, y para la agricultura en particular, el agua. La 
importancia de éste elemento cada día es mayor debido a 
su mayor demanda para fines de consumo humano y 
animal y para fines de riego en la cada vez mayor frontera 
agrícola.
Todas las civilizaciones se originaron debido a su cercanía 
a una fuente de agua, los egipcios, babilonios, persas, etc. 
En nuestro medio todas las ciudades y pueblos tienen su 
río, Cochabamba El Rocha, Tarija El Guadalquivir, Santa 
Cruz El Piraí, por ejemplo. El agua es el factor decisivo 
para la productividad agropecuaria, por lo que el riego se 
constituye en una de las actividades agrícolas más 
importantes. El hombre ha desarrollado varios sistemas de 
riego desde los tradicionales hasta los presurizados, todo 
con el afán de hacer llegar el vital elemento a la planta, en 
cantidad y frecuencia necesarias.
En nuestro país la superficie bajo riego es baja y peor bajo 
riego tecnificado, por lo que todo esfuerzo para elevar esos 
porcentajes y mejorar la gestión del manejo del agua es 
muy necesaria. Con este enfoque, en los artículos que se 
publican en este número de la Revista de Agricultura, se 
plasma parte del trabajo del Centro Andino para la 
Gestión y Uso del Agua (“Centro AGUA”) que es de vital 
importancia para el país en su conjunto.
Se debe reconocer y destacar el trabajo realizado por la 
Universidad Mayor de San Simón mediante sus 
profesionales investigadores, en este caso del Centro 
AGUA.

Foto de la portada:
Capacitación en el sistema de riego 
colectivo por aspersión, en la 
comunidad Koari Bajo, municipio de 
Tiraque

(Fotografía: Raúl Ampuero Alcoba) 

Roger Fuentes Cadima
Presidente del Comité Editor
de la Revista de Agricultura

Comité Revisor / Editor
de la Revista de Agricultura:

Ing. Agr. Mgr. Roger Fuentes
Ing. Agr. Ruddy Meneses

 

Coordinación de ésta Publicación 
Centro AGUA:

Ing. Agr. MSc. Rígel Rocha
Ing. Agr. MSc. Raúl Ampuero

  
Pre diagramación:

Ruddy Meneses

 
Impresión:

TALLERES GRÁFICOS “KIPUS”

  
Tiraje: 500 copias

Revista de Agricultura
Los Editores han sido muy cuidadosos en reproducir 
rigurosamente los artículos publicados en esta Revista. 
Sin embargo, las ideas y opiniones contenidas en dichos 
artículos, son de entera responsabilidad de los autores y 
no representan, necesariamente, los puntos de vista de 
la Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias “Martín 
Cárdenas”, de la Universidad Mayor de San Simón.
 
Se permite la reproducción total o parcial y por cualquier 
medio, de los artículos de la presente Revista, siempre y 
cuando se cite la fuente.

Editorial

CENTRO ANDINO PARA LA 
GESTIÓN Y USO DEL AGUA

Enseñanza de pre y posgrado

Las acciones de esta línea se orientan a mejorar 
los procesos de formación académica (pre y 
posgrado) y también actualizar de forma 
permanente la oferta de posgrado.

Está línea de acción está estrechamente 
relacionada con la investigación, pues el 
desarrollo de ésta última genera los 
conocimientos que luego son empleados para 
fortalecer la formación en pre y posgrado.
 
Interacción, difusión e incidencia

Con esta línea se pretende mantener un flujo 
constante de información sobre las actividades 
que hacen a la vida cotidiana de nuestra 
institución (resultados de proyectos, 
publicaciones, nuevas iniciativas, noticias 
relevantes, etc.) De esta forma, los 
investigadores y docentes del equipo pueden dar 
a conocer los logros de su trabajo en la 
perspectiva de contribuir a procesos locales y 
nacionales, así como facilitar la interacción con 
organizaciones e instituciones del sector agua.

El Centro AGUA-UMSS nace en 1991 como un 
programa de cooperación interuniversitaria, 
entre la Universidad Mayor de San Simón y la 
Universidad de Wageningen de Holanda, en el 
marco del programa MHO de Nuffic. Inicialmente 
fue denominado Programa de Enseñanza e 
Investigación en Riego Andino y de los Valles 
(PEIRAV). El año 1999, fase de transición, se 
consolidó la formación de un nuevo centro de 
investigación. Es así que el 3 de julio del año 
2000, nace el Centro AGUA como una respuesta 
a las necesidades de formación e investigación 
en la temática de la gestión y los usos del agua.

El Centro AGUA tiene como misión constituirse 
en un centro universitario interdisciplinario que 
profundiza conocimientos para lograr una 
gestión y uso sustentable y equitativo del agua, a 
través de la formación académica, la 
investigación, e interacción social, dirigidas a 
profesionales, usuarios, entidades públicas y 
privadas vinculadas al agua.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Investigación

La investigación se desarrolla a través de 
proyectos colaborativos en el marco de 
consorcios a nivel nacional e internacional con 
universidades, centros de investigación, 
organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, así como organizaciones de 
usuarios. Esta línea de acción está estructurada 
en 4 líneas temáticas principales:

- Desarrollo de recursos hídricos
- Usos del agua
- Gestión y gobernanza del agua
- Agua y cambio climático.

Tel.: 4762382.  Telefax: 4762380 – Casilla 4926
Email: centroagua@umss.edu.bo
www.centro-agua.umss.edu.bo
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Desarrollo del riego en Bolivia 
 
Si bien el riego en Bolivia tiene sus orí-
genes en periodos incluso anteriores a la 
colonización española, no se cuentan con 
datos precisos sobre el área bajo riego 
hasta antes del año 2000, cuando se reali-
zó el primer inventario de sistemas de 
riego (PRONAR 2000). De acuerdo a ese 
inventario, el año 2000 Bolivia contaba 
con un total 4724 sistemas de riego, ha-
ciendo un área regada total de 226.565 
ha. Para el año 2012, cuando se realiza el 
segundo inventario de sistemas de riego 
(MMAyA 2013), el número de sistemas 
de riego se incrementó a 5669, con un 
área regada total de 303.201 ha. Entre los 
años 2000 y 2012 (12 años) se ha produ-
cido un incremento de 945 sistemas y 
76.636 ha de área regada. 
 
Los últimos años, el gobierno boliviano 
ha priorizado el riego como uno de los 
pilares fundamentales del desarrollo, 
llegando a incrementar la inversión pú-
blica en riego en más del 800% entre el 
2006 y 2015. De acuerdo a datos del 
Viceministerio de Recursos Hídricos y 
Riego (VRHyR), se registró un incre-
mento de 112.174 ha bajo riego entre el 
año 2012 al 2015. Según proyecciones, el 
año 2013 el gobierno boliviano se propu-
so como meta llegar a 500.000 ha bajo 
riego hasta el año 2025 (VRHyR 2013), 
para después el año 2015 ampliar la meta 
a un millón de hectáreas bajo riego 
(2025) en el marco de la denominada Ley 
de la Década del Riego. 
 
El 89% de los sistemas de riego inventa-
riados tienen menos de 100 ha y corres-
ponden a sistemas de riego comunitarios 
bajo gestión colectiva (MMAyA 2013). 
En estos sistemas el agua es gestionada 
colectivamente, de manera autónoma por 
los mismos usuarios, organizados en 

asociaciones, comités, u otras formas 
organizativas. Es en el marco de estas 
organizaciones locales, donde se discuten 
y establecen las normas y reglas para la 
distribución y uso del agua de riego, y la 
gestión del sistema de riego en general. 
Una característica importante de estos 
sistemas, es que la asignación de dere-
chos de agua se realiza de acuerdo a la 
inversión de recursos (mano de obra, 
dinero, etc.) en la construcción de la in-
fraestructura hidráulica (propiedad hi-
dráulica). La configuración de estos de-
rechos de agua es la base de la estructu-
ración del marco normativo consuetudi-
nario (usos y costumbres), que determina 
en gran parte la gobernanza del agua en 
Bolivia (Gerbrandy y Hoogendam 1998). 
En cuanto al riego parcelario, el riego 
superficial (gravedad) es el método de 
aplicación mayormente utilizado (97%). 
Sin embargo, en los últimos años, el rie-
go presurizado (aspersión y goteo) ha 
sido promovido ampliamente, llegando a 
cubrir el 3% de la superficie regada total 
(MMAyA 2013). 
 
Desempeño y autogestión de 
sistemas de riego 
 
Históricamente, la intervención del Esta-
do se ha limitado principalmente a pro-
mover proyectos de riego orientados por 
un lado al mejoramiento y ampliación de 
la infraestructura hidráulica en sistemas 
de riego comunales; y por otro a la cons-
trucción de nuevos sistemas de riego. Un 
diagnóstico de la situación actual de sis-
temas de riego campesinos intervenidos 
en el marco del PRONAR (documentos 
técnicos de evaluaciones ex post de pro-
yectos de riego), permitió identificar 
cuatro elementos principales, que requie-
ren ser tratados en relación con el desem-
peño y la autogestión de los sistemas de 
riego. 
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(1) La infraestructura actual y su funcio-
namiento es el resultado de complejos 
procesos de interacción entre las comu-
nidades “beneficiarias” y las entidades 
“externas”. Se identificaron deficiencias 
en el diseño y en la calidad de las obras 
construidas, resultando en infraestructura 
que no es utilizada, debido a que no se 
adecúa a las condiciones biofísicas y 
organizativas locales (Gutiérrez 2005). 
 
(2) No obstante que, en los procesos de 
intervención se apoya a la consolidación 
de la gestión del sistema y la organiza-
ción de regantes, aún existen deficien-
cias y limitantes en las capacidades or-
ganizativas para el mantenimiento de la 
infraestructura y el ajuste de la distribu-
ción del agua en procesos de innovación 
tecnológica a sistemas de riego presuri-
zado. 
 
(3) El riego parcelario recibió muy poca 
atención en los procesos de intervención, 
por lo que no se registraron mejoras 
significativas. Se requiere fortalecer los 
procesos de innovación y adopción tec-
nológica (riego por aspersión y goteo), 
compatibilizando la gestión colectiva del 
agua, con los requerimientos de las nue-
vas tecnologías de riego. 
 
(4) Con respecto a la producción agrícola 
bajo riego se tienen aún varias debilida-
des. Por un lado, se requieren fortalecer 
los mecanismos de comercialización, tal 
que permitan el flujo de insumos y pro-
ductos en el marco de la nueva dinámica 
agro productiva generada con el riego. 
Por otro lado, se tienen aún interrogantes 
sobre la productividad y la sustentabili-
dad de la agricultura regada, en relación 
con las políticas de inversión y la capaci-
dad de los suelos.  
 
El enfoque de gestión de la 
demanda 
 
El enfoque de gestión de la demanda de 
agua surge como una respuesta opuesta a 

la insostenibilidad del desarrollo de re-
cursos hídricos enfocado en la oferta de 
agua (Molle 2003), también conocida 
como la misión hidráulica (Allan 2004). 
Este enfoque plantea respuestas promiso-
rias a la creciente escasez de agua, no 
obstante, se requieren cambios severos en 
aspectos políticos, técnicos, económicos 
y personales (actitud y cambios en las 
prácticas cotidianas de uso del agua de 
los usuarios). En esencia, el enfoque de 
gestión de la demanda de agua apunta a 
hacer un mejor uso de esta, antes que 
buscar nuevas fuentes de agua, tal como 
pregona el enfoque de la oferta de agua. 
 
Brooks (2006), propone una definición 
operativa de la gestión de la demanda de 
agua en base a cinco componentes: 
 
(1) ahorro de agua, reduciendo la canti-
dad o calidad de agua requerida para un 
uso específico; (2) productividad del 
agua, ajustando la naturaleza del uso 
para que se pueda lograr igual o mejor 
resultado con menos agua o agua de 
calidad inferior; (3) re-uso de agua, redu-
ciendo las pérdidas en el movimiento del 
agua desde la fuente, su uso, hasta su 
disposición final (eliminación); (4) mayor 
eficiencia del sistema de aprovechamien-
to, cambiando el tiempo de uso a los 
períodos de baja demanda y; (5) cam-
bios en los periodos de uso del agua, 
aumentando la capacidad del sistema 
para funcionar durante los periodos de 
sequía. 
 
Perspectiva general de los ar-
tículos 
 
Los artículos de la presente revista, res-
ponden a vacíos de conocimiento identi-
ficados en la Agenda de Investigación 
para el Desarrollo de Riego en Bolivia. 
Dicha agenda, fue discutida y acordada 
en el marco del Proyecto CPDR-VLIR 
UOS, en coordinación con el Viceminis-
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terio de Recursos Hídricos y Riego 
(VRHyR). Para operativizar la imple-
mentación de la agenda de investigación, 
se identificaron tres casos (zonas) de 
estudio con problemáticas específicas. 
 
El sistema de riego por aspersión 
K’aspicancha - Kewiña Jara (Municipio 
de Tiraque), donde la problemática cen-
tral gira en torno al bajo desempeño del 
sistema de riego. En este caso, Cossío y 
Gambarte analizan los cambios en la 
distribución de agua en relación con el 
proceso de innovación tecnológica; Soliz 
y Delgadillo evalúan a fondo el desem-
peño del Equipo Móvil de Riego por As-
persión (EMRA) y Vega y Suzaño, se 
concentran en la evaluación de diferentes 
aspersores bajo condiciones locales de 
funcionamiento para un mejor aprove-
chamiento de agua. 
 
El Municipio de Cliza y específicamente 
el sistema de riego Flores Rancho, donde 
la problemática central radica en las limi-
taciones de la adopción del riego presuri-
zado en un contexto de sobre-explotación 
de aguas subterráneas. En este caso, Ro-
cha, analiza el grado de adopción del 
riego presurizado, identificando cuatro 
factores que limitaron su adopción; Du-
rán y Castro, evalúan el riego por asper-
sión en la parcela, identificando elemen-
tos que inciden en su bajo desempeño; 
finalmente Rocha y Torrico, evalúan la 
infiltrabilidad del suelo en el municipio, 
proponiendo criterios de diseño y manejo 
del riego por aspersión en función de la 
infiltrabilidad. 
 
Para temas más generales se consideró el 
Departamento de Cochabamba. En este 
caso, Del Callejo y Chila, analizan la 
sustentabilidad y seguridad hídrica en 
cinco sistemas de riego intervenidos y 
Delgadillo propone pautas metodológicas 

y herramientas de apoyo para el acompa-
ñamiento y asistencia técnica en sistemas 
de riego presurizados. 
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