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RESUMEN
Katherine Tehelen. 2005. Elementos principales de una propuesta de pago por
servicios ambientales para el manejo de los recursos hidricos en la subcuenca
del rio Barbas, Quindio, Colombia. Tesis Mag. Sc. Turrialba, Costa Rica, CATIE.
127p.

Palabras Clave: Acueductos, valoraci6n econornlca, economia ambiental, valoraci6n
contingente, PSA.

"'Con el prop6sito de evaJuar los elementos principales para implementar un esquema de
pago por servicios ambientales del recurso hfdrico en el municipio de Filandia en la
subcuenca del rio Barbas, se realiz6 un anallsls de oferta y demanda; y se propuso un
marco operativo para el manejo de los fondos de pago por servicios ambientales.,.

EI analisis de oferta se hizo con base en la cuantificaci6n de los costos de inversi6n y
mantenimiento de tecnologias de conservaci6n del suelo y agua, en zonas prioritarias.
La demanda se estirno a partir de la disposici6n a pagar por el servicio ambiental hidrico
de los beneficiarios del agua . La disposicion a pagar fue estimada empleando el rnetodo
de valoraci6n contingente con modelos pararnetrlcos y no pararnetricos.

p

Los resultados mostraron que los principales problemas ambientales en la zona estan
relacionados con la escasez y la contaminacion de las fuentes de agua, seguido de la
deforestaci6n y el manejo de aguas residuales. La comunidad manifesto que la
infraestructura de los acueductos es obsoleta (>25 arios), 10 que podria ocasionar
perdidas de agua en conducci6n por encima del valor admisible. Sumado a esto , existe
una falta de coordinaci6n institucional a nivel de la subcuenca 10 que impide que se
implementen acciones de manejo adecuadas. II

Se identiflcaron 297 hectareas como areas crlticas en la parte alta de la subcuenca, de
las cuales se propone el aislamiento de 154 ha de humedales, el enriquecimiento y
aislamiento de 33 ha de bosque ripario y la implementaci6n de un sistema silvopastoril
para las 110 ha en pastos. Se propuso implementar estas acciones en un horizonte de 6
aries , con un costa promedio de US $21.532 por afio. Adernas... se cuantificaron las
mejoras en un tramo de 8.5 km de tuberia por un valor de US $300.000.

La disposici6n a pagar calculada con el modele no parametrico simple fue de US$ 1,14
por mea/familia, mientras que con e! modele parametrico se estlrno una disposici6n a
pagar promedio de US$ 0,66 por mes/familia. La valoraci6n econ6mica del servicio
ambiental hidrico fue estimada en US $16.996 por ario. La mediana de la disposici6n a
pagar obten ida por e! metoda pararnetrico se conslderc la rnejcr estirnacion ya que S8

ajusta mejor al nivei de ingresos promedio de los usuaries del agua potable.

Por otro lado , se plantea que el marco operativo local para el manejo de los fondos de
pago par servicios ambientales este dentro de la estructura existents de la comunidad
del municipio de Fiiandia, contribuyendo de esta forma ai fortalecimiento institucional.
La sostenibilidad del fonda depende de la gestion de recursos externos 6 de ajustar la
escala del proyecto. Es importante que se fortalezca el capital social, por ello , se
recomienda realizar un trabajo de desarrollo de capacidades que involucre a las juntas
administradoras del agua, yale comunidad a traves del intercambio de conocimientos y
la lrnplementaclon de acciones a nivel de subcuenca.
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SUMMARY

Tehelen, K. 2006. Main elements for an environmental service payment proposal for the
water resources management in Rio Barbas subwatershed, Quindf0, Colombia. Thesis
M Sc. CATIE. Turrialba, Costa Rica. 127 p.

Key words: aqueduct, economical valuation, environmental economy, contingency
valuation, ESP.

To evaluate the main factors necessary to implement a scheme for payment for
environmental services for the water resources in Filandia County in the Rio Barbas
subwatershed, this investigation (i) conducted a supply and demand analysis and (ii)
proposed an operative framework for the management of funds for payment for
environmental services." The supply analysis was based on the quantification of
investment and maintenance costs of soil and water conservation technologies in priority
areas. Demand was estimated from the willingness to pay of the beneficiaries of the
water resources as an environmental service. Willingness to pay was calculated using
the Contingency Valuation Method with parametric and non-parametric models. "The
results showed that the main environmental problems were related to, primarily, the
scarcity and pollution of water sources, secondly, deforestation, and , thirdly, wastewater
management. The community stated that the aqueduct infrastructure was obsolete (>25
years) which may cause water loss above the permissible value. Additionally, there was
a lack of institutional coordination at the subwatershed level, which hindered appropriate
management activities from being implemented: Two hundred and ninety-seven ha were
identified as critical areas in the upper subwatershed, of which the following land uses
were proposed: 154 ha of wetlands for protection, 33 ha of riparian forest for enrichment
and protection, and 110 ha of pastures for silvopastoral systems. It was proposed that
these actions take place over a period of 6 years, with an average cost of US$ 21,532
per year. The improvements on 8.5 km aqueducts were calculated at US$ 300,000. The
willingness to pay, calculated from the simple, non-parametric model was US$ 1.14 per
month/family, while the value calculated from the parametric model was US$ 0.66 per
month/family. The economical valuations of water as an environmental service was
calculated at US$ 16,996 per year. The median willingness to pay value obtained from
the parametric model was considered to be a better estimation because it better
adjusted to the average income of the potable water users .Tt has been suggested that
within the local operative framework for the management of the payment for
environmental services funds could be included in the existing community structure in
Filandia County, in this way, contributing to its institutional strengthing. The obtained
results showed that fund-sustainability will depend on external fund-raising or adjusting
the scale of the project. It is important to strengthen the social capital. Therefore, it is
recommended to develop local capacities to join the water administrative committees
and the community through knowledge exchange and implementation activities at the
subwatershed level:;
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1 INTRODUCCION

EI agua es un bien de gran importancia social y econ6mica, es indispensable en muchos

procesos productivos, para la vida humana y no siempre tiene sust itutos. A partir de la

declaraci6n de Dublin (1992)1 se reconoce el valor econ6mico y social del agua y como

instrumento de acci6n politica. Sin embargo, son las variables de escasez y abundancia

las que definen el agua como un bien libre y I 0 bien econ6mico.

En algunas regiones del mundo que presentan escasez de agua se han

desarrollado mercados para la gesti6n eficiente de los recursos hrdricos. No obstante,

por su alto valor en las diferentes formas de vida y de producci6n, generalmente se fija

un precio subsidiado, 10 que lIeva a ineficiencia financiera y ambiental.

En el caso de la subcuenca alta del rlo Barbas en Colombia, utilizada como

fuente de agua potable de 14 acueductos que abastecen a 6 municipalidades de tres

provincias se presenta problemas relacionados con la gesti6n y manejo de los recursos

hldricos. Por ejemplo las juntas administradoras del agua cumplen una labor social

prestando el servicio de acueducto a la comunidad. Por este servicio los acueductos

cobran una tarifa que en la mayoria de los casos, no suple los costos administrativos y

operativos necesarios para garantizar el servicio de captaci6n y distr ibuci6n del agua.

Existe una relaci6n clara entre valorar y cobrar el agua. EI valor del agua es

importante para su asignaci6n racional como recurso escaso; cobrar por el uso del agua

implica un incentivo econ6mico que afecte el comportamiento de la sociedad hacia 1a

conservaci6n y la eficiencia en el uso del agua y que garantice la recuperaci6n de costos

e ingresos adicionales para realizar inversiones en los servicios de agua.

Un esquema de Pago por Servicios Ambientales (PSA) es una herramienta que

promueve e! fortalecimiento econ6mico y la acci6n colectiva de las comunidades en torno

a sus recursos naturales. EI enfoque de PSA propane, a partir de una demanda de

bienes y servicios ambientales y una caracterizaci6n de la capacidad de oferta del

ecosistema, generar nuevas formas organizativas y mercados de los servic ios

ambientales dentro del sistema social.

, Declaraci6n de Dublin sobre el agua y desarrollo sostenib le del 26 - 31 de enero de 1992
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EI establecimiento de relaciones de PSA tambien contribuye a definir y cambiar

los niveies de participaclon y de decision entre los actores, y cambiar la percepcion que

tienen los pobladores de sus recursos",

Esta lnvestlqacion incluye dos secciones principalmente:

• Un diagn6stico identificando los principales ecosistemas en la subcuenca,

los sistemas productlvo s, la problematica ambiental, economlca, social e

institucional.

" A partir de ese diagn6stico se construye una propuesta de PSA que

incluye: un ana llsls de demanda para estimar la voluntad de pago de los

beneficiarios de los servicios ambiental hidrico, cuantificar los costos de

implementar acciones que contribuyan a mejorar la calidad y cantidad de

agua; y un anallsls institucional que contribuya al fortalecimiento de las

Juntas Administradoras del Agua (JAA) y a mejorar su gesti6n en la

subcuenca.

La valoraci6n y pago de los servicios ambientales es uno de los aspectos de

mayor re!evancia en las discusiones y foros locales e internacionales en los ultimos arios.

La Declaratoria de Arequipa, dada en el marco del III Congreso latinoamericano de

manejo de cuencas (2003) indica que « Es tiempo de acci6n para adoptar 0 incrementar

sistemas de pago por servicios ambientales en las cuencas, los que constituyen

mecanismos de compensaci6n directos, flexibles y promisorios donde los proveedores

de los servicios ree/ben un pago a tales servicios por parte de los usuarios, orig/nando

una oportunidad realista de contribuci6n al manejo integrado de los recursos hidrieos con

equidad dentro de las cuencas h/drograficas". En la Cuarta Conferencia Cientifica,

Henrry Wallace (2005) , expertos del mundo lIegaron a la conclusi6n de que el pago por

servicios ambientales es una herramienta poderosa que puede ayudar a revertir el

acelerado deterioro ambienta! sabre los Servicios Ambientales en Paisajes Tropica!es

lntervenldos".

EI objetlvo de esta lnvestiqaclon fue evaiuar la posibllidad de implernentar un

esquema de pago por servlc ios arnblentales para el Municipio de Filandia, Ouindlo,

buscando una amplia participaci6n de los diferentes actores que pueden contribuir a la

producci6n de bienes y servicios ambientales y la gesti6n sosten ible de los recursos

hldricos en la subcuenca alta del rlo Barbas. Se esta empleando un marco conceptual de

2. PASOLAC (Programa para la Agricultura Sostenible en Laderas de Ame rica Central). 2002.
Gesti6n Local a traves de acciones de pagos por servicios ambientales hidricos.

3 Boletin Alianza , 2005
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oferta y demanda desarrollado para el caso de pago por servicios ambienta les por

Campos et al (2005).

2 CARACTERIZACION DEL PROBLEMA

Uno de los principales problemas que atraviesan las pob laciones urbanas y

rurales en el municip io de Filandia - Quindfo, es la disminuci6n de la disponibilidad del

recurso hldrico para los diferentes usos: dornestico, agricola y pecuario, especialmente

en epoca seca 'lEI agua de las quebradas disminuye considerablemente, reduclendose

el volumen captado aproximadamente en un 30%, situaci6n que conlleva a racionar el

servicio hasta 36 horas en la semana'", Esta situaci6n afecta al municipio, especialmente

en los meses de junio - aqosto (epoca seca) desde hace 10 anos, en el aria 2004, el90%

de la poblaci6n sufri6 racionamientos de agua durante los meses de julio y aqosto

(Anexo 1: Encuesta con la comunidad, 2005).

Esta problernatlca general esta directamente relacionada con:

• Falta de coordinaci6n institucional. No existe un trabajo colectivo, ni

mancomunado de las instituciones presentes en la regi6n, sean estas

gUbernamentales 0 no gubernamenta les. Situaci6n que conlleva a la mala

administraci6n y gesti6n de los recursos naturales.

• No hay una adecuada canalizaci6n de los recursos econ6micos para financiar

acciones encaminadas a la protecci6n de los ecosistemas y protecci6n de 105

recursos hfdricos.

• Los intereses financieros prevalecen sabre los intereses y bienes publicos.

Actividades productivas como la ganaderia, la agricultura y el turismo ejercen

presi6n sobre el uso y manejo de los recursos hfdricos.

• Los planes y polfticas nac!onales y regionales para regular el manejo de cuencas

no han tenido impacto regional ni local. Puesto que no cuentan con la

participaci6n activa de las comunidades en la formulaci6n, planteamiento y

ejecuci6n de dichos planes, es decir, que las pollticas y planes se han quedado

en el papel pues no han side legitimadas por los habitantes de las cuencas.

4 Alcaldia de Filandia 1999.
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2.1 PREGUNTA DE INVESTIGACION

l.Que tan viable es el desarrollo de un esquema de pago por servicios

ambientales, PSA, en la subcuenca del rio Barbas como una herramienta que

promueva el fortalecimiento econ6mico y la acci6n colectiva, para mejorar el manejo

sustentable y la gesti6n de los recursos hldricos?

2.1.1 Sub-preguntas de investigaci6n

" l.Cual es la voluntad de pago de los beneficiarios del agua de la subcuenca

alta del rio Barbas , para financiar acciones de protecci6n de los ecosistemas y

reemp lazo de infraestructura de ios acueductos?

• l.Cual es el costa de implementar acciones de protecci6n de los ecosistemas

y reemplazar la infraestructura de los acueductos?

• l.Cual es la relaci6n entre el costo de implementar acciones y la voluntad de

pago de los beneficiarios del agua?

• l.Existe la capacidad institucional en la zona para implementar un esquema

de pago por servicios ambientales?

17



3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO

3.1 OBJETIVO GENERAL

Evaluar la viabilidad de implementar un esquema de pago por servic ios

ambientales, como una herramienta que promueva el fortalecimiento econornico y la

accion colectiva , para mejorar el manejo sustentable y la gestion de los recursos hidricos

en la subcuenca alta del rio Barbas .

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Realizar un diaqnostico participativo de la subcuenca alta del rio Barbas,

incluyendo el anallsls de consumo y demand a fisica de agua de la poblaci6n del

Municipio de Filandia, beneficiaria del agua de la subcuenca.

• Cuantif icar el costo de implementar acciones que promuevan la protecci6n y

conservaclon de los recursos hidricos, en zonas prioritarias en la microcuenca

Bolillos y Barro Blanco .

• Determinar la voluntad de pago de los beneficiarios del agua de las microcuencas

Bolillos y Barro Blanco, para implementar acetones que mejoren la provisi6n de

agua en la subcuenca.

• Proponer un marco instituc ional de pago por servicios ambientales que contribuya

a mejorar la gesti6n y coordinaci6n al nivel de subcuenca.

3.3 HIPOTESIS DE ESTUDIO

• Existe una vo luntad de page posltiva por parte de los usuarios del agua para

la protecci6n del servicio ambiental hidrico ofrec ido por ios ecosistemas de la

subcuenca alta del rlo Barbas.

• Esa dispon ibilidad de page es mayor que los costos de implementar acciones,

que promuevan la conservaci6n de los ecosistemas y mejoras en !a

infraestructura de los acueductos.

• Existe la capacidad institucional suf iciente para realizar una gestion adecuada

del recurso hfdrico en la subcuenca.
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4 MARCOS DE REFERENCIA

4.1 ANTECEDENTES

La subcuenca del rio Barbas, es una de las principales fuentes de abastecimiento

de agua en los Departamentos del Quindio, Valle y Risaralda; esta r odeada por zonas de

bosques primarios con especies de fauna y flora en via de extinci6n y paisajes de gran

atractivo turistico.

Un estudio realizado en la zona en el ario 2002 por la Corporaci6n Aut6noma

Regional del Valle del Cauca (CVC) concluye que todos los usuar ios de los acueductos

reportan como problema permanente la disminuci6n de los cauda les en epocas secas.

Otra problernatlca es que los usuarios y benefic iarios de la subcuenca Ie dan poca

importancia a su conservaci6n como fuente abastecedora de agua. Dicho estudio

incluye un balance hidrico donde se muestra que no existen problemas de oferta hidrica

en la subcuenca, raz6n por la que se recomienda un manejo eficie nte de los acueductos

y de las subcuencas para garantizar un sum inistro adecuado y cont inuo . (CVC, 2002).

Por otro lado, el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), esta

realizando un trabajo de invest igaci6n desde hace aproximadamente dos alios sobre los

ecosistemas de humedal y su contribuci6n en la cantidad y ca lidad del agua en la

subcuenca. Paralelo al trabajo de investigaci6n estan facilitando la conformaci6n de un

consorcio de acueductos, a traves de activ idades de fortalecimiento institucional con las

juntas administradoras del agua.
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4.2 MARCO TEORICO CONCEPTUAL

4.2.1 Impactos del uso de la tierra en la caUdad y cantidad del

agua

Todas las practices de uso de la tierra generan impactos positivos 0 negativos

importantes en la disponibilidad y calidad de los recursos hfdricos (Kiersh, 2002). Dichos

impactos son diffciles de formular, puesto que estan determinados por un conjunto de

factores naturales y socloeconomlcos. Los factores naturales incluyen el clirna, la

topograffa y la estructura del suelo; los facto res socioeconomicos incluyen la capacidad

econornica y la sensibtlizaclon de los agricultores, las practicas de manejo y el desarrollo

de la infraestructura (Kiersh, 2002).

4.2.1.1 Impactos sobre la cantidad del agua

• Escorrentfa Superficial Media

EI impacto del uso de la tierra sobre la escorreniie superficial 5 media es una

funclon que depende de muchas variables; las mas importantes son: el regimen hidrico

de la cubierta vegetal en 10 referente a la evapotranspiracion, la capacidad de lnflltraclon,

la capacidad del suelo para retener agua y la capacidad de la cubierta vegetal para

capturar la humedad.

Un cambia en la cubierta del suelo de especies de menor a mayor

evapotransplraclon conduclra a un descenso en el caudal anual , contrariamente una

reducci6n en la cubierta forestal incrementara el aporte de agua (Kiersh, 2002)

• Caudales Punta /Inundaciones

Los caudales punta se pueden incrementar como resultado de un cambio en el

uso de la tierra si se reduce la capacldad de lnflltraclon del suelo, por ejemplo par la

compactad6n del suelo , por la erosion 0 por el incremento en la capacidad de drenaje".

• Caudal base / caudal de la estaci6n seca

Segun Calder (1998) , el efecto del usa de la tierra sabre el caudal en la estac lon

seca depende fundamentalmente de 10$ carnbios en la evapotrasplraci6n y de la

capac idad de inflltracion. Par ejemplo en las zonas tropicales, la forestacion puede

.$ Escorrentia Superficial: Se denomina escorrentia superficial al agua procedente de la lIuvia que
circula par la superficie y se concentra en los cauces. USGS , science for a changing world
disponible en: http://ga.water.usgs.gov

e FAO 2002
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conducir a un descenso en los caudales , en la estacion seca. debido al incremento en la

evapotranspiracion .

• Recarga de acurteros

La recarga de acuiferos se podria incrementar 0 disminuir como resultado de los

cambios en las practicas de uso de la tierra. Los factores de mayor influencia son la

evapotraspiracion y la capacidad de inflltracion del suelo'.

EI nivel freatico podria elevarse como resultado del descenso en la

evapotranspiraclon, por ejernplo despues de una explotacion forestal 0 de la conversion

de bosque a pastos. La recarga tarnbien podria incrementar por una subida en la tasa de

infiitraci6n, por ejemplo mediante la reforestaclon de areas degradadas. (Tejwani, 1993).

En contraste, el nivel freatico podria bajar como consecuencia de un descenso en

la infiltraci6n del suelo, como consecuencia de tecnlcas de cultivos no conservatives y de

la compactaci6n. (Tejwani, 1993).

4.2.1.2 Impactos sobre la calidad de agua

Los impactos del uso de la tierra sobre la calidad del agua incluyen: cambios en

la carga de sedimentos y en las concentraciones de sales, metales, y productos

agroquimicos, los agentes pat6genos y un cambio en el regimen termlco. Adernas.

puede traer otros cambios como: alteraci6n del contenido de nutrientes de las aguas

superficiales y subterraneas, mas concretamente los niveles de nltroqeno (N) y f6sforo

(P). Tal es el caso de la deforestacion, que genera altas concentraciones de nitratos

(N03) en el agua , debido a la descornposlclon del material vegetal y a una reducida

absorci6n de nutrientes por la vegetaclon".

Las actividades agricolas conducen a un incremento en el aporte de nitr6geno al

agua como resultado de factores , tales como : fa aplicac i6n de fertilizantes, el estiercol

procedente de la producci6n ganadera , los lodes procedentes de plantas de tratamiento

de aguas residuales de origen domestico y la aireaci6n del suelo".

Es diffcil cuantificar el efecto exacto de la agricu!tura en la contaminaci6n de las

aguas superficiales y subterraneas, en la mayor parte de los palses , el seguimiento no es

suficiente como para estab lecer los efectos de la contaminaci6n per nutrientes en zonas

rurales; es dificil distingu tr cuales son las cansecuencias de la contaminaci6n agricola y

la causada par las aguas residuales sin tratar".

7 1bit
8 1bit
9 1bit
10 lbit
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Otro etecto negativo de las actividades del uso de la tierra no sostenibles, es la

alteraci6n de la calidad bacteriol6gica del agua, que trae consecuencias nefastas en la

calidad de vida de los usuarios del agua situados en la subcuenca baja. La concentraci6n

de bacterias en las aguas superficiales, podr ia verse incrementada como consecuencia

de las actividades de pastor-eo en las riveras de las quebradas 0 de los desechos de la

producci6n ganadera11
.

4.2.2 Los humeda/es

"Son humedales las extensiones de marismas, pantanos y turberas, 0 superficies

cubiertas de aguas, sean estas de regimen natural 0 artificial, permanentes 0 temporales,

estancadas 0 corrientes, duices, setobres 0 saladas, incluidas las extensiones de agua

marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros:",

Los humedales proveen muchos servicios ambientales y econ6micos a la

humanidad, adernas de ser muy apreciados en paisaje en la mayoria de los lugares del

mundo (Contreras 1993). Esto se reitera en el estudio realizado por la CVC (2001)

donde menciona que los humedales cumplen funciones ecol6gicas de gran importancia

dentro de los sistemas hidroqraticos:

• Balance hfdrico de acufferos: Constituyen un eficiente mecanisme de flujo

hldrico que mantiene el cicio hidro16gico.

• Almacenamiento hfdrico: Actuan como sistema regulador de agua en epocas

de Iluvias, ya que posteriormente Iiberan el agua de manera controlada y

uniforme por escorrentia, disminuyendo asl la fuerza erosiva de las aguas.

• Retencion de sedimentos de origen inorganico u orqenico y de nuirienies.

• Biodiversidad: Son el habitat id6neo para el desarrollo de biodiversidad, ya

que son albergue temporal y/o permanente de muchas especies de

importancia biol6gica, ambiental y socio-econ6mica, etc.

"Los humedales son eeosistemas dinamicos: esun sujetos a una amplia gama de

factores naturales que determinan su mootttcecton en el tietnpo . La intervenci6n humana

eciue sobre /a ainemic« de estos sistemas y su efeeto depende de le magnitud,

intensidad y tasa de reeurreneia de la penuroectotr",

Entre las actividades humanas can fines lucrativos y la conservaci6n de los

humedales se presentan conflictos y/o desigualdades en diferentes magnitudes:

11 Op cit.
12 RAMSAR 1999, Definici6n de "humedales" y Sistema de Clasificaci6n de Tipos de Humedales de

la Convenci6n de Ramsar Iran 1971 lMNW.ramsar.erg.

13 Boletin Informative NO.9 Instituto Humboldt 1998
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• Transformaci6n total: Desaparici6n 0 cambio trascendental de sus

caracterlsticas a causa de reclamaci6n de tlerras para expansion agricola 0

ganadera.

• Perturbaci6n severa: Cam bios en las funciones fundamentales por

contaminaci6n, alteraci6n de los flujos superficiales del agua , remoci6n de

sedimentos 0 vegetaci6n entre otros."

4.2.3 Los bosques riparios

Entre los servicios amb ientales y sociales que proporcionan los bosques y los

arboles, figuran la conservaci6n de la diversidad bloloqica, la captaci6n y

almacenamiento de carbono para mitigar el carnbio climatico global, la conservaci6n de

suelos y aquas . la generaci6n de oportunidades de empleo y de actividades recreativas ,

la mejora de los sistemas de producci6n agricola, la mejora de las condiciones de vida

en los nucleos urbanos y peri-urban os y la protecclon del patrimonio natural y cultural

(FAO . 2002) .

En el Departamento del Ouindlo, los bosques riparios que se presentan a 10 largo

de los diferentes rios, se constituyen en corredores y son una de las formas mas

propicias de mejorar la conectividad ent re diferentes fragmentos de bosque. En muchas

zonas, los bosques han desaparecido por extracclon , fuego 0 dana del ganado. Por ello,

la proteccion de bosques riparios es una actividad prioritaria en fincas ganaderas ya que

de ello depende la preservaci6n de las fuentes de agua (CIPAV, 2004).

Segun la Fundaci6n CIPAV los bosques riparios en el Departamento del Quindio

contribuyen a:

• Evitar la erosi6n en las orillas de las quebradas.

• Reducir los sedimentos en las quebradas y rlos , 10 que facilita el manejo de

acued uctos.

• Evitar y/o reducir desastres naturales como avalanchas e inundaciones .

14 1bit
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4.2.4 Disp onibilidad y escasez de agua

4.2.4.1 En el Mundo

En el mundo se registran 900 mm de precipitaci6n promed 10 anual , que generan

una escorrentia de 47 .000 km3/ano, equivalente a un rendimiento de 10 IIs*km2
• Este

volumen es insuficiente para atender una poblaci6n crec ien te con necesidades

alimentarias igualmente crecientes (UNESCO, 2003). EI agua e s el elemento basico

para garantizar ta seguridad alirnentarla, el sustento de los pueblos, el crecim iento

industrial y la sostenibilidad ambiental en todo el mundo . Para estos fines, en 1995 se

extrajeron 3.906 kil6metros cubicos (krn") de agua, de manera que se proyect6 que para

el 2025 la extracci6n de agua para diversos usos (domestico, industrial y ganadero)

hab ra aumentado en al menos un 50%; esto llrnitara gravemente la extracci6n de agua

para riego que aurnentara solamente un 4%, restringie ndo a su vez la producc i6n de

alimentos15 •

Los ecosistemas que producen y regeneran este recurso estan siendo

amenazados, contaminados 0 destruidos desmesuradamente. Segun Alex Kirby (2004) ,

especialista en medio ambiente BBC 16
, un tercio de la poblaci6n mundial vive en parses

que sufren falta de agua. Actualmente, un 40% de la poblaci6n mundial vive en zonas

con estres de agua moderado a alto. Para el 2025, se presume que esta proporci6n

aurnentara ados terceras partes (5.500 millones de habitantes). Mas de 1.000 millones

de personas carecen de acceso a un suministro constante de agua Iimpia segura, y

2.400 millones carecen de servicios sanitarios adecuados. Mas de 2 millones de

personas mueren cada ario de enfermedad es asociadas a la contaminaci6n del aqua",

Los mas afectados por la escasez de agua siguen siendo los pobres. EI 50% de

la poblaci6n de los paises en desarrollo, esta expuesta al peligro que representan las

fuentes de agua contamtnada". La cantidad de aguas dulces en el mundo sigue siendo

la rnlsma , perc su distrlbucion es inversamente proporcional (desigu a!) a la dernanda

creciente, aumentando la escasez.

15 IFPRI, International Food Policy Research Institute, IWMI, International W ater Management
Institute, 2002

16 sse MUNDO.com
17 ONU (Organizaci6n de Naciones Unidas), 2003
18 ibit
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4.2.4.2 En America Latina

Latlnoamerica es una region de rtos monumentales. Solo el Amazonas transporta

una qu inta parte del agua fluvial del pianeta (ONU , 2003) . Es una de las regiones del

planeta con mayor riqueza hldrica. Sin embargo, el 27% de la poblaci6n, unos 80

millones de personas, carecen de agua potable y 120 millones, de servicios de

saneamiento. Los latinoamericanos, en cornparacion con africanos y asiatlcos. disponen

de una de las mayores cantidades por hab itante (28.000 m3 por ano ), perc la abundancia

no esta distribuida de forma equitativa: un 25% de los territorios de America del Sur son

aridos a sernlarldos."

Sequn Jan Van Wambeke20 (2002):

• La Region representa apenas un 15% de la superficie terrestre del rnundo ,

perc tiene el 30% de la precipltaclon mundial, 0 sea una cantidad

impresionante de agua que cae sobre una porcion relat ivamente pequeria de

la superficie terrestre.

• El 60% de los agriculto res pobres en America Latina y el Caribe estan en

lugares remotes, can ecosistemas fnfigiles y no tienen facil acceso al agua.

As! mismo, solo el 20% de las poblaciones rurales pobres tienen acceso

directoal agua.

• EI pais de America Latina que tiene la mayor dispon ibilidad de agua total es

Bollvia, que dispone de 80 mil m3 par habitante par ario; luego sigue Peru,

que tiene unos 71 mil m3 de agua. En tercer lugar esta Chile, que tiene 63

mil m3 por habitante por ano, Ahora, el pals que extrae la mayor cantidad de

agua, cornparandola a la cantidad total disponible, es Ecuador.

• EI pals que no tiene suficiente agua para satisfacer las necesidades de sus

habitantes es Haltl: esta por debajo del nivel de 2.000 m3 par habitante por

ario, un nivel considerado crltico.

IS Inforesources. Focus. 2003. Manejo Integrado de los Recursos Hidricos (IWMI): Un camino hacia
la sostenibilidad
20 Oficial principal de desarrollo de Tierras y aguas de la oficina regional de la FAO para America
Latina y el Caribe.
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4.2.4.3 En Colombia

Colombia presenta una oferta hidrica que supera ios 2100 km 3 (59 IIs"'km2
) ,

teniendo un volumen disponible por habitante de 50.000 m3 al ario. Estas cifras

clasifican a Colombia como uno de los paises con mayor oferta hfdrica natural en el

rnundo". De acuerdo con el Estudio Nacional del Agua dellDEAM (2004), el 50% de la

poblaci6n urbana de Colombia tiene problemas de suministro de agua; cifra que se

incrernentara al 69% en el ario 2025 .

La concentraci6n de la poblaci6n en la cuenca hidrografica del Caribe (que

incluye la zona andina), y el modele de desarrollo depredador de los ecosistemas,

explican que a pesar de la riqueza del pais en recursos hidricos, se presentan problemas

de escasez".

Segun los Iineamientos de politica para el manejo integral del agua en Colombia,

el Ministerio del Medio Ambiente calcula que para el ario 2007, el 80% de la poblaci6n

(50 millones de habitantes) se asentara en zonas andinas trayendo mayores impactos

sobre las fuentes hidricas. A esto se Ie suma la contaminaci6n del agua de 5000

industrias publlcas y privadas que vierten residuos t6xicos y aguas servidas sin ningun

tratamiento.

EI deterioro de la calidad y la alteraci6n de la distribuci6n espacial y temporal del

agua en Colombia presentan caracteristicas diversas, sequn la intensidad y forma de

ocupaci6n espacial. Es asl como el 24,8%, equivalente a 274.000 km2 del area total del

territorio nacional , correspondiente a la cuenca Maqdaiena-Cauca, aportando el 10,6%

de la oferta hidrica del pais, que soporta el 70% de la poblaci6n y genera el 85% del

PIS23
•

EI 76% restante del area del territorio nacional equivalente a 874 .000 km2
, donde

se encuentran las vertientes del Orinoco, Amazonas, Pac ifico, Sinu , Atrato, Catatumbo y

Sierra Nevada de Santa Marta, contribuyen con el 89% de la oferta hidrica natural

superficial, albergando el 30% de la poblaci6n. La situaci6n de la oferta hidrica ambiental

en estas reqiones no presenta aun el estado de deterioro de la cuenca Magdalena

Cauca ; no obstante, actualmente los factores que afectan la regulaci6n hldrica y la

calidad del agua son objeto de intensas presiones por razones econ6micas y

soclopoltticas".

Las zonas ubicadas por encima de los 3.000 msnm (103.000 krn")

correspondientes a los ecosistemas de pararnos, representan alrededor del 9% del area

21 (IDEAM, 2004).
22 1bit
23 Informe Anual sobre el Estado del Media Ambiente y los Recursos Naturales Renovables en

Colombia. IDEAM 2004.
24 Ibit.
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total del territorio nacional y aportan a la oferta hfdrica nacional superficial

aproximadamente ei 4%. En estas zonas se encuentra menos dei 1 % de la poblacion: sin

embargo, sus activ idades productivas y la presion por el usa y aprovechamientos

agricolas, pecuarios y mineros, afectan negativamente las condiciones de calidad de los

recursos hidricos en el regimen de la oferta natural para el desarrollo en las zonas de

media y baja montana.
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4.2.5 Instrumentos y mecanismos para establecer manejo y gesti6n de los recursos hidricos

Los instrumentos se pueden agrupar en (Cuadro 1): Instrumentos de reguJaci6n, instrumentos econ6micos, mecanismos de

formaci6n y sensibilizaci6n, mecanismo de mejora de acceso a los mercados, desarrollo organizativo y enfoques participativos'"

Cuadra 1, Instrumentos y mecanismos para establecer manejo y gesti6n de los recursos hidricos

Instrumentos de Instrumentos Formaclon y Apoyo a los Enfoques

regulacion economicos senslbllizacion mercados
Organizaciones

participativos

Son medidas de Las ayudas , los Son estrateg ias La mejora en el EI desarrollo Los enfoques

mando y control impuestos y la para fomentar la acceso de los organizativo es un participativos para

utilizadas en los transferencia de los adopci6n de agricultores de la requisito previo para minimizar los impactos

paises en derechos de practicas cuenca alta a los una ejecuci6n exitosa negativos de las

desarrollo, para propiedad de la tierra, agricolas menos mercados de la de instrumentos que practicas de uso de la

proteger los las aguas y los contaminantes cuenca baja es una establecen relaciones tierra sabre los recursos

recursos hidricos de vertidos, los subsidios entre los estrategia de entre los usuarios de hidricos se aplican can

las practicas y los permisos agricultores. cooperaci6n entre los la tierra en la cuenca frecuencia para mejorar

agricolas y la tra nsferibles actores implicados y alta y los de la cuenca la gestion de los

contarninacion. beneficiados. baja. recursos naturales.

Fuente: Relaciones tierra agua en cuencas hidrograticas rurales (FAD, 2002)

25 "Relaciones tierra - agua en cuencas hidrograficas rurales", (FAD, 2002)

28



4.2.6 Ins trumentos economicos para manejo y gesti6n de recursos

hidricos

4.2.6.1 La privatizaci6n de los servicios de agua

AI igual que los demas servicios publicos en Colombia, el agua vive un proceso de

privatizaci6n. La Ley de Aguas hace parte del Plan Nacional de Desarrollo del actual

Gobierno del Presidente Alvaro Uribe Velez, radicado con el nurnero 365 de 2005 e

impulsado por la parlamentaria Nancy Patricia Gutierrez, despues de pasar su primer debate

en la Com isi6n Quinta de la Camara de Representantes, se teme que de continuar dicho

proceso, las multinacionales no 5610 cornprarlan parte de las empresas prestadoras de este

servicio , sino que ademas , empezaran a adquirir las fuentes del vita l Iiquido, al igual que

competirfan can las mayores empresas del sector existentes en el pais (Clarke y Barlow

2004).

Esta tendencia ya es una realidad en otros servicios pu blicos, generando que

empresas como la de Acueducto y Alcantarillado de Bogota, incremente sus tarifas, entre los

alios 2001 - 2003, de 126% para el estrato 1, en 58% para el estrato 2 y en 55% para el

estrato 3, asf 10 afirm6 el concejal Fernando Rojas (Comunicaci6n personal, 2005).

4.2.6.2 Pago par servicios ambientales

Los Servicios Ambientales (SA) son considerados como la capacidad que tienen los

ecosistemas para generar productos utiies para el hombre, entre los que se pueden citar:

regulaci6n de gases (producci6n de oxfgeno y secuestro de carbono), belleza escenica , y

protecci6n de la biodivers idad, suelos y recursos hldrlcos". Entre los servicios ambientales

de la naturaleza estan las areas silvestres (bosques, pantanos y humedales, arrecifes,

manglares, lIanuras y sabanas) , las areas que en su conjunto conforman ecosistemas,

paisajes , cuencas hldroqraficas y ecoreg iones . Estos serv lcios aun no son valorados y

generalmente no se pagan , con excepci6n en unos pocos paises". La falta de informacion

entre los acto res del mercadeo de Servicios Amblentales es una de las razones por la que

26 Millennium Ecosystem Assess ment , 2000.

27 Proai'lo. 2005. Propuesta de un mode lo de retribuci6n para la conservaci6n de los recursos hid ricos y
naturales de los pararnos de la subcuenca del rio el Angel. Carchi - Ecuador.



no se conoce exactamente 10 que se vende y se compra, ya que existe una limitada

informaci6n cuantitativa hidrol6gica, inclusive para para metros basicos de flujo y calidad .

Los Servicios Ambientales ofrecidos por los ecosistemas son: mitigaci6n de los

gases del efecto invernadero; conservaci6n de la biodiversidad; protecci6n de los recursos

hidricos en terminos de calidad, distribuci6n en el tiempo y cantidad de agua; belleza

escenica y, mitigaci6n de los impactos de desastres asociados con fen6menos naturales

(Espinoza et al. 1999).

EI pago 0 retribuc i6n por servicios ambientales (PSA) es tomado en cuenta a partir

de la Cumbre de rio de Janeiro sobre Medio Am biente y Desarrollo (1992) donde se afianz6

la preocupaci6n por la progresiva destrucci6n de los recursos naturales, la degradaci6n del

ambiente y sus efectos en la calidad y cantidad de los servicios ambientales (SA) de la

naturaleza. EI establecimiento de un Sistema de PSA consiste en una estructura

organizacional basica conformada por un Comlte Tecnico, una Agencia de Campo, un

Fondo Fideicomiso, los usuarios de la tierra 0 Generadores de los SA y los beneficiarios.

(Campos et al. 2005) .

EI enfoque de pagos por servrcios ambientales (PSA) propone, a partir de una

demanda de bienes y servicios ambientales y una caracterizaci6n de la capacidad de oferta

del agro-ecosistema, generar nuevas formas organizativas y mercados para los servicios

ambientales dentro del sistema social. Su funcionamiento como "proveedor de bienes y

servicios ambientales" pretende modificar las relaciones entre actores sociales y el uso

sostenible de los recurso naturales, buscando nuevas relaciones entre los habitantes de la

ciudad y pobladores rurales, entre colectividades territoriales y municipalidades para la

formalizaci6n duradera del mercado de bienes y servicios ambientales". La valoraci6n yel

pago por los servicios ambientales, constituyen una de las medidas mas apropiadas que

deberlan adoptar y aplicar los paises de America Latina, con caracter prioritario, como una

forma de contribuir a mitigar, controlar y revertir los acelerados procesos de deterioro del

ambiente, los recursos naturales y la perdida de la diversidad biol6g ica (Proano, 2005).

Existen variables soclales que lnciden en la aceptaci6n 0 no de las propuestas de

valoraci6n y de page SA ta les como: situaci6n geografica y pol it ica, confl ictos entre

productores de las zonas altas y bajas, nlveles de pobreza, inequidad de distribuci6n de

agua y tierra, poca participaci6n de la mujer, posiciones contrarias de las instituciones

locales, regionales y nacionales; esto hace que cada experiencia sea diferente,

28 PASOLAC. Programa para la Agricuitura Sostenible en Laderas de America Central
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4.2.6.3 Experiencias en America Latina

Las Asociaciones de Usuarios del rio del Valle del Cauca en Colombia son entidades

no gUbernamentales (ONG) que reunen a los usuarios de aguas abajo, agrupados en

fundaciones para apoyar proyectos de conservaci6n y manejo de cuencas. Con base en las

asignaciones de agua establecidas por la autoridad regional, Corporaci6n Aut6noma

Regional del Valle del Cauca (CVC), los usuarios pagan una tarifa adicional a la Fundaci6n

correspondiente a su cuenca para' que a traves de una Asamblea y Junta Directiva

participen en la definicion y toma de decisiones sobre las acciones de protecci6n a financiar.

Estas cuencas en su mayoria contaban con Planes de Manejo de cuenca disefiados por la

CVC perc no habia recursos para financiar las actividades.

Esta situaci6n ha contribuido a la consolidaci6n de las asociaciones, quienes con su

accion proactiva, gestionan recursos a donantes nacionales e internacionales y participantes

de dinamlcas de intercambio (como foros y congresos) referentes a la protecci6n de

cuencas (Echavarria, 2003).

En Honduras con el apoyo de PASOLAC29 y COSUDE30
, se constituy6 el Fondo

Municipal de Servicios Ambientales (FOSAM). EI FOSAM de la Microcuenca Las Amayas

paga a los proveedores (productores de la microcuenca) los precios previamente

concertados con los usuarios de servicios ambientales, teniendo en cuenta criterios

tecnicos, la naturaleza de la practice a realizar y los beneficios que reportara a la

microcuenca y al productor" .

EI proyecto MANRECUR III de la Corporaci6n Grupo Randi Randi de Ecuador, esta

trabajando desde varios alios en temas de gesti6n de cuencas hidroqraflcas en la Provincia

de Carchi, quienes pretenden realizar una propuesta sobre Servicios Ambientales,

especificamente relacionadas con los recursos hidricos32
.

EI marco legal en el que opera el mercado de los servicios ambientales debe ser

tenido en cuenta, pues as el que regula la implementad6n de los cambios del uso de la

tierra. Por ejemp lo, en Colombia y Ecuador el agua es un bien de dominio publico, razon por

la cual el pago por los servicios hidro!6gicos debe ser coherente con los regimenes

forestales y del agua para no debilitar la autoridad del Estado.

29 Ibit.
30 COSUDE. Agenda Suiza para el Desarroll o y la Cooperaci6n
31 PASOLAC. 2003 . Experiencia de Pago por Servicios Ambi entales (PSA) de la Junta Municipal de

Agua, del Municipio de Campamento , Honduras.
32 (Proano, 2005) ,
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Por otro lado, el contexto socioecon6mico debe contemplarse en los estudios de

mercade de servicios ambientales para prevenir efectos negatives. Los costas de

opertunidad de tierras y mana de obra varian de lugar a otro, per ende, es posible que en

algunos casas el page per la pretecci6n de servicios ambientales pueda ser un mecanisme

efectiva para proteger la cuenca, como puede que otras alternativas come la compra de

tierras a programas comunitarios de regeneraci6n natural, resulten mas efectivos'".

EI sistema de PSA es un mecanisme econ6mica que puede repercutir en las narmas

culturales, en la medida en que se refuercen preferencias a intereses individuales. Puesto

que se carre el riesgo de mercantilizar el agua, al punta de que deje de ser un patrimanio

publico para ser un derecha privatlzado'".

33 Op cit.
34 Op cit.
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4.3 MARCO CONTEXTUAL

4.3. 1 lEI Mundo

Segun la evaluaci6n de los Ecosistemas del Milenio (2000) , cerca de dos terceras

partes de los servicios que brinda la naturaleza a la humanidad, estan decreciendo a nivel

mundial. Desde 1960, la diferencia entre uso de agua y suministro accesible ha aumentado

en un 20% per decada". Este informe del Milenio muestra los siguientes hechos y cifras del

cambia de los ecosistemas:

It Desde 1945 se han destin ado mas tierras para el cultivo que antes fueron

bosques, sabanas y pastizales naturales, lIegando a un cuarto de la superficie

terrestre (24%) transformada en sistemas cultivados . Este cambio esta acompariado

del incremento en la aplicaci6n de fertilizantes manufacturados que contienen

nitr6geno y f6sforo, generando excesivo crecimiento de plantas como las algas que

al agotar el oxfgeno del agua genera la muerte de otras formas de vida acuatlca .

• Desde 1960 se ha duplicado la extracci6n de agua de los rios y lagos para

campos de regadfo, necesidades industriales y uso dornestico, La retenci6n de agua

en las presas y su acumulaci6n en los reservorios artificiales se ha cuadruplicado en

el mismo periodo, inversamente proporcional a la cantidad de agua que fluye por los

rlos no represados. Por ello, el caudal de algunos rios se ha reducido

sustancialmente. Por ejemplo, en las epocas de verano el rio Amarillo en China, el

Nilo en el Africa y el Colorado en America del Norte no alcanzan a Hegan al mar.

• Desde 1980, se han perdido aproximadamente el 35% de los manglares y se

han destruido el 20% de los arrecifes de coral, y otro 20% ha side degradado y

destruido.

EI futuro de los recursos hidricos es incierto, gracias a los cambios cllmaticos

causados por el calentamiento global. Por ello, la precipitaci6n aurnentara probable mente

desde las latitudes 300N y 40°8, perc rnuchas regiones tropicales y subtropicales reclbiran

posiblemente una cantidad de lIuvia inferior y mas irregular. Con tendencias a padecer de

las condiciones meteorol6gicas extremas, las probabilidades de que las catastrotes

naturales como inundaciones, sequlas extremas, avalanchas de lodo y ciclones aumenten

sustancial y paralelamente a la disminuci6n de las caudales de los rios en pericdos de

35 Millennium Ecosystem Assessment, 2000
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escasez, degradando la calidad del agua por el incremento de desechos 0 cargas

contam inantes'".

4.3.2 America Latina

Segun el informe GEO America Latina 2003 y el Caribe: Perspectivas del Medio

Ambiente 2003, Latinoarnerica esta en grave riesgo por destrucci6n ambiental. Mas de tres

millones de hectareas de tierra estan degradadas a causa de la erosion del suelo por malas

practices agricolas, equivalente al 16% del total global 37
, EI informe plantea que en los

ultirnos 30 arios se perdieron 190 millones de hectareas de bosques en la regi6n, 10 que

representarfa mas del 40% de las perdldas mundiales, que alcan zan un tota l de 418

millones de hectareas,

Latinoamerlca es una de las regiones mas urbanizadas del mundo en desarrollo,

pues el 75% de sus habitantes viven en ciudades con graves problemas de acceso al agua

potable, contaminaci6n del aire, manejo de desechos solldos y enfermedades relacionadas

con los problemas ambientales'"

En los ultirnos 30 aries , la poblaclon del area creci6 un 74%, de los cuales 200

millones de personas (40%) , viven en condiciones de pobreza. Pero no s610 la superficie

terrestre esta en peligro, se calcula que el 30% de los arrecifes de coral del Caribe son

amenazados par la contaminaci6n marina, y el 30% de la extracci6n de peces en el planeta

ocurre en los mares de la regi6n. EI 40% de los habitantes 5610 tiene acceso al 10% de los

recursos hidricos . Ademas de evidenciarse una importante dismi nuci6n en la calidad del

Iiquido por el aumento de las aguas negras y desechos agricolas no tratados, el panorama

se torna mas complejo por et incremento de la pobreza y la pauparrima miseria, situaci6n

que aumenta sustancialmente por los elevados niveles de desigualdad en el ingreso.39

4.3.3 En Colombia

En Colombia e! 69% de la supe rficie continental es de aptitud forestal, perc tan solo

el 46,6% de esa area esta cubierta par bosques. Una gran parte de las tierras de aptitud

forestal, han sido adaptadas a actividades agropecuarias y el usa lnadecuado que se ha

hecho de elias, ha lIevado a la perdida de nutrientes del suelo, erosi6n y alteraci6n de las

36 PNUMA Prcgrama de las Nacicnes Unidas para et Medic Ambiente, GEO America Latina y el Caribe.
Perspectivas del Medic Ambiente. 2003.
37 1bit
36. lbit
39 1bit
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cuencas hldroqraficas. Las principales causas a las que se atribuy en la alta deforestaci6n

en el pais, son la expansi6n de la frontera agricola, la colonizaci6n, la construcci6n de obras

de infraestructura, los cultivos i1icitos, el consumo de leria , los incendios forestales y la

producci6n rnaderera".

Se estima que la superficie de bosques talados por ario , comparando los mapas de

cobertura forestal de 1966 al 1984, tiene una tasa de deforestaci6n anual de 875.000 ha (un

ritmo anual de 1,6%). El Departamento Nacional de Planeaci6n 10 estima en unos 600.000

ha. Por su parte, la FAD establece que son 366 .600 ha/ario entre 1981 y 1990, una tasa

similar ala establecida por ellNDERENA para los arios 1992 a 1996 (correspondiendo a un

ritmo anual de 0,7%)41.

Por otra parte, la oferta de recursos hidrobiol6gicos se ha visto afectada como

consecuencia de la sobreexplotaci6n del recurso, la contaminaci6n y degradaci6n creciente

de las fuentes de agua, de las cuencas y microcuencas. Un caso particular 10 constituye la

perdida de productividad de la cuenca del Magdalena, cuya part icipaci6n en los arios 80

alcanz6 un promedio del 65% de total de la producci6n del pars, reduciendose para la

decada de los 90 en mas de un 40%42.

4.3.4 Municipio de FiJandia - Quindio

Los habitantes del Municipio de Filandia son beneficiarios y usuarios del agua de la

subcuenca alta del rio Barbas. La zona ha padecido un proceso de degradaci6n ambiental

causada por los cambios neqatlvos en el usc de la tierra. Todo esta problematica ambiental

afecta otros factores de la poblaci6n.

Salud: sequn registros del Plan de Atenci6n Basica P.A.B., el municipio presenta un

29.6% de su poblaci6n con Necesidades Basicas Insatisfechas, N.B.143
; de este porcentaje,

un 12.30% estan en completa miseria. Es decir, se encuentran desplazados, ocupando el

inquilinato y las areas de invasion en la periferia del municipio".

4°Tipos de ecos istemas en Colombia consultado enero 30/06 disponib le en:.
http://web.minambiente .gov.co

41 http://www.areas-proteqidas.org/colombia defarestacion.php, 2006-01- 10
42 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, INPA, DNP-UDA. Polit ica para el desarrollo de la pesca y

la acuicultura. 1997
43 EI indice de necesidades basicas insatisfechas identifica la proporclon de personas y/o hogares que

tienen insatisfecha alguna (una 0 mas) de las necesidades definidas como basicas para subsistir en la
sociedad a la cual pertenece el hagar. Capta condic iones de infraestructura y se complementa con
indicadores de dependencia economlca y asistenc ia escolar. (IOEAM, 2001)

44 Jorge Antonio Hoyos Lopez. Alcalde Municipal. Esquema de Ordenamiento Territorial para el
Municipio de Filandia . 1999-2006.
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EI diagn6stico de salubridad muestra condiciones inadecuadas en las viviendas por

aspectos higienicos y sanitarios, en especial, por la pesima conducci6n de los sistemas de

acueductos y alcantarillados en mal estado, siendo fuente de contaminaci6n hldrica'".

Segun los registros de urgencias del hospital San Vicente de Paul de Filandia en el

ario 1999, los principales motivos de consulta de la poblaci6n son, en primer lugar,

enfermedades respiratorias agudas, en segundo lugar, enfermedades diarreicas y en tercer

lugar laceraciones , heridas y traumatismos.

Distribuci6n de la poblaci6n: la poblaci6n total del Municipio de Filandia

proyectada al ario 2004 fue de 15.024 habitantes (Figura 1), de los cuales 6.708 residen en

las cabeceras municipales y 8.316 en la zona rural. Para el aria 2005, se proyect6 una

poblacion de 15.206 habitantes: 6.834 corresponde a las cabeceras municipales y 8.372 en

las zonas rurales.
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Figura 1. Distribuci6n de la poblaci6n. Municipio de Filandia. Ano 1993-2005.
Fuente: Paqina Web DANE. Marzo 2004

Tenenc ia de la tierra: La tierra en el sector rural del Municipio de Filandia esta

distribuida en un 35% en predios menores a una hectarea, 10 siguen en su orden, los predios

de 1 a 3 hectareas (30%) de 3 a 5 hectareas (13%). Estos datos evidencian que el

minifundismo es la forma de tenencia mas cornun (Figura 2).

45 Ibit.
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Figura 2. Temeno y distribuci6n de la propiedad rural en necterees. Municipio de Filandia, Quindfo
Ano 2002.

Fuente: Instituto Geografico Agustin Codazzi - IGAG. Planeaci6n Departamental. Ano 2002.

Educaci6n: Existe un gran potencial total de 5.971 personas en edad escolar: la

poblaci6n estudiantil es de 4.278 personas y los dernas 1.693 no acceden al servicio

educativo (Cuadro 2).

Cuadro 2. Oistribuci6n de establecimientos educativos en el municipio de Filandia, Quindio,

Colombia - 2004

Nivel Educativo

Baslca Primaria

Preescolar y baslca primaria

Preesco!ar, basica primaria, media vocacional

Establecimientos

Rurales

19

4

1

Fuente: Esquema de ordenamiento territorial para el Municipio de Filandia, Quindfo. 1999-

2006

Producci6n e ingresos familiares: el Municipio de Filandia es una regi6n ganadera y

agricola. La produccion agricola diferente al cafe y el platano se hace en muy pocas fincas,

sobresaliendo la producci6n de yuca, la Calia Panelera, Granadilla, Mora y flares como

cultivos semestrales. La ganaderia es fuente de producci6n de carne y leche a gran escala

(eVC , 2002 - Lanza, 2004).
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Las principales Fuentes de ingreso para las familias son el empleo en las fincas

productoras como jornaleros, agregados 0 administradores; el intercambio de productos y la

prestaci6n de servicios. En general mas del 34% de las familias del municipio, tienen

ingresos superiores al salario minimo, gracias a que mas de un miembro de la familia

proporciona ingresos.

Los Acueductos de la subcuenca del rio Barbas: las juntas administradoras del

agua, son asociaciones de usuarios encargadas de administrar el agua de la subcuenca del

rio Barbas, esta subcuenca abastece 14 acueductos rurales y beneficia una poblaci6n

aproximada de 5865 usuarios. Estos acueductos tienen sus bocatomas ubicadas en la parte

alta, media y baja de la subcuenca. Los acueductos que administran el agua en la parte alta

tienen gran importancia porque cuentan can el mayor numero de beneficiarios, el 66% de la

poblaci6n, 3899 usuarios aproximadamente. Estas son algunas problematlcas (Cuadro 3) y

caracteristicas (Cuadro 4) importantes de los acueductos de la subcuenca dei rlo Barbas:

• Son administrados por pequerias asociaciones de usuarios elegidos por la comunidad.

• 11 de los 14 acueductos tienen permiso de aprovechamiento de las aguas para usa

domestico y agricola.

• No se canace con precisi6n la calidad de las aguas, sin embargo, ninguno de los

acueductos posee planta de tratamiento que permita un anallsis de la calidad del agua.

En la mayoria de los acueductos unicarnente se trata el agua mediante desarenadores 0

mediante cloraci6n, directamente en los tanques de almacenamiento.

• EJ consumo de agua actual es menor que el caudal otorgado por la autoridad ambienta!.

• La principal Fuente de ingreso 10 obtienen los acueductos a traves del cobra de tarifas, 10

que en muchos casas es insuficiente para cubrir los costas de administraci6n y

mantenimiento.
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Cuadra 3. Caracteristicas de los acueduclos de la subcuenca del rio Barbas, ana2004

Ubicaci6n Acueducto
No. de Concesi6n

usuarios de agua46

Caudal
otergado

( lis)

Consume .
actual (lis) Tratamlento

15.64 si
". . "· " ·.·' ~'·..' .N ,. >.. < *. ><

5.28 si

3.75 si

32.90 si

cuenca Alta

Total
cuenca Alta

cuenca Media

Total
cuenca Media.... ... .. , ,. •.. ... " ., ..,.

ESAQUfN

Regional
• '0' , ••• " "' ., ", ",.,,, • • ,n

Regional Roble
Cruces

Tribuna C6rcega

1920 Sf
. ", . • •• •• A. w •• ~•• _ _ •• , •• "."'., " "' .

356 no

78 Sf

1545 Sf

3899

201

32

o
2

46

80

26

57.57

8.27

5.63

13.90

No

Si

ACUAVALLE

cuenca Baja

590 si 9 6.43 Si................................ ..... . .

. g~.()p~t~!iy~ .~II~~ ~~.~ ~f 23 13.3~ . . . f'.J0 .
La India 218 Sf 5.4 2.97 N/A

*., ..~~~ * ~, ~ ,., , ,.. . . . .. . , ,..... ..... . "",, "., ••. ., ·.M·..· ··

Maravelez Alcala 98 Sf 13.62 5.85 No
••• ~•••_ •• _ ' ¥_~V" ._•• _v•••_ 'W~V" "'.' •••_ _ "." • • • • • • '_." •••• ~ .. , ._ ' •• • •__v ~v •• _ ••• ~_. • • • • ~ '~"""""" '" ", •• ~" .. . .. .. .. " " "'''.'' ,........ ,~ •• , •• • _ •••_~ •• , ••••••~"." ,." , " • • • • • • •• •• .. .,. .,. ,,~ , • • ' ''',

La Palmera 62 Si 6 1.25 N/A
,." "' ..n.·..,. " · , ·..·.~· ··n·.····. ·· ,..~.~ ". .. . _ ~._ ,. . _ ", n.• ".., , , •.•.,.... ,

Santa Teresa 50 Si 3 0.54 No

La Morella (Parte
Alta)

La Marelia (Parte
Baja)

40

22

No

No

o

o

2.09

0.60

No

No
Total

cuenca Baja 1765 60.02 33.03

_ _ T9TA~_.__. . .. ._~~~.L_._._. ._.. t~~_~Q~.. ._1Q~.~~Q ... . _
Fuente : Lanza, 2004.

46 La concesi6n de agua es la autorizaci6n ambiental para el uso y aprovechamiento optirno de recurso
hidrico ya sea que se capte de fuentes superficiales como rios, quebradas, arroyos, nacimientos etc.
a de fuentes subterraneas como pozos profundos, bien sea para usa domestlco, agricola, pecuario,
riego, recreativo, industrial, generaci6n de energia etc., (Teniendo en cuenta las condiciones de
disponibilidad, demanda y prop6sito del recurso. Decreta ley 288 de 1974- Decreta 151 de 1978.)
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Cuadro 4. Problemas principales de los acueductos de la subcuenca del rio Barbas, ana

2004

Infraestructura: Ambiental

• Fugas en las • Deforestaci6n

redes • Sustituci6n de

• Material arboles nativos

asbesto - par especies

cemento foraneas

• Red obsoleta • Avance de la

• Calidad y frontera pecuaria

cantidad de • Desprotecci6n

agua de humedales

• Falta micro y • Mal manejo de

macro medici6n la ganaderia

Poblacional

• Crecimiento de la

poblaci6n

• Conexiones

fraudulentas

• Politiqueria

• Falta cultura de

agua

• Poca participaci6n

comunitaria

• No existe sentido

de pertenencia hacia

la subcuenca. Se

delega toda la

responsabilidad en

las juntas de

usuarios

Institucional

• Falta de apoyo tecnico

y econ6mico a los

pequefios acueductos

• Carencia de recursos

f inancieros para obras de

inversion

• Falta sensibilizaci6n,

participaci6n y contacto

directo con las

comunidades

• Debilidades en la

coord inaci6n

inte rinstitucional

• Falta de informaci6n y

educaci6n frente a los

derechos y deberes tanto

de la comunidad como de

las instituciones.

Fuente: Taller de GTZ, 2004. Plan de Ordenamiento Terr itorial del rlo La Vieja. Diagnostico
Participativo.

Sistemas de acueducto para el Municipio de Filandia

A partir del documento del Esquema de Ordenamiento Territori al para el Municipio de

Filandia - Quindio 1999-2006, se obtuvo la siguiente informacion para cada uno de los

acueductos :

• Acueducto Regional Rural. Abastece la zona rural del Municipio de Filandia. Su

funcionamiento es por gravedad, construido en 1978 por el INAS (Instituto Nacional de

Salud) , Oomite de Cafeteros del Quindio y la comunidad. Tiene como fuente la quebrada

Bolillos y Barro Blanco . Abastece las veredas Argenzul , Santa Teresa , Buenavista,
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Fachadas, Pativilca, EI congal, Pavas, Bambuco Alto, Bambuco Baja y la Cauchera para

un total de 356 usuarios en 10 veredas. Es administrado par una junta de usuarios y sus

ingresos los son acordes a las tarifas estipuladas. Actualmente, . el acueducto Regional

no tiene permiso de concesi6n sabre el agua de la quebrada Barra Blanco . Su

conducci6n principal ya cumpli6 su vida util, situaci6n que requiere de un cambio de

tuberia en una longitud de 8.5 km. de un total de 30 km. Los darios en las redes son

frecuentes debido al estado de la tuberia ocasionando perdidas de agua, incremento de

los gastos de operaci6n del acueducto y deficiente servicio de agua potable".

• Acueducto ESAQUIN. Abastece el area urbana del municipio. Fue construido en 1940

con una capacidad de 15 litros par segundo . Durante los arias 1968 y 1975 se Ie hicieron

modificaciones, que aumentaron su capacidad a 32 Ips. Su fuente es la Quebrada

Bolillos. Actualmente, beneficia una poblaci6n de 1920 usuarios. Despues de la

captaclcn, el agua se distribuye para el acueducto urbano y para el acueducto Regional.

Durante el verano el nivel de la quebrada disminuye reduciendo su volumen en un 30%.

La conducci6n del agua se hace a traves de tuberias de asbesto cementa de 4.180m de

longitud. Las principales fallas del sistema de distribucion del acueducto son las fugas de

agua en la tuberia que cumpl i6 su tiempo de vida utiI. En algunos tramos de la

conduccion, el terreno presenta deslizamientos de los suelos, perjudicando la estabilidad

de la tuberia".

47 Acueducto Regional Rural de Filandia. Informe de gesti6n, 2003 .
48 Esquema de Ordenarniento Territorial para el Municipio de Filandia. 1999-2006. Jorge Antonio Hoyos

Lopez. Alcalde Municipal.
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4.4 MARCO LEGAL

4.4. 1 En el mundo
En el mundo entera, el uso eficiente del agua se ha convertido en una necesidad

crucial para ga rantizar la sostenibilidad de los recursos hfdricos. Las discusiones en las

diferentes conferencias internacionales han establecido una serie de principios que deben

considerarse al momenta de realizar las intervenciones en este tema. Los principios

orientadores para el uso eficiente son los que se articularon en Dublin 1992:

1. EI agua dulce es un recurso fin ito y vulnerable, esencial para sostener la vida ,

e[ desarrollo y el medio ambiente.

2. EI aprovechamiento y la gesti6n del agua debe inspirarse en la participaci6n

de los usuarios, los planificadores, y los responsables de las decisiones a

todos los niveles.

3. La mujer desemperia un papel fundamental en el abastecimiento, la gesti6n y

la protecci6n del agua.

4. EI agua tiene un valor en sus diferentes usos, can relaci6n a sus multiples

competencias, deberfa reconocerse como un bien econ6mico.

Entre todos los objetivos que los distintos organismos internacionales han

establecido en los ultirnos arios, las Metas del Desarrollo de l Milenio para el 2015,

adoptadas por la Cumbre de las Naciones Unidas del ario 2000 , siguen siendo las mas

influyentes. Las siguientes son las mas relacionadas can la problematica del agua:

1. Reducir a la mitad la proporci6n de personas que viven con menos de 1 d61ar

al dla.

2. Reducir a la mitad la proporci6n de personas que padecen de hambre.

3. Reducir a la mitad la proporci6n de personas sin acceso al agua potable .

4. Proporcionar a todos los nlrios y nirias por igual los medios para que puedan

conclui r un ciclo complete de educaci6n prlmaria,

5. Reducir la rnortal ldad materna en un 75 per ciento y en dos tercios la

mortalidad de nlfios menores de cinco alios.

6. Detener la prapagaci6n del VIH/S!DA, la malaria y otras enfermedades

principales y comenzar a invertir la tendencia .

Todas estas necesidades han de cubrirse al mismo tiempo que se protege et medio

ambiente de una degradaci6n adicional , puesto que son problematlcas relacionadas entre sl,

es por ello que las Naciones Unidas reconocen que estos objetivos centrados en la pobreza,
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la educacion y la salud, no pueden lograrse sin un acceso equitativo y suficiente a los

recursos fundamentales: el agua y la enerqla" .

La Declaraci6n Ministerial de la Haya de Marzo del ana 2000 aprob6 siete desafios

como base de la acci6n futura, que fueron adoptados por el The World Water Development

Report (2000) como criterios de seguimiento.

• Cubrir las necesidades humanas baelcas, asegurando el acceso al agua y a servicios de

saneamiento en calidad y cantidad suficientes.

• Garantizar el suministro de alimentos, sobre todo para las poblaciones mas pobres y

vulnerables mediante un uso mas eficaz del agua.

• Proteger los ecosistemas asegurando su integridad a traves de una gesti6n sostenible

de los recursos hidricos.

• Compartir los recursos hidricos promoviendo la cooperaci6n pacifica entre los diferentes

actores, a traves de gestion sostenible de la subcuenca.

• Administrar los riesgos, ofreciendo seguridad ante una serie de riesgos relacionados con

el agua.

• Valorar el agua, identificando y evaluando los diferentes beneficios (economicos,

sociales, ambientales y culturales) y fijando un precio para recuperar los costos de

suministro del servicio, teniendo en cuenta la equidad y las necesidades de las

poblaciones mas vulnerables.

• Administrar el agua de manera responsable, involucrando a todos los sectores de la

sociedad en el proceso de decision, de manera que se atiendan los intereses de todas

las partes.

49 UNESCO, "Informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos Hldricos en el mundo",
2004 .
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4.4.2 En Colombia

EI Plan de Desarrollo "Hacia un Estado Comunitario 2002-2006" y su Proyecto

Ambiental, proporciona el marco de cuencas hldroqraficas como la unidad de gesti6n

ambiental y se propone que la cuenca hldroqraflca sea el modelo para una concreci6n de las

metas de conservaci6n de los procesos naturales y los recursos naturales desde las

distintas dimensiones espaciales: Local (microcuenca), Regional (cuenca) y Nacional (zona

hidrografica).50 Actualmente, la normatividad que orienta de manera generica los procesos

de planificaci6n ambiental del territorio son el C6digo de Recursos Naturales 2811/74 y la

ley 99/93, por la cual se crea el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial que

reordena e! Sector Publico encargado de la gesti6n y conservaci6n del medio ambiente y los

recursos naturales renovables, igualmente se da origen al Sistema Nacional Ambiental ,

SINA.

Los fundamentos de la politica ambiental Colombiana senalados en la Ley 99/93 no

son especificos con relaci6n a la gesti6n integral de cuencas hidroqraficas. Los relacionados

con esta problernatlca son :

• Las zonas de pararno, suoparamos, los nacimientos de agua y las zonas de

recarga de acuiferos seran objeto de protecci6n especial'".

• En la utilizaci6n de los recursos hidricos, el consumo human e tendra prioridad

sobre cualquier otro US0
52.

• EI estado fornentara la incorporaci6n de los costos ambientales y el uso de

instrumentos econ6micos para la prevenci6n, correcci6n y restauraci6n de

deterioro arnblental y para la conservaci6n de los recursos naturales

renovables'".

• La acci6n para la protecci6n y recuperaci6n ambiental del pais es una tarea

conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no

gubernamentales y ei sector privado. Ei Estado apoyara e incentivara la

conformaci6n de organismos no gubernamentales para la protecci6n ambiental y

podra delegar en ellos algunas de sus funclones'".

50 IDEAM, 2004
51 Ley 99/93 Numeral 4, Articulo 1 del Titulo1
52 lbit , Numeral 5, Articulo 1 del Titulo 1
53 Ibit Numeral 7, Articulo 1, Titulo 1)
54 Ibit Numeral 10, Articulo 1 del Titulo 1
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• EI manejo ambiental del pars, conforme a la Constituci6n Nacional, sera

descentralizado, dernocratico y pertlctpativo".

AI anallzar la Ley 99/93, se observa que a pesar de fortalecer la gesti6n ambiental

regional otorqandoles la jurisdicci6n de cuencas, esta no es profundizada en el marco

normativo de la Ley, pues s610 es precisada como una de las funciones de Ministerio del

Medio Ambiente, "Fijar las pautas generales para el ordenamiento y manejo de cuencas

hidrogr8ficas y demes areas de manejo especial" (numeral 12); y de las corporaciones

regionales "Ordenar y establecer las normas y directrices para ef manejo de las cuencas

hidrograficas,D6.

Un gran aporte del Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, es el

hecho de construir el Proyecto de Ley de Agua para Colombia, que establece el regimen

para la gesti6n integral de los recursos hidricos del territorio colombiano. Segun el Ministerio

del Medio Ambiente "el proyecto busca establecer ef conjunto de ptinclpios, criterios y

directrices, para orientar la planificaci6n y administraci6n del recurso hidrico, can el fin de

asegurar su disponibilidad presente y futura en cantidad y en calidad adecuadas,

satisfaciendo las necesidades socia/es, econ6micas y eco/6gicas en el territorio necionel" .

La advertencia de 105 criticos contra la iniciativa es clara : de aprobarse el proyecto

en los terminos en que fue presentado, "el pais abre la puerta para la privatizaci6n del

agua". El Mlnlsterio de Medio Ambiente rechaza la afirmacicn y asegura que el proyecto

expresa que "el agua es un bien de dominic publico, inalienable e im prescriptible" (Lenntech,

2005). Eduardo Uribe Botero, serialc en el pasado Foro Nacional Ambiental, que las

palabras equidad y transparencia no se mencionan ni una sola vez en el texto del proyecto

de ley y que tampoco se vislumbra que sean un prop6sito del articulado. (ADITAL57
, 2005).

EI proyecto de ley propone dos principios que apuntan a considerar el agua como

una necesidad y no como un derecho humano, dando pie al cobra de su suministro sin tener

en cuenta la capacidad econ6mica de las personas. Estos son:

• "lrnportancia estrategica del agua". Hace enfasis en su necesidad para garantizar

el desarrollo ecoocrnlco, social y cultural del pais.

• "Eflclencia" que pretende "la racionalidad en su asignaci6n y uso", para que los

beneficios socioecon6micos y ambientales derivados de las pollticas e inversiones

publicas y privadas se desarrollen por encima de sus costas".

ss Ibit Numeral 12, Articulo 1 del Titulo 1
56 IDEAM, 2003
57 Agenda de Informacion Fray Tito para America Latina
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EI agua ha side tradicionalmente en Colombia un bien de uso publico y su

adrninlstraclon y manejo ha estado a cargo del Estado. Los particulares han tenido acceso al

uso y aprovechamiento del agua, mediante el sistema de concesion , que desde casi treinta

alios ha estado regulado en el Codigo de Recursos Naturales y en e l Decreto Reglamentario

1541 de 1978. Segun Colmenares (2004) el nuevo proyecto de Ley. sin un estudio sobre el

impacto de este sistema, opta por mantenerlo, profundizarlo y flexibilizarlo, para ello

propone basicamente las siguientes figuras y criterios:

• Concesiones de larga duraci6n. Hasta cincuenta alios cuando se trate de prestacion

de servicios publicos de agua potable, generaci6n de enerqla y realizaci6n de obras

de interes publico, es decir, en los campos en que funcionaran las inversiones mas

rentables para el capital privado, particularmente el transnacional. En los dernas

casas hasta veinte alios, que es un periodo mucho menor perc igualmente

considerable.

• La posibilidad de hacer cesi6n de concesion con autorizaci6n de te autoridad

competente. Sin embargo, esta autorizacion no es necesaria cuando la ceslon

solamente involucra el cambio de titular, que es casi siempre, pues el cambio del

titular es el objeto mismo de la cesi6n. En estos casos basta con informar a la

autoridad ambiental competente, para efeetos de actualizar el registro de

concesiones. Bajo estas condiciones, de convertirse el proyeeto en Ley, se erearia

un mercado de titulos de conceslon, avanzando hacia el camino de la privatizaei6n y

mercantllizaclon del agua.

Los eriterios que orientan todo el regimen de las concesiones son puramente

economicos en tanto atienden a la naturaleza de la actividad propuesta, el perlodo

de recuperaei6n de la inversi6n y la prevision de un tiempo suficiente para que la

explotaclon sea rentable.
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4.4.3 Regimen tarifario aplicable en Colombia para el servicio de
acueducto

EI proyecto Ley de agua propone que los instrumentos econornlcos que se utilicen

deberan diseriarse y aplicarse de manera que permita cubrir los costos eficientes asociados

con la admlnistraclcn, manejo, conservaci6n, mantenimiento y restauraci6n de los recursos

hidricos y el control de la contarnlnacion.

La ley 142 de 1994 establece el regimen tarifario de servicios publlcos y dicta otras

disposiciones. EI regimen tarifario esta orientado par los criterios de eficiencia economica,

neutralidad, solidaridad , redlstribuclon, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia.

Por eficiencia econornica se entiende que el regimen de tarifas procurara que estas

se aproximen a 10 que serla un mercado competitivo, y no solo tener en cuenta los costas si

no los aumentos de productividad esperados y. que las formulas tarifarias no pueden

trasladar a los usuarios los costos de una ge5ti6n ineficiente.

Por neutralidad se entiende que cada consumidor tendril derecho a tener el mismo

tratamiento tarifario que cualquier otro si las caracterfsticas de los costos que ocasiona a las

empresas de servicios publlcos son iguaies. Por salidaridad se entiende que los usuarios de

los estratos altos y los usuarios comerciales e industriales, ayuden a los usuarios de estratos

bajos a pagar las tarifas de los servicios que cubran sus necesidades basicas.

Par suficiencia financiera se entiende que las formulas garantizaran la recuperacion

de costos y ga5tos propios de operacion, incluyendo la expansi6n, la reposlcion y el

mantenimiento; y perrnltira utilizar las tecnologfas y sistemas administrativos que garanticen

la mejor calidad, continuidad y seguridad a sus usuarios. Par simplicidad se entiende que las

de tarifas se elaboraran en tal forma que se facilite su comprenslon y apllcaclon.

Segun la ley 142 de 1994 en la formula de tarifas se podran inc1uir los siguientes

cargos:

" Un cargo por unidad de consumo, que refleje siempre tanto el nivel y la

estructura de los costos econ6micos que varien con el nivel de consumo,

como la demanda por el servicio;
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• Un cargo fijo, que refleje los costos econ6micos involucrados en garantizar la

disponibilidad permanente del servicio para el usuario , independientemente

del nivel de uso.

Se consideraran como costos necesarios para garantizar la disponibilidad

permanente del suministro aquellos denominados costos fijos de clientela, entre los cuales

se incluyen los gastos de administraci6n, facturaci6n , medici6n y los dernas servicios

permanentes que, de acuerdo a defin iciones que realicen las respectivas comisiones de

regulaci6n, son necesarios para garantizar que el usuario pueda disponer del servicio

continuo y con eficiencia.

• Un cargo por aportes de conexi6n el cua! podra cubrir los costos involucrados

en la conexi6n del usuario al servicio .

Tambien podra cobrarse cuando, por razones de suficiencia financiera , sea

necesario acelerar la recuperaci6n de las inversiones en infraestructura, siempre y cuando

estas correspondan a un plan de expansi6n de costa minimo. La f6rmula pcdra distribuir

estes costos en alicuotas partes anuales.

Las comisiones de regulaci6n siempre podran diseriar y hacer publicas diversas

opciones tarifarias que tomen en cuenta diserios 6ptimos de tarifas . Cualquier usuario oodra

exig ir la aplicaci6n de una de estas opciones, sl asume los costas de los equipos de

medici6n necesarios.

En resumen la ley 99 de 1993, la ley de aguas y la ley 142 de 1994, no solo

respaldan el pago por servicios ambientales, sino que tamolen establece la responsabilidad

de lncluir los costas ambientales a la tarifa de acueducto.

4.4.4 Los humedales en Colombia

Los humedales son un eiarnento vital dentro de ~O~ ecoslsternas colombianos y

constituyen, por su oferta de bienes y serviclos amb ienta!es , un rengl6n importante de la

economfa nacional , regional y local. Estos ecosistemas, han side afectados, y en algunos

casos destruidos, por una planificaci6n y tecnicas de manejo inadecuadas y polltlcas de

desarrollo sectorial inconsistentes y desarticuladas. En este sentido, ante la perdida de

humedales , han surgido diferentes iniciativas para detener estos procesos: en 1971 se

adopt6 la Convenci6n Relativa a los Humedales otorqandole gran Importancia internacional

por ser habitat de aves acuaticas, entre otros.
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De la misma forma en la Agenda 2156 plantea como prioridad , para los recursos de

agua dulce , la protecci6n de los ecosistemas y la ordenaci6n integrada de los recursos

hidricos. Sin embargo en Colombia los humedales son en la actualidad uno de los

ecosistemas mas amenazados por diferentes act ividades. Frente a esta problematica, el

Ministerio del Medio Ambiente presenta el documento de polit icas pa ra humedales interiores

de Colombia, formulada en el contexto de la Politica Nacional Ambiental, Proyecto Colectivo

Amb iental, cuyo eje central es el agua. Los objetivos y acciones estan encaminados a

promover el uso racional, la conservaci6n y la recuperaci6n de 105 humedales del pais en los

ambitos nacional, regional y local.

"En la actualidad no existe en Colombia una normatividad especffica para la

conservecion, oroieccion, y manejo de los humedales. La ausencia de un marco legal

especffico para humedales, ha ocasionado la perdid« y a/teraci6n de los mismos debido al

deterioro de los procesos naturales como consecuencia de le agrieultura intensiva, la

uroentzecion, la comeminecion, la construccion de represas el tras/ado regional de aguas y

otras formas de intervenei6n en el sistema ecoioqico e hidro/6gico. ,6 9

Es importante buscar mecan ismos de protecc i6n y conservaci6n de estes

ecosistemas de humedal. La Constituci6n Nacional de 1991, concretamente la Ley 99 de

1993, contempla que los humedales son de caracter inalienable, imprescriptibles e

tntransferibles y en ningun caso pueden ser apropiados por ningun habitante. Esta ley

confiere atribuciones especiales a los municipios para la declara toria de los humedales

como areas de alta fragilidad ecol6gica (Esquema de ordenamiento territorial para el

municipio de Filand ia, Quindio 1996-2006).

4.4.5 Los recursos foresta/es en Colombia
EI Plan Naciona! de Desarrollo Forestal (PNDF), aprobado por el Consejo Nacional

Ambiental el 5 de diciembre de 2000, e instrumentado para su consolidaci6n por medio del

Documento CON PES 3125 de junio 27 de 200 1, fue formulado en cumplimiento de la Ley 37

de 1989 y la Ley 99 de 1993. Este recoge las recomendaciones sobre bosques ten idas en

cuenta en diferentes foros internacionales y se enmarca en la actual polltica de desarrollo

del pais: Plan Nacional de Desarrollo 2002 - 2006 "Hacia un Estado Comunitario".

EI Plan Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF) tiene como fin principal "Establecer

un marco estrateqico que incorpore activamente el sector forestal al desarrollo nacional,

58 Reunion Cumbre de Rio de Janeiro, 1992
59 Politica Nacional para Humedales Interiores de Colombia , 2001
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optimizando las ventajas comparativas y promoviendo la competitividad de productos

forestales maderables y no maderables en el mercado nacional e internacional , a partir del

manejo sostenible de los bosques naturales y plantados?" .

EI PNDF comprende tres programas estrateqicos:

1) Ordenaci6n, conservaci6n y restauraci6n de ecosistemas forestales, que tiene per

ebjeto consolidar las funciones preductoras, protectoras, ecol6gicas y seciales de los

bosques y tierras forestales, bajo los principios del desarrollo sostenible.

2) Fomento a las cadenas forestales productivas, que tiene par objeto incrementar la

oferta de materia prima en nucleos forestales productivos, el desarrollo industrial y el

comercio de productos forestales.

3) Desarrollo Institucional del Sector Forestal, que tiene par objeto la administraci6n

del recurso, el acompariamiento al desarrollo de plantaciones (cultivos forestales) , y la

articulaci6n y armonizaci6n de las diferentes visiones sectoriales del desarrollo forestal.

A nivel Regional, la resoluci6n 1245 del 31 de diciembre de 1998. Corporaci6n

Regional Aut6noma de Risaralda, CARDER, fija los siguientes principios para el manejo de

las zonas de bosque Ripario presentes en toda la subcuenca del rio Barbas presente en tres

departamentos Valle del Cauca, Quindio y Risaralda:

• IrEI retiro de los cauces, tiene como tunciones: la proteccicn de las corrientes de

agua, la preservecion del paisaje y le neeesidad de conservar sendas para el

mantenimiento de la flora y la fauna. Su determinacion verie sequn las

caracteristicas del ceuce."

• "La zona de retiro cuando la pendiente del cauce es por encima del 60%,

comprende una raja de 30 metros medidos a partir de la Ifnea de cauce natural en

proyeccion horizontal."

• "Cuando el cauce es en forma de "U", se evidencian proceso de erosion y

socevecion simuttoneos, as! como inestabifidad en los merqenes, la zona de retiro

sera igua/ a la aitura de la iadera, medida a partir tie! lecno del cauee, pero en

cua/quier casa no sera inferior a 15 metros ni superior a 30 metros. "

60 EI PNDF, se constituye en una pounce a largo plazo, a traves de la cual se espera crear las
condiciones institucionales, tecntcas y financieras requeridas para aprovechar las ventajas
comparativas del sector forestal y promover la competitividad de productos forestales maderables y
no rnaderables en el mercado nacional e internacional., a partir del manejo sostenible de los bosques
naturales y plantados. Consejo Nacional Ambienta!. Bogota. D.C: 2000.
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4.4.6 Incentivos forestales
EI Gobierno Colombiano, a traves de la Ley 139 de 1989, genero el Certificado de

Incentivo Forestal (CIF) para el establecimiento de plantaciones de caracter protector

productor, que consiste en hacer un reconocimiento, en dinero, per el establecimiento y

manejo de las plantaciones que realicen los particulares . La misma Ley en el Decreto 900 de .

1997 establece el CIF para la conservaclon de bosques naturales hasta un area maxima de

50 hectareas por predio.

De otra parte, el Ministerio del Medio Ambiente, a partir de 1995, contando con

recursos de credito externo (principalmente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID y

del Banco Internacional para la Reconstruccion y Fomento, BIRF), ha venido promoviendo la

restauraci6n de microcuencas que abastecen de agua potable a la pob lacion, especialmente

a traves de la reforestaci6n . Para ello, el Estado , a traves del Ministerio, apropia el 50% del

costo, las Corporaciones Aut6nomas Regionales el 30% y los entes territoriales

(Departamentos y Municipios) y/o las comunidades el 20% restante.

4.4.7 Marco institucional del sector agua potable, saneamiento
besico y ambiental

La estructura institucional actual del sector de agua potable, saneamiento basico y ambiental

en Colombia se presenta en la Figura 3.
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Figura 3. Marco institucional del sector de agua potable, saneamiento oesico y ambiental Colombia.

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente.2005 . Lineamientos de Polit ica de Agua Potable y
Saneamiento Basico para la Zona Rural de Colombia.
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Las principales funciones de los diferentes entes representados en la Figura 4 son":

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT: formula,

dirige y coordina las politicas de regulaci6n, planes y programas en materia de

agua potable y saneamiento basico y ambiental. Promueve la gesti6n eficiente de

los prestadores de servicios de agua potable y saneamiento basico,

Departamento Nacional de Planeacion (DN?): participa en la elaboraci6n de la

polltica de servicios publicos dornicill arlos.

• La Comision de Regulacion de Agua Potable y Saneamiento Basico (eRA):

regula los monopolios en la prestaci6n de los servicios de agua potable y

saneamiento basico, en las metodologfas tarifarias implementadas, en la

determinacion de normas de calidad en la prestaci6n de los servicios y en el

desarrollo de metodologias para evaluar la gestion y eficiencia de \05

prestadores.

La Superintendencia de Servicios Publlcos Domiciliarios: (SSPD): organismo

encargado del control y vigilancia de los prestadores de servicios publicos

domiciliarios. Vigila el cumplimiento de la normatividad.

• Las Corporaciones Autcnomas Regionales (CARs): ejecuta las polfticas,

planes y programas nacionales en materia ambiental. Evatua, controla y hace

seguimiento ambiental de los usos de los recursos naturales: agua, aire, suelo ,

etc.

• EI Ministerio de Protecclcn Social: establece, vigila y controla las normas de

calidad del agua para consumo humano.

• EI Gobierno Departamental: apoyar financiera, tecnica y administrativamente a

las empresas de servicios puoucce que operen en el departamento.

• EI Gobierno Municipal: asegurar la prestaci6n eficiente de los servicios publicos

dom iciliar ios de acueducto, alcantarillado y aseo ; asignar recursos financieros

para subsid iar los estratos pobres y apoyar la ejecuci6n de inversiones .

61 Fuente: Ministerio del Medio Ambiente.2005. lineamientos de Polit ica de Agua Potable y
Saneamiento Baslco para la Zona Rural de Colombia.
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5 METODOLOGIA

5.1 DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO

EI area de estudio se encuentra ubicada en el Departamento del Quindio, Vert iente

Occidental de la Cordillera Central de Colombia (Figura 4). Se extiende desde la cumbre de

la Cordillera Central en el limite del Departamento del Tolima, hasta la margen derecha de

los rios Barragan y La Vieja, colindando con el Departamento de l Valle del Cauca. Su

territorio tiene una extension de 196.183 hectareas, equivalentes a 1961,43 kilometres

cuadrados'".
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Figura 4. Ubicaci6n del municipio de Filandia en ef departamento del Quindfo, Colombia.

EI rio Barbas nace en la Vereda EI Manzano, Municipio de Filandia, a la altura de

2250 msnm, la longitud del cauce principal es de 45.75 km. aproximadamente y desemboca

en el rio La Vieja a los 940 msnm. La cuenca del rio La Vieja es una de las cuencas piloto,

seleccionadas por el Ministerio del Medio Ambiente para iniciar et plan de ordenamiento

territorial. EI area de la subcuenca del rio Barbas esta a la altitud entre los 940 y 2250

msnm, ublcandose dentro del piso termico media, con una temperatura que varia entre los

62 Corporaci6n Regional Aut6noma del Quindio, 2003
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14.7 grados y los 15.7 grados, con una temperatura promedio de 15,2 grados. La

precipitaci6n tiene un comportamiento temporal de distribuci6n bimodal, siendo los meses

mas lIuviosos abril, mayo, octubre y noviembre, y los meses mas secas, enero, julio, agosto

y diciembre. La subcuenca del rio Barbas se caracteriza par presentar laderas largas, con

pendiente fuerte, formando canones en forma de V bastante estrechos en algunos sectores.

La Vertiente Sur de la subcuenca del rio Barbas constit uye la parte norte del

Municipio de Filandia, en ella se encuentran como afluentes principales las Quebradas

Barro Blanco, Quebrada Bolillos, Las Brisas, EI Pensil, La Arabia y San Jose; todas elias

nacen en la zona geografica denominada "Estrella Fluvial del Quindio" y corren en direcci6n

Sur-este, Noroeste, las que posteriormente surten los acueductos municipales veredales,

tanto de este municipio, como de otros municipios vecinos (Alcaldla de Filandia, 1999).

Figura 5. Mapa de ubicaci6n de la subcuenca del rto Barbas, Quindfo, Colombia.

La subcuenca del rio Barbas se divide en tres partes (Figura 5): subcuenca alta

(Figura 6), media y baja. La subcuenca del rio Barbas tiene una importancia estrateqica para

la provisi6n de agua de las comunidades rurales y urbanas, suministra agua para 14

acueductos, que abastecen a seis municipalidades de tres provincias: Filandia, Circacia y

Quimbaya (Quindfo), Alcala, Ulloa, Cartago (Valle del Cauca) y parte de Pereira (Risaralda).
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Figura 6. Cuenca alta del rto Barbas, Quindfo Colombia .

5.2 ESQUEMA METODOLOGICO

5e utilize la metodologfa de pago por servicios ambientales a escala local (Figura

7):"63. Esta metodologfa consta de cuatro componentes: el biofisico , demanda y oferta e

institucional.

• Componente bioflsico: es una relaci6n entre el uso y manejo del suelo y la

provision de servicios ambientales.

• Componente demanda: establecer quienes son los beneficiarios potenciales de los

servicios amblentales y su disponibilidad de pago por ellos.

• Componente oferta: cuantificar los costas de la provision de servicios ambientales.

• Componente institucional: es el marco institucional aorooiado para el rnane]o de

los recursos potencialmente disponibies (demanda) y los costas de la .provlsion de

los servicios ambientales (oferta).

63 Campos , Jose Joaqu in, "An Integrated Approach to Forest Ecosystem Services"2005

56



--------1I'l...[ Respuesta I
$

Orerta

/
Servielos Ambiental es

$

pago

SerVieios Ambientales

Or'erta.

Demanda

Servlc!os AmbiEl'ltaies

-E-s-c-a-Ia-l

Figura 7. Esquema metodo/6gico para la implementaci6n de un pago por servicios ambienta/es.
Fuente: Campos et al, 2005

5.2.1 EI componente biofisico

Para efectos de este estudio en el campo biofisico solamente se tuvo en cuenta la

percepcion de los habitantes de la subcuenca alta del rio Barbas, para identificar la relacion

entre el usa y manejo del suelo y la provisi6n de los servicios ambientales ofrecidos par

ecosistemas .

5.2.1 .1 Diagn6stico participativo

se realiz6 un diagn6stico participativo (Figura 8 y 9) con el objetivo de identificar los

sistemas de produccicn en la zona, las principales practices de manejo y los principales

problemas ambientales relacionados can los recursos naturales.

Los instrumentos y/o tecnicas participativas usadas fueron:
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• EI mapeo participativo de cada una de las fincas ubicadas en la microcuenca.

Figura 8. Mapeo participativo como parte del diagn6stico de la subcuenca del rfo Barbas. Quindfo
Colombia

• La caminata siguiendo uno 0 varios transeptos de una microcuenca.

Figura 9. Caminata por la subcuenca del rfo Barbas, como parte del diagnostico participativo. Quindfo,
Colombia.

EI analisis de elementos clave como el bosque, e! agua, los suelos, los sistemas de

produccion, los cultivos, la presencia de organizaciones proyectos 0 programas y los

conf!ictos de uso sabre el usa de los recursos naturales, se reallzo mediante entrevistas con

los agricultores que vlven en la parte alta de la subcuenca y los usuarios del agua, como los

representantes de las asociaciones de usuarios que administran los acueductos veredales ,

y el personal de la UMATA (Unidad Municipal de Aslstencia Tecnica Agropecuaria) .
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En el diagn6stico, se realize un analisls de consumo de agua de los usuarios del

Acueducto ESAQUIN y el acueducto Regional de Filandia, teniendo en cuenta informaci6n

registrada en los medidores de los hogares (m3/mes) ya que existe una cobertura del 95 %

de micromedici6n en la zona. Los indicadores fueron:

• Consumo por sector (m3/alio) para el afio 2004.

• Consumo por estrato socioecon6mico

• Consumo: Uh ab/dia, Litro

o Factores de conversi6n :

II 1m3 =1000 I

• 1 mes =30 dlas

• 1 dia = 86.400 segundos

5.2.2 Componente demanda

Se utiliz6 el Metodo de valoraclon Contingente , MVC84 para valorar el servicio

ambiental hidrico en la subcuenca alta del rio Barbas. Este rnetodo utiliza encuestas para

medir las preferencias de los consumidores de un bien publico'". lnicialmente, se aplic6 una

con grupos focales." con el fin de elaborar un documento de facil compresi6n para la

poblaci6n, objetivo que permitiera exp lorar su disponibilidad de pago . Con los resultados

obtenidos en las reuniones con los grupos focales, se diseri6 una segunda encuesta que se

aplic6 como prueba piloto (Anexo 1). Se aplicaron 300 encuestas en total": 250 en la zona

urbana y 50 en la zona rural. Los montos establecidos para determ inar la voluntad de pago

fueron: $1000, $2500, $4000, $5500, $7000 ., pesos colombianos

La encuesta fue aplicada mediante un proceso de acompaliamiento liderado por

j6venes de la zona durante tres semanas. Se dividi6 en tres aspectos claves:

• EI escenario Ilevar a cabo un proyecto de reemplazo de tuberia en mal estado

es una necesidad para los acueductos y la comunidad en general; es importante

realizar actividades de reforestaci6n en las quebradas, aislamiento de

nacimientos y protecci6n de humedales. Con estos proyectos se lograria, en el

64 Op cit.
65 Mitchell , R. y Carson, R. 1989
66 Comu nicaci6n Perso nal. Alp fzar 2004 , "un grupo focal es una discusi6n planifi cada con el objetivo de

obtener las percepciones de algunos individuos respecto a un area determinada"
67 Previamente a su aplicac i6n, se lIevaron a cabo tres actividades : 1. Disetio de la encuesta de

disponibilidad de pago , 2. Selecci6n y entrenam iento de los encuestado res, 3. Validaci6n de la
encuesta can grupos focales .
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futuro, una mejona en la calidad y posiblemente en la cantidad de agua

disponible para el Municipio de Filandia en los pr6ximos aries.

• Pregunta el formato empleado en la pregunta de disponib ilidad de pago fue el

dicot6mico.

• Secci6n con preguntas socioecon6micas

Analisls de datos de la encuesta. Mediante los siguientes analisis se obtuvo el

valor de las preferencias de los encuestados:

• EI analisis no peremetnco de los datos, en cuyo caso no se necesita asumi r

ningun tipo de distribuci6n para el valor de la voluntad de pago.

• EI analisis peremetiico que se basa en et calculo de los parametros de la

funci6n de utilidad; este rnetodo se conoce como enfoque de Hanemann y es

el mas usado.

Tamaiio de la muestra para aplicaci6n de la encuesta. La poblaci6n objetivo en

esta investigaci6n fueron los beneficiarios del agua de las microcuencas Bolillos y Barro

Blanco (cuenca alta del rio Barbas) . En total son 2146 usuarios. Se determin6 que la

encuesta se aplicarfa en 300 hogares, 10 que corresponde al 14% los usuarios. Se realiz6

una distribuci6n porcentual par estrato.

Cuadra 5. Temeiio de ie muestra representativa de la pob/aei6n del Municipio de Filandia,

distribuci6n poreentual por estrato socioecon6mico. Ano 2005

Zona Rural Zona urbana
Estrato ... ... " " ' ....•.. . , ." . .. .. ..

Poblaci6n % Muestra % Poblaci6n % Muestra %

Estrato 1 86 28 14 28 433 23 59 24
..

Estrato 2 122 39 20 39 954 50 128 51

Estrato 3 63 20 10 20 440 23 61 25

Estrato 4 41 13 7 13 7 a 1 a
Total 312 100 50 100 1834 96 250 100
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5.2.3 Componente oferta
Se utiliz6 herramientas de SIG (Sistemas de Informacion Geoqrafica), adernas de

entrevistas can expertos e informaci6n secundaria para cuant ificar los costas de

lIevar a cabo las acciones propuestas.

Sistema de informacion geografica (SIG): Como material de base se conto con

una imagen satelital (JKONOS, 2003), con una resoluci6n espacial de 4 metros sobre la cual

se identific6 el area de la microcuenca y se interpreto el uso del suelo a escala 1:25 000

utilizando e! programa ARC VIEW GIS 3.3, como apoyo al proceso anterior, se tomaron 50

puntas de control de campo, can un GPS para verificar la certidumbre del mapeo. Sabre la

imagen se sobrepusieron las curvas de nivel, la red hfdrica y el mapa de usos del suelo

todos a escala 1:25.000, en e! cual se delimitan las areas de bosque natural y las

plantaciones forestales de pino y eucalipto, propiedad de la empresa Smurfit Carton de

Colombia.

Como parte del proceso de analisis espacial, se cre6 un BUFFER de 22 metros,

utilizando la funci6n CREATE BUFFER, del programa ARCVIEW 3.3, a 10 largo de los

segmentos de cauce desprovistos de bosque ripario, con el fin de estimar el faltante de este

ultimo.

Adernas con la cobertura de las curvas de nivel 1:25 000, se creo un Modelo de

Elevaci6n Digital (MED) del area de estudio, can una resoluci6n espacial de 5 metros, a

partir de este MED se derive el mapa de pendientes de la zona, tambien con resolucion

especial de 5 m, todo esto utilizanda la extension SPATIAL ANALYST de Arcview 3.3.

La anterior se realiz6 teniendo en cuenta la resolucion 1245 del 31 de Die de 1998,

expedida por la CARDER (Corporacion Aut6noma Regional de Risaralda).

@ "EI retiro de los cauces, tiene como funciones: la protecci6n de las corrientes de

agua, fa preservaci6n del paisaje y la necesidad de conservar sendas para el

mantenimiento de la flora y la fauna. Su determinaci6n varia segun las

cerecteristices del cauce. "

• "Le zona de retiro cuando la pendiente del cauce es par encima del 60%,

comprende una faja de 30 metros medidos a partir de la linea de cauce natural en

proyecci6n horizontal."
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• "Cuando el cauce es en forma de "U", se evidencian proceso de erosi6n y

socavaci6n simultaneos, as! como inestabilidad en los merqenes, la zona de retiro

sera igual a la altura de la ladera, medida a partir del lecho del cauce, pero en

cualquier caso no sera inferior a 15 metros ni superior a 30 metros. "

5.2.4 Componente institucional

EI ultimo componente de la metodologfa consiste en la elaboraci6n del marco

institucional, can el objetivo de identificar y establecer la escala espacial y temporal para

establecer un esquema de PSA.

En primera instancia, se hizo una revision biblioqraflca de todo et marco institucional

que rige el manejo de los recursos naturales y los servicios publicos en Colombia y de los

estudios anteriores realizados en la zona. Posteriormente, se realizaron cuatro reuniones

can los representantes de las juntas administradoras del agua de la subcuenca del rio

Barbas.

• Primera reuni6n: 10 de diciembre 2004. Objetivos: socializar el estudio "A

Network Analysis of the Barbas Watershed: Non-material environmental

flows", como punto de partida para involucrar a los actores institucionales y

comunitarios en la nueva investlqaclon. Escuchar sugerencias e inquietudes.

identificar la problernatica del grupo de acueductos.

• Segunda reunion: 2 de abril 2005. Objetivos: identificar los puntas en cornun

entre las juntas de agua para implementar acciones colectivas. Indagar las

razones y/o motivaciones para trabajar en equipo.

• Tercera reuni6n: 7 de mayo del 2005. Objetivo: faci litar la realizacion de un

plan de acci6n para fortalecer la gestion y las relaciones institucionales de las

juntas de agua al nivel de subcuenca.

• Cuarta reuni6n: 18 de mayo del 2005. Objetivo: avanzar en la implementaci6n

de! plan de accion estabiecido par las juntas de agua.
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6 RESULTADOS Y DISCUSION

6.1 La subcuenca alta del rio Barbas

6.1.1 Subcuenca alta del rio Barbas: datos generales

EI area total de la microcuenca es de 450 ha. EI 61% del area esta cubierta par

pastas, de los cuales el 35% son areas de humedal. El 19% esta cubierto par bosque

Ripario y 16% bosque natural. EI area se encuentra ocupada por seis fincas cuya principal

actividad econ6mica es la ganaderia. Et tarnario de los predios varl a entre las 23 y 235 ha

(Cuadro 6).

Cuadro 6. Fincas ubicadas en la zona de la microcuenca Boliflos - Barro Blanco

Numero Finea Propietario Area(Ha)

1 La Herradura Jose Gildardo Herrera 23

2 El Roble Familia Londono 44

3 La Macenia Sigifredo Mazo 60

4 Veracruz Gabriela Angel 112

5 San Bernardo Juan Manuel Patino 190

6 Providencia Juan Guillermo Tirado 235
.....................•.•...,.... ......,-. ...... . .. .. .. . . .... . .. . . ... •.... . • ...... ....-.... ........... ... . ...... ............. .. ..

Total 664
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6.2 Diagn6stico participativo

Se realiz6 un diagn6stico participativo, con el objetivo de identificar la situaci6n en cada uno

de los predios. EI diagn6stico se lIev6 a cabo a partir de los siguientes pasos:

• Reconocimiento de la zona con el fin de identificar los impactos negativos de

la ganaderia.

• Entrevistas can los habitantes de las fincas.

• Mapeo participativo.

Como resultado del diagn6stico se obtuvo la siguiente informaci6n (Cuadros 7 y 8):

Cuadro 7. Resultados del diagnostico de al microcuenca Boli/los - Barro Btanco.

Agua

Bosque

Sistema productivo

Limitaciones

Ventajas

En esta zona se encuentra el nacim iento de la quebrada Bolillos y de

la quebrada Barro Blanco que abastecen de agua potable la

poblaci6n del municipio de Filandia. La calidad del agua es regular,

contaminada principalmente por estlercol del ganado. La mayoria de

las fuentes de agua disminuyen su caudal durante el verano.

Muchos afluentes estan desprotegidos.

Existen franjas de arboles a la orilla de las quebradas. En algunos

tramos se observa desprotecci6n en sus riveras. Existen algunos

proyectos de reforestaci6n.

La principal actividad econ6mica es la ganaderia extensiva

Manejo inadecuado de la actividad ganadera. Suelos esteriles y

compactados. Erosi6n generada par escorrentla y pisoteo del

ganado. Capacidad de producci6n muy limitada: la zona es muy

hurneda, no existen buenas condiciones de luminosidad y

temperatura para e! crecimiento de los pastas. El Pastoreo es el uso

del suelo predominante alrededor de fuentes de agua y los

humedales.

La zona es accesible. Buena calldad de pastos. Alta prec ipitaci6n.

Los propietarios de los predios no dependen econ6micamente de la
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Animates

Pastes

Conflictos

Organismos Y

proyectos

tinca. Tiene mucho potencial para el turismo, gran belleza escenica .

Las razas de ganado de la zona son Gyr Holanda, Holstein , y Gyr

Holanda-Holstein. Ganado de tipo lechero. Tambien se encuentran

razas como la Santacoloma que pertenece al ganado de Lidia.

Kikuyo , Estrella, Grama , Imperial, Maralfalfa . La mayoria de los

pastos son nativos , el productor no busca otras alternativas de

mejoramiento para un buen manejo pecuario .

Existe un problema, debido al ausentismo de los propietarios de las

tierras y poco compromiso como consecuencia de la poca

sensibilizaci6n de los propietarios y trabajadores sobre la

conservaci6n yel manejo de los recursos naturales de la subcuenca.

Instituciones presentes : Instituto Alexander Von Humbold y UMATA.

Comlte de Cafeteros, juntas administradoras de acueductos y CIAT

Falta coordinaci6n institucional. No existe voluntad politica para el

cuidado de los recursos naturales. No existen mecanismos de

participaci6n con la comunidad.
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Cuadra 8. Sintesis diagn6stico participativo fincas subcuenca alta del rio Barbas ana 2005

MICROCUENCA BOLILLOS BARRO BLANCO
--- - _.- . ---'-- -'- --

FINCAS Macenia EI Roble Veracruz Providencia La Herradura

Numero de ha. 60 44 112 235 23

Numero de
40 39 68 251 20

. animales

Nurnero de reses I
0.6 0.8 0.6 1.06 0.8

ha

*Cercas vivas para *Ma nejo de ganado *Cercas vivas para divis ion

division de potreros semiestabulado. de potreros
Uso de practicas

ninguna *Aislamiento de *Aislamiento de ninguna *Aislamiento de humedales,
de conservaclon

humedales y . humedales y bosques nacimientos y bosques

bosques riparios riparios riparios

*Hay f1ujo constante *El agua para uso
*La quebrada

de agu a durante dornestico y *Agua para uso
recibe el agua *Agua para uso domestico y

todo el dia . pecuario es del dornestico y pecuario es
del lavado de pecuario es tomada

*Las agu as acueducto. tomada directamente del
. . los establos. directamente del

Estado del recursa residuales van *Uso de pozo nacimiento.
*Elganado nacimiento.

hidrico directamente al septico. *Uso de pozo septico.
tiene acceso *EI ganado tiene acceso

humedal. *Uso de bebederos *Uso de bebederos
directo a las directo a las fuentes de

* EI ganado tiene portatiles para el portatlles para el ganado.
fuentes de agua

acceso directo a las ganado.
agua

Fuentes de agua



MICROCUENCA BOLILLOS BARRO BLANCO

FINCAS Macenia EI Roble Veracruz Providencia La Herradura

*Utilizan lena para

generar energia

(cocinar)

Producci6n de

Comercializa 30-40 leche para
8 litros de leche I dia Comercializa 1640 litros I Comercializa 70 litros de

Productividad litros de leche autoconsumo

diarios.
para autoconsumo. dla (La perla)

animal y
leche Idia (Colanta)

humano.

Titulo de

propiedad del Si Si Si Si Si

predio
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6.2.1 Principales problemas ambientales en fa subcuenca alta del

rio Barbas

Como resultado del diagn6stico participativo y los recorridos en campo, se concluye

que existe presi6n sobre los recursos hidricos debido a las practicas de manejo de la

actividad ganadera . En 4 de 6, fincas el ganado tiene acceso directo a las fuentes de agua,

contribuyendo a [a contaminaci6n de los nacimientos y humedales par estiercol del ganado y

perdtca cobertura vegetal en las zonas de bosque riparios, y ademas se realizan esfuerzos

orientados al mejoramiento de raza y aumento del nurnero de cabezas de ganado por

hectarea para aumentar la producci6n de leche y carne (Figuras 10 Y 11).

Figura 10. Numero de fincas donde el ganado tiene acceso directo a las fuentes de agua en la
subcuenca alta de' rio Barbas, Quindfo, Colombia

1

4

o Ganaderia

00 Mejorar pastos
y producci6n

o Reforestaclon

o Turismo

Figura 11. Proyectos en el futuro para las fincas ubicadas en le subcuenca alta del rio Barbas,
Quindio, Colombia.



La ausencia de los propietarios de sus predios es una constante. Generalmente, los

dejan al cuidado de mayordomos, quienes en su mayoria carecen criterios tecnlcos para

manejar la producci6n y conservar los recursos naturales. Esta situaci6n genera que se

tomen decisiones sin tener en cuenta sus impactos sobre el media ambiente (Figura 12 y

13).

1

~
~

5

Figura 12. Numero de tineas habitadas por sus propietarios en la subcuenca alta del rto Barbas,
Quindfo, Colombia. Ano 2005

1

o Primaria

l!l Tecnico

4

Figura 13. Nivel de escolaridad del agregado en las tinces ubicadas en subcuenca alta del rfo Barbas,
Qumd0,Corombm,Ano2005
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6.2.2 Percepci6n de los beneficiarios del agua de fa subcuenca alta
del rio Barbas sobre los principales problemas ambientales y
de manejo de los recursos naturales

La encuesta aplicada a una muestra representativa de la poblaci6n del Municipio de

Filandia, (Anexo 1) mostr6 los siguientes resultados:

• EI 40% de la poblaci6n percibe que el principal problema ambiental en la

zona es la escasez del agua, seguida por la contaminaci6n y la deforestaci6n

(Figura 14).
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Figura 14. Principa/es problemas ambientales expresados como porcentaje de la poblaci6n que
percibe la problematica del Municipio de Fi/andia, 2005.

• EI 14% de la poblaci6n manifiesta estar insatisfecha por la cantidad de agua

que recibe en sus hogares y, el 5% asegura haberse enfermado alguna vez

por la mala calidad de! agua (Figura 15 y 16).
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14%

86%

o poco satisfecho mtotalmente satisfecho

Figura 15. Porcentaje de usuarios satisfechos con la cantidad de agua que recibe en su hogar
durante todo el aflo. en la subcuenca alta del rfo Barbas, QUindio , Colombia .

IDn~1
SI

95%

Figura 16. Porcentaje de usuarios que manifiestan haberse enfermado alguna vez a causa del agua
en la subcuenca alta de! rio Barbas, Quindio, Colombia.
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La comunidad percibe que los principales problemas ambientales en la subcuenca

alta del rio Barbas estan relacionados can (Diagn6stico participative 2005) (Figura 17).

• Deforestaci6n en zonas de bosque riparios.

• Erosion y derrumbes.

• Contaminaci6n de nacimientos y humedales par estiercol del ganado .

• Drenaje de humedales para cambia de usa del suelo a potrero.

.. Deficiente infraestructura de los acueductos.

Figura 17. Diferentes tipos de problemas ambientales en la subcuenca alta del rio Barbas, Quindfo,
Colombia.
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6.2.3 Juntas Administradoras del Agua (JAA)

Con los representantes de la JAA se realizaron cuatro talleres con el objetivo de

conocer la situaci6n que viven con respecto al manejo y la gestion de los recursos hidricos.

A traves de los talleres, se estableci6 un espacio de comunicaci6n e ntre ellos, suscitandose

el trabajo colectivo, puesto que ellos consideran la organizaci6n com unitaria como un facto r

indispensable en la busqueda de soluciones sostenibles a la proble rnattca de la zona . Como

resultado de esta dlnam lca se lIeg6 a !a conclusion :

• Gestionar y compartir informaci6n que contribuya al fortalecimiento

administrativo y tecnol6gico de las pequerias juntas de usuarios.

• Prom over la organ izaci6n comunitaria para mejorar la producci6n y la calidad

de agua de los acueductos locales.

• Gestionar la formaci6n de un consorcio de acueductos.

Ellos consideran que la participaci6n y el trabajo colectivo es indispensable para el

fortalecimiento institucional y organizacional de las JAA, por ello, la conformaci6n de un

consorcio, como figura juridica y legalmente constituida, facilitaria la gesti6n de recursos, la

participaci6n en los consejos municipales de planeaci6n, la Junta Directiva de la

Corporaci6n Regional Aut6noma, y posicionarse ante la comunidad y las dernas entidades

para conseguir financiaci6n y alcanzar objetivos comunes, como adquirir cloro para

potabilizar el agua , etc.

Los representantes de las JAA del Municipio de Filandia, con el apoyo del Centro

Internaciona l de Agricultura Tropical CIAT y la Alcaldfa del municipio , estan implementando

un programa de fortalecimiento institucional a traves de procesos de Desarrollo de

Capacldades'"

66 En las escuelas de estudios empresariales con frecuencia la construcci6n de capacidades significa
desarrollo lnstltucional, (Harrison, 1994) Diagnosing organization: Models, methods and processes.
Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
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6.3 Anallsls del consumo de agua de los usuarios - beneficiarios

las microcuencas Bolillos y Barro Blanco, Municipio de

Filandia

6.3.1 Consumo por sector

Se realiz6 un analisis que identifieo las tendeneias y la cultura de consumo de agua

de la poblaci6n urbana y rural del Municipio de Filandia (Figura 18), teniendo como base la

informaci6n de consumo de agua m3/usuario / mes suministrada par los aeueductos para el

aria 2004.

• .. !~

MuniciDio de Filandii~?:~J ·~ ~ 1
-.-.,. : I ·:

Figura 18. Zona rural y urbana del Municipio de Filandia - Quindfo.

La poblacion del municipio de Filandia, aproximadamente 11.000 habltantes (2200

usuarios) , consume en promedio 460.000 m3/ario. Los resultados muestran (Figura 19) que

el 87% del agua se consume en la zona urbana asl: 77% en el sector domestico, el 6% en

el sector oficial y en e14% sector eomercial, e123% restante se consume en la zona rural.

74



318.826m3/aiio

77%

o Zona rural

o Sector oficial

4% = 15.086 m3/aiio

23%
104.486 m3/aiio

l!l Zona urbana

o Sector comercial

Figura 19. Porcentaje del consumo de agua (m3/aflo) por zona. Municipio de Filandia, aflo 2004.

La poblaci6n se agrupa en cuatro estratos sociales bien definldos'": el estrato 1 6

bajo-bajo, el estrato 2 0 bajo, el estrato 3 0 med io y el estrato 4 0 alto ; el 25% de la

poblaci6n se ubica dentro de est rato social 1, el 50% en el estrato 2, el 24% en el estrato 3y

solo un 2% en el estrato socioecon6mico 4. As l mismo, los usuarios del estrato 1 y 2, que

representan el 75% de la poblaci6n son los de mayor consumo de agua m3/ario (Figura 20) .
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I 26027 I I
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I 136507 ! I
I

II 76724 i
. I 21194 ,

,

o 40.000 80 .000 120.000 160,000

Consumo tot al (m3/aiio)

lo Zona rural ::SZona urbana I
Figura 20. Consumo de agua m3/ano zona rural y urbana del Municipio de Filandia por estrato
socioecon6mico - ana 2004

69 Segun el Art. 101 Ley 142 de 1994, la estratificaci6n socioecon6mica se hace teniendo en cuenta los
siguientes criterios: caracter tstlcas de construccion y de disponibilidad de vias, medias de transporte, servlclos
publlcos y dernas parametres adoptados per el Departamento Nac ional de Planeaci6n, DPN . Legalmente existe
un maximo de seis estratos socioecon6micos: Estrato 1 0 Bajo-bajo; Estrato 2 a Baja; Estrato 3 a Medio-bajo;
Estrato 4 0 Medic; Estrato 5 0 Media-alto y Estrato 6 0 Alto .
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En cuanto al consumo de agua per capita cuyo limite inferio r promedio anual es 90

Llhab/dia y el superior 344 Llhab/dia, los resultados muestran (Figura 21) que el nivel de

ingreso tiene una retaclon directamente proporcional al consumo, es decir a mayor nivel

socioecon6mico mayor consumo de agua per capita.

1000 400

800Q) CI) 300 CIS"t:I 0
600 :so .-

~ ~ -Q) CIS 200 .Q

E ~ 400 CIS
J:

.~ ~ 100 ::Jz 200

0 0
1 2 3 4

Estrato socioecon6mico

c::::J Usuarios, rural

-+-Consumo per capita. rural

~ Usuarios, urbano

Consumo per capita , urbano

Figura 21. Consumo de agua per capita numero de habitantes zona urbana y zona rural del municipio
de Fifandia, ano 2004 .

AI realizar un analisis de varianza, suponiendo un diseiio completamente al azar,

comparando el consumo Llhabfdia entre la zona urbana y rural del municipio, se dernostro

que existen diferencias significativas (p<0.0001). Este resultado es reafirmado por la prueba

de Duncan (Cuadro 9) que muestra que los usuarios de la zona rural son los de mayor

consumo de agua per capita.

Cuadra 9. Comparaci6n de medias en cuanto al consumo de agua per capita de los

habitantes de la zona rural y urbana Municipio de Filandia, Quindio Colombia. Ano 2004

Media
(Llhab/dia)

220 a

119 b

Zona

Rural

Urbana
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EI anallsis de varianza comparando el consumo entre los diferentes estratos,

demostr6 que existen diferencias significativas (p<0.0001). La prueba de Duncan (Cuadre

10) muestra que el censume de agua Llhab/dfa de los usuaries del estrato 3 y 4 difiere

estadisticamente de los demas estratos mientras, que entre el estrate 1 y 2 no hay

diferencias significativas.

Cuadro 10.Comparaci6n de medias en cuanto a/ consumo de agua per capita por estrato

socioecon6mico de /a pob/aci6n del Municipio de Filandia, Quindfo, Colombia. Ano 2004

Estrato
Media

(Llhab/dia)

1 114.79 a

2 130.04 a

3 174,29 b

4 259.83 c

EI analisls de la interacci6n zona * estrato (Cuadra 11), muestra que existen

diferencias significativas en el consume de agua per capita entre los estratos comparados

entre zonas.

Cuadro 11 Comparaci6n de medias en cuanto al consumo de agua per capita, entre zonas y

entre estratos socioeconomlcos. Municipio de Filanidia, Quindfo, Colombia. AnD 2004

Zona Estrato
Medias

(Uhab/dia)

Urbana 1 99.17 a

Rural 1 130.42 b

Urbana 2 89.67 a

Rural 2 170.42 c

Urbana 3 111.33 a b

Rural 3 237.25 d

Urbana 4 175.83c

Rural 4 343.83 e
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6.3.2 Analisis de tarifas Acueducto Regional Rural y ESAQUIN

EI regimen de tarifas es estratificado, metodo de precio es por bloques

incrernentales: por cada metro cublco extra se debe cancelar un monto adicional al valor de

la tarifa. Las tarifas se calculan de acuerdo a los gast05 anuales que debe cubrir el

acueducto por la prestaci6n del servicio. De acuerdo con la Ley 142 de 1994, el regimen

tarifario de los servicios publicos domiciliarios debe orientarse por los criterios de eficiencia y

suficiencia financiera, es decir, que la tarifa cobrada sea coherente con los costos

econ6micos de la prestaci6n del servicio, para no trasladar dichos costos a los usuarios por

una gesti6n ineficiente.

AI comparar el costo promedio m3/usuario/mes y el costo m 3/adicional/usuario para

los usuarios del acueducto regional, los resultados muestran (Cuadra 12) que en el estrato

1 y 2 el m3 adicional tiene un mayor costo comparado con el costo del m3 base, es decir, a

mayor consumo mayor costo m3/usuario. Sin embargo, para el estrato 3 y 4 el rn" adicional

tlene un costo menor que el costo del m3 base, 10 podria incentivar el consumo de agua

entre los usuarios del los estratos socioecon6micos mas altos, pues a mayor consumo

menor costo (Figura 22)

Cuadro 12. Informacion de tarifas Acueducto Regiona/ - Municipio de Fi/andia 2004.

Tarifas (US $) I mes m3 Costo Cargo por
Estrato ' promedio m3 extraCargo fijo base

m3 base ($)

1 1,6 30 0,05 < 0,080

2 2,0 30 0,07 < 0,080

3 3,2 30 0,11 > 0,080

4 4,8 30 0,16 > 0,080
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Figura 22. Costo por m3/usuario/mes, Acueducto Regional de Filandia , ano 2004.

Para los beneficiarios de ESAQUIN, los resultados muestran (Cuadro 13) que la

estructura tarifaria sanciona el consumo de agua par encima de la base; el casto del m3

adicionall usuario es mayor comparado can el costa del m3 base I usuario, sin embargo,

para los usuarios del estrato 4 el costo podrla incentivar el consumo ya que el rn" adicional

tiene un menor costa comparado con el costa del m3 base (Figura 23).

Cuadro 13. Informacion de tarifas ESQUIN - Municipio de Filandia 2004.

Tarifas {US $)/mes Costo Cargo por
Estrato Base (m") promedio m3 extraCargo fijo

m3 base ($)

1 1,2 20 0,06 = 0,06

2 i ,3 20 0,07 < 0,08

3 1,6 20 0,08 < 0,10

4 3,8 20 0,19 > 0,18
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Figura 23. Costo por ms/usueno/mee, Acueducto ESAQUIN, Municipio de Filandia, aflo 2004.

Las tarifas de explotaci6n del recurso son muy bajas y regresivas (entre mas se

extrae, mas rebajado por m"), Promover un uso adecuado del agua implica no solo introducir

instrumentos de medici6n, sino ademas un ajuste de tarifas. Los valores actuales que se

pagan por el agua estan limitados a costos de inversi6n y gastos de operaci6n y

mantenimiento financ ieros, omitiendo los costos econ6micos de danos y beneficios

ecol6gicos del servic io ambiental hidrico y por 10 tanto , ni incentivan , ni financian el uso

integrado y eficiente del RH y su protecci6n.

6.3.3 Perdidas teorices de agua en conducclon, acueducfo Regional

Rural y ESAQUIN.

EI acueducto Regional Rural y ESAQUIN tiene como fuente las quebradas Bolillos y

Barro Blanco. Estos acueductos abastecen de agua potable la poblaci6n urbana y rural del

municipio de Filandia . Las principales fallas del sistema de distribuci6n del acueducto son

las fugas de agua en la tuberia que ya cumpli6 su vida util.
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Con los datos de disponibilidad de agua (Cuadro 14) suministrados por la

Corporaclon Regional Autonoma del Quindio (CRQ), correspondientes a una sola medida

del caudal por epoca (esta medida, no refleja la real variabilidad del flujo del agua en las

quebradas) y la informacion de consumo de agua, se estiman las perdidas teoricas de agua

en conduccion:

Cuadro 14. DisponibiJidad de agua Quebrada Bolillos - Quebrada Ba rro Blanco, sub cuenca

alta del rfo Barbas, Quindfo Colombia.

Concesi6n70 (lIs)

Caudal antes de la
captaci6n (lis)

Epoca Epoca
Seca Hurneda

Microcuenca .._-.-----::=.I:~=-=,.J=.L----

Barro
Blanco 12 25 7 ilegal

Bolillos 16 n.a 32 Legal

Fuente: CRQ, 2003

Los resultados muestran (Cuadra 15 y 16), que en teoria, el acueducto que se

abastece de la Quebrada Barro Blanco registra un 75% de perdidas promedio de agua en

conduccicn. Entre tanto, el acueducto que se abastece de la Quebrada Bolillos registra en

promedio un 41%

Cuadro 15. Consumo de agua y perdidas estimadas de agua en conducci6n Microcuenca

Barro Blanco. Ano 2004

Consumo Perdidas de agua
Numero de Concesi6n

promedlo" en conducci6n
Habitantes (lis)

(Llhab/dia) (lis) (lis) (%)

865 170 1,7 7 5,3 75

70 Caudal otorgado por bocatoma
71 EI consumo promedio corresponde al promedio de consumo I/hab/dia incluyendo todos los estratos y

ambas zonas .
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Cuadra 16. Consumo de agua y perdkies estimadas de agua en conducci6n Microcuenca

BaH/los. Ana 2004

Consumo Perdidas de agua
Numero de Concesi6n

promedio en conducci6n
Habitantes (115)

(Llhab/dia) (lis) (lIs) (%)

9602 170 18,9 32 13,1 41

Segun el documento tecnico del Sector Agua Potable y Saneamiento Basico del

Ministerio de Desarrollo Econ6mico (2000), las perdidas admisibles en un sistema de

acueducto can menos de 2500 usuarios son del 30%. Lo anterior indica que, existe la

probabiHdad que en los acueductos de Filandia, se esten presentando perdidas de agua par

problemas de conducci6n por encima del porcentaje admisible, adernas las tarifas tampoco

consideran el impacto ambiental de estas. En cuanto al problema de fugas debe actuarse

tan pronto como sea posible haciendo los monitoreos y las inversiones necesarias para

corregir el problema.

AI comparar la informaci6n de disponibilidad, consumo y perdldas de agua en

conducci6n, asumiendo que el agua captada (caudal de concesi6n) es igual a la distribuida,

los resultados muestran que durante la epoca seca Uulio, agosto) la Quebrada Barro Blanco

no presenta problemas de disponibilidad de agua (Figura 24) , mientras que el caudal de la

Quebrada Bolillos durante el verano es insuficiente para cubrir las necesidades de consumo

de la poblaci6n (Figura 25). En el ario 2004 durante la epoca de verano UUlio -agosto) los

usuaries de la zona urbana tuvieron 15 dlas de racionamiento par 6 haras diarias" y los de

la zona rural de 20 a 35 dfas73
•

72 Comunicaci6n personal , Octavia Zapata , ESAQUIN. 2004
73 Comun icaci6n personal , Alva ro Palacio, miemb ro de la Junta Directiva, Acueducto Regional. 2004
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6.3.4 Analisis de costas Acueducto Regional Rural

EI Acueducto Regional Rural de Filandia, administra el agua de la quebrada Barro

Blanco y parte del agua de la quebrada Bolillos, en comparaci6n con ESQUIN, es el que se

encuentra en estado vulnerable; su conducci6n principal ya cumpl i6 su vida util , situaci6n

que requiere de un cambio de tuberfa en una lonqitud de 8,5 km. de un total de 30 km. Los

darios en las redes son frecuentes debido al estado de la tuberia ocasionando perdldas de

agua, incremento en los gastos de operaci6n del acueducto y deficiente servicio de agua

potable".

EI acueducto regional abastece de agua potab le 10 veredas del Municipio de

Filandia, actualmente no cuenta con permiso de concesi6n sobre e! agua de las quebradas

donde tienen ubicadas las bocatomas por que "Las personas encargadas de estos temas no

conocen el acueducto... obtener el permiso de concesi6n genera costos adicionales para el

acueducto, los cuales no ester: en este momento en capacidad de esumlr": De la misma

forma se registra en el Informe de Gesti6n 2003: "al analizar los ingresos y egresos del

acueducto, se observa que no se ilene capacidad para atender posibles emergencias, ni

para reaJizarlas inversiones requeridas para su buen funcionamiento ." (Cuadro 17)

Cuadra 17. Gastos de mantenimiento vs. Ingresos operacionales. Acueducto Regional. Ano

2002, 2003

Detalle 2002 2003

Gastos de mantenimiento 10420 12191
Presupuesto para inversi6n 2542 5170
lngresos Operacionales 10615 12013

..E.~JtC!!lt~J?.ar!!!.~_c!H~_~L..L'l~~r~JQ_"-_~~ . ._.._...{?_~~_?L J§'_~_4_~1

Fuente: Informe de gesti6n Acueducto Regional 2002-2004

74 Acueduclo Regional Rural de Filandia. Informe de gesti6n , 2003 .
75 Alvaro Palacio, miembro de la Junta Directiva del Acueduclo Regional de Filandia
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Los ingresos captados por el acueducto, por concepto de tar ifas , 5010 alcanzan para

cubrir 105 costos administrativos y de mantenimiento. Por 10 tanto, el plan de inversiones

para el mejoramiento de infraestructura y manejo ambiental, depende de las gestiones

realizadas con otras instituciones, como la Corporaci6n Aut6noma Regional del Quindio

(CRQ), con la Corporaci6n Aut6noma Regional del Valle del Cauca (CVC), la Corporaci6n

Aut6noma Regional del Quindio (CARDER), con la empresa de Servicios Publicos del

Quindio (ESQUIN) y la Alcaldia de Filandia76
. Sin embargo, dichas gestianes generalmente

no son efectlvas, puesto que "e! interes del estado en recuperar estas fuentes de agua solo

se ha quedado en buenas inienciones, carecen de planeaci6n para ejecuci6n de

proyectos'",

6.4 PROPUESTA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES

A partir de los resultados del diagn6stico, dande 58 identifie6 que existe una

problematlca ambiental en la zona de la bocatoma de 105 acueductos, que abastecen a la

poblaci6n del Municipio de Filandia (acueducto regional y ESAQUIN), se presenta la

siguiente propuesta:

Para el diserio de la prapuesta se tuvieron en cuenta las principales problernaticas

identificadas en el diagn6stico a fin de priorizar las areas para el PSA:

• La presi6n que ejerce la actividad ganadera sabre los ecosistemas de la zona,

principalmente sabre 105 humedales, las riveras de las quebradas y los basques

riparios. En los humedales, porque estan siendo sedimentados para canvertirlos en

potreros. En las rlveras de las quebradas, que se han convertido en bebederos de

agua para el ganado, generando erosion, perdida de eabertura vegetal y

contaminaci6n de las fuentes de agua por estiercol del ganado. En los bosques

riparios, que en muchos casas se han convertido en fuente potencial para el

aprovechamiento forestal y estan siendo talados para ampiiar la frontera ganadera.

• Problemas de infraestructura en los acueductos debido a que la tuberia ya ha

cumplida su vida uti! (25 aries), situaci6n que incrementa la presi6n sabre los

recursos hfdricos.

• Falta de caordinaci6n institucional.

• Manejo de aguas servidas en fincas.

76 Acueducto Reg ional Rural de Filandia. Informe de Gesti6n, 2003.
77 Alvaro Palacio, miembro de la Junta Directiva del Acueducto Regional de Filandia
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La propuesta de pago par servicios ambientales se presenta como una herramienta

para facilitar la gesti6n del agua en la subcuenca. La propuesta incluye los siguientes

componentes:

• Identificaci6n de las zonas de acci6n para la protecci6n de las fuentes de agua.

• Determinaci6n de las acciones a implementar.

• Estimaci6n de los costos de mantenimiento e implementaci6n de las acciones

propuestas y su respectivo plan de intervenci6n.

• Estudio de la voluntad de pago de los beneficlarios del servicio ambienta! hldrico.

• Marco institucional para la implementaci6n de la propuesta de pago por servicios

ambientales.

6.4.1 Zonas de acci6n para la protecci6n del servicio ambiental

hidrico

De acuerdo con la problernatica ambiental identificada en el diagn6stico y los

ecosistemas seleccionados sequn el uso del suelo en la subcuenca (Figura 26), se

establecieron las siguientes zonas para realizar acciones de protecci6n y conservaci6n: Los

humedales, los bosques riparios y las areas de pastoreo.

24% Uso Numero de

61°
hectareas

19% 35% Humedales 154
Pasto 110

6% bosq ue ripario 86
Bosque natural 74

ICl Plantaci6n de pina IIiI Bosque riparia o Bosque natural Plantaci6n de
2710Pasta 0 Humedales pino

Total 450

Figura 26. Parc entaje par uso del suelo en fa subcuenca Alta del rio Barbas.
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6.4.1.1 Los Humedales

Los humedales (Figura 27) cumplen funciones importantes dentro de los sistemas

bidroqraficos: actuan como mecanisme de carga y descarga de aculferos, sistema regulador

en epocas de lIuvia y habitat para el desarrollo de la biodiversidad, entre otros . Sin embargo,

son amenazados por el pastoreo y sometidos al drenaje para su habilitaci6n con fines

agropecuarios. Actualmente, la microcuenca de la Quebrada Bolillos contiene el 47 ,5% del

area en humedales y la microcuenca Quebrada Barro Blanco et 37,6%78.

Figura 27. Ubicaci6n de los humedales en la microcuen ca Boli/los 1, Boli/los 2 y Barro Blanco (CVC,
2004)

EI estudio hidrol6gico de los Humedales en la subcuenca superior del rio Barbas

realizada par la evc (2002), ubica los humedales por unidad hidroqrafica a partir del mapa

ternat lco de humeda les a escala 1:10.000; cada humedal tiene tanto el area efectiva como la

zona de amortiguaci6n (Cuadra 18).

78 eRQ . Estudio hidrol6g ico de los humedales cuenca super ior rio Barbas Municipio de Filandia.2001
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Cuadra 18. Resumen de areas de humedal en la microcuenca Bolillos - Barra Blanco,

subcuenca alta del rio Barbas, Quindio, Colombia.

_____Area ~~a_'_'s)'--- -lA rea (Ha)

Especifica Amortiguamiento
9 39

Unidad
hidrografica

Quebrada Bolillos

Quebrada Barro
Blanco

TOTAL
Fuente: cve , 2002

29
38

77
116

Total.
48

106

154

6.4.1.2 Los bosques riparios

Los bosques riparios que rodean las Quebradas Bolillos y Barro Blanco se han

convertido en zonas de aprovechamiento forestal y pastoreo. En la cartografia y en campo,

se identifican muchos nacimientos de agua sin cobertura boscosa. Esto se registra en el

estudio realizado en la Quebrada Bolillos por el Acueducto Regional de Filandia en el ario

2003: "...se encontraron 12 pequeflos afluentes secos. EI area de protecci6n del afluente es

muy reducida , y en gran parte, esta desprotegido".

Se cre6 un BUFFER de 22 metros (Figura 28) a 10 largo de los segmentos de cauce

desprovistos de bosque ripario, con el fin de estimar el faltante de este ultimo (Cuadro 19).
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Figura 28. Areasen /a subcuenca donde deberia existir bosque riperio, subcuenca altadelrio
Barbas, Municipiode Filandia. Ano2005

En el Cuadra 19 se muestra una aproximaci6n del area en hectareas de bosque

ripario faltante en la subcuenca alta del rio Barbas.
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Cuadra 19. Area en hecterees de bosques riparios fa/tante en la microcuence Boli//os 

Barra

Numero de hectareas de

Microcuenca bosque ripario faltante

Barro Blanco 14

Bol;lIos 1 10

Bolillos 2 9
• .• , ... . - . ... . .. " .• ·, ·.• · .. .......'. 1 • . • ,~.~ .. .. , •. . .

Total 33

Existe una tendencia a la deforestaci6n en las zonas de bosque natural y bosques

riparios, debido a la ampliaci6n de la frontera pecuaria y al aprovechamiento forestal. En

Colombia entre 1981 y 1990 desaparecieron 366.600 ha lano, a un ritmo anual del 0,7%.

Para estimar el area de bosques en riesgo de deforestaci6n en la subcuenca alta del rio

Barbas se asumi6 dicha tasa. Por 10 anterior, se proyecta que en 5 arios desapareceran

51,72 ha, caei el 59% del area total de bosques de la zona (Figura 29).
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Figura 29. Basques en riesgo de deforestaci6n en la Microcuenca Bali/los 2. Quindfo Colombia . Aflo
2005

Cuadro 20. Area en hecierees de bosques en riesgo de deforestaci6n Microcuenca Boli/los 

Barro Blanco, subcuenca alta del rio Barbas, Municipio de Filandia.

Proyecci6n I anos

Ano 1

Ario 3

Ario 5

Numero de hectareas

11

32

51
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6.4.1.3 Las pasturas y la actividad ganadera

La actividad de pastoreo, produce compactaci6n en los suelos y erosi6n,

especialmente en las zonas con pendientes superiores al 50% (Figura 30). Actualmente,

existe un manejo inadecuado de pasturas, generando el crecimiento de malezas y la baja

productividad de las pasturas.
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~as[os.p..,nO I 9 n.toij

Fuen te:
In stit LllXl A le )(a n de r
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Co rpo rac iOn Autonoma
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T r.abaj lJ de C arrpo 20 05
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Figura 30. Area con potencial riesgo de erosion, subcuenca alta del rfo Barbas microcuenca Bolillos
Barro Blanco, Municipio de Filandia, Quindfo, Colombia . Ano 2005.

Finalmente, las areas que se seleccionaron para implementar acciones que

contribuyan a la protecci6n y conservaci6n de los recursos hidricos en La subcuenca alta del

rio Barbas son las descritas en el Cuadro 21 .

92



Cuadro 21. Area en hecierees de bosques en riesgo de deforestaci6n microcuenca Boli/los

Barra Blanco, subcuenca alta del rfo Barbas, Municipio de FiJandia

Descripci6n

Humedales

bosque ripario

Las pastu ras

Total

6.4.2 Acciones a implementar

Area (ha)

154

33

110

297

En el Cuadro 22 se describen las acciones propuestas para contribuir a la soluci6n

de la problernatica ambiental, causada por la ganaderla y las debiHdades en la

infraestructura de los acueductos.

Cuadro 22. Acciones propuestas para la protecci6n de las zonas prioritarias seleccionadas

en la subcuenca del rio Barbas, municipio de Filandia, Quindio, Colombia.

Actividad

Protecci6n de

humedales:

Sistemas

Silvopastoriies :

Aislamiento y

enriqueclrniento de

bosque

Detalle

Aislamiente y regeneraci6n

natural de los humedales

Asociaci6n de Kikuyo con

Acacia decurrens"

Cercar los cursos de agua

alrededor de la vegetaci6n ,

enriqueciendo estes

espacios con especies

Justificaci6n

En terminos de alimentaci6n, los

humedales no son productivos. Se

recomienda intensificar la producci6n de

alimento en zonas de pastoreo."

Son una buena opci6n al introducirse

en sistemas ganaderos, mejorando las

condiciones del suelo, las pasturas, el

ganado y el entorno en generalB1
•

Aislamiento de las zonas de bosques

para evitar el pisoteo del ganado y

permitir los procesos de regeneraci6n

natural en su interior.

79 Alvaro Zapata Cadavid. Medico Veterinario Zootecnista. CIPAV Centro para la Investigaci6n en
Sistemas Sostenibles de Producci6n Agropecuaria.

eo Nombre cornun: Acacia Negra
a1(CIPAV,2003).
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Actividad

Bebederos portatiles

Mejoramiento de

Infraestructura

Detalle

nativas y adaptadas al clima

y al lugar. 82

Reemplazo de 8,5

kil6metros de tuberia en mal

estado."

Justificaci6n

Evita el aceeso directo del ganado a las

quebradas. Disminuei6n de los efeetos

de la erosion,

Reducci6n de perdidas de agua en

conducci6n y de costas asociadas a la

reparaci6n de tuberia.

6.4.3 Estimaci6n de costos de mantenimiento e impJementaci6n de

las acciones propuestas

Los costas de establecimiento y mantenimiento para lIevar a cabo acciones de

protecci6n de los ecosistemas que ofrecen servicios ambientales en la subcuenca alta del

rio Barbas son (Cuadro 23):

• Los costos de estabfecimiento: de mano de obra y materiales como alambre,

arboles, semillas, pastes etc.

• Los costos de mantenimiento: mana de obra requerida para realizar el

mantenimlento preventivo cada ario.

Cuadra 23. Costos de establecimiento y mantenimiento por ha para actividades de

conversion en fincas ganaderas Filandia, Quindio.

Detalle

Protecci6n de humedales

Costos {US $)/ha

Establecimiento Mantenimiento

407

Aislamiento y enriquecimlento de bosque

Sistemas silvopastoriles

(Kikuyo asociado con Acacia Decurrens)

188

298

24

24

82 1bit.
83 Comunicaci6n personal, Alvaro Palacio, miembro de la Junta Directiva del Acueducto Regional.
84 Los costos de mantenimiento incluyen la mana de obra al aria para realizar actividades de

mantenimienta. (Comunicaci6n Personal Alvaro Palacio, Fundacion CIPAV).
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Bebederos Portatiles (Unidad)

Costas de reemplazar 8.5km de tuberia

97

300.000

24

Fuente : UMATA, Filandia 2004 - CIPAV 2003, Manual de consetvecion de sue/os y agua

PASOLAC, 2003.

A continuaci6n, se muestra el plan de intervenci6n a 6 afios. propuesto a partir de

las areas, las acciones y los costas (Cuadra 24). Las areas de intervenci6n son las

determinadas en el cuadra 21: humedales, bosques riparios y ganaderia.

El plan de acci6n propuesto, consiste en intensificar la praducci6n de alimento para

el ganado en las 110 hectareas de pasturas, implementando sistemas silvopastoriles. A

cambio de esto se propone que los productores cedan las 154 hectareas de humedales y 33

hsctareas en bosque ripario para su protecci6n y aislamiento. Las areas de bosque y

humedales no son productivas en terrninos de alimentaci6n para el ganado, par ella se

espera que estas acciones no tengan efectos sabre la rentabilidad de la finca.

Se propane retribuir en acciones a los oferentes y no como una retribuci6n

monetaria, ya que los demandantes 0 beneficiaries de los servicios ambientales en su

mayoria pertenecen al estrato socioecon6mico 1 y 2, Y representan a la poblacion mas

pobre y vulnerable del municipio. Sin embargo, los oferentes ubicados en la parte alta de la

subcuenca en su mayoria pertenecen al estrato socioecon6mico 3 y 4. Una retribuci6n

menetaria serfa reflejada como un desequilibrio social donde la poblaci6n pobre este

contribuyendo al incremento de los ingresos de los mas ricos. Por 10 tanto, se propone el

siguiente plan de accion donde se beneficien tanto oferentes, en la mejora de las pasturas,

como demandantes, con la mejora en la calidad y provision del servicio ambiental hldrico.
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Cuadro 24. Plan de intervenci6n ha en fincas ganaderas, Filandia - Quindio

AND

No. de Costos US $ 1 2 3 4 5 5
Alternativas para el

nectarea
". " .... ...

uso de la tierra Establecimiento Mantenimiento' ha US $ ha US$ ha US$ ha US $ ha US $ ha US $
s

407 2420 8.140 20 9.096 30 14.361. 30 15.078 30 15.795 24 13.210
Protecci6n humedales 154

Aislamiento y

enriquecimiento de
188 24: 5 940, 5 1.179 5 1.299 5 1.418 6 1.845 7 2.320

relictos de bosques 33

riparios

Sistemas silvopastoriles

(kikuyo asociado con 298 24: 15 4.466 15 5.183 25 9.236 25 9.834 25 10.431 5 2.206
110

Acacia decurrens/ha)

Bebederos portatiles
97 24 10 97215 2175 0 5 0 5 0 - 0

(unidades) 25

Total 297 40 14.51840 17.634 60 24.901 60 26.335 61 28.07f 36 17.735



Cuadro 25. Costos totales para implementar proyectos que contribuyan a mejorar la oferta

de servicios ambientales proyectado a 6 alios. Subcuenca alta del rio Barbas, Filandia,

Quindfo.

Opciones para mejorar la provision del servicio ambiental hidr ico para

la microcuenca Bolillos y Barro Blanco

Costas totales de mejorar la provisi6n del servicio ambiental hidrico en un

horizonte de 6 aAos.

Costas totales de reemplazar la infraestructura en un harizonte de 1 alios.a5

Total

Costas

(US $)

129.194

300.000

429.194

Los costas totales para implementar acciones de protecci6n ambiental en la subcuenca y

lIevar a cabo el reemplazo de infraestructura, san en total US $429.194: para accianes de

protecci6n y manejo en los ecosistemas, son US $129.194 y para mejoramiento de

infraestructura (para reemplazar un tramo de 8.5km de tuberla) , US $300.000. Esto

significa, des veces mas que los costas de protecci6n y manejo ambiental de la subcuenca.

6.4.4 Estudio de la voluntad de pago para la protecci6n y

conservaci6n de las fuentes de agua y mejoras en la

infraestructura

Se utilize el Metoda de Valoraci6n Contingente para estirnar la voluntad de pago de

los usuarios del Acueducto Regional de Filandia y ESAQUIN para implementar un programa

de inversiones que mejoren la calidad y la cantidad del agua que consumen. EI programa

incluye un plan de manejo ambiental, adernas de mejoras en la infraestructura. EI metoda de

valoraci6n contingente (VC) determina mediante encuestas, la disposici6n de los individuos

a pagar par mejoramientos hipoteticos en diferentes tipos de programas a bienes

ambientales sin precio de mercado (Shultz 1997).

La encuesta se realiz6 en 300 hogares que corresponde 01 14% de los usuarios del

acueducto. EI tipo de entrevista fue personal. Los resultados muestran que los principales

65 Comun icaci6n Personal Alvaro Palacio . Tesorero Acueducto Regional
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problemas ambientales que los usuarios identifican son: la escasez de agua, seguida de la

contaminaci6n y la deforestaci6n (Figura 14).

En cuanto a la calidad del agua, los resultados muestran que el 79% de la poblaci6n

hierve el agua antes de consumirla (Figura 31), 10 que evidencia problemas de

contaminaci6n del agua y deficiencias en los sistemas de potabilizaci6n de los acueductos.

La implementaci6n de un proyecto de mejoras en la calidad del agua disminuiria los costos

que asume la sociedad asociados a la contaminaci6n del agua.

7% 140,'0
.--~

' . . ~ '

si, hiervo
antes

Dno

Figura 31. Porcentaje de usuarios que hierven el agua antes de consumirla, municipio de Filandia,
Quindio. Colombia. Aflo 2004.

En cuanto a la cantidad de agua, solo un 10% de la poblaci6n asegur6 no tener

cortes de agua, el 90% restante, sufre problemas de racionamiento de agua durante el

verano y el 35% sufre racionamientos diarios de agua (Figura 32).

Dnunca

ocasionalmente

D frecuentemente

ID diario

Figura 32. Frecuencia de corte en et servicio de agua potable en el Municipio de Fifandia. Ano 2004
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Lo anterior refleja que los principales problemas de la com unidad , se asocian a la

cantidad y calidad del agua que reciben. Las juntas administradoras del agua no tienen la

suficiente capacidad econornlca para invertir en sistemas de potabllizaclon, que garanticen

la calidad del agua que administran, ni en proyectos ambientales de proteccion y manejo de

los recursos hfdricos en la zona de la bocatoma donde nace el agua que abastece a la

poblacion del Municipio de Filandia . EI 83% de la poblacicn entrevistada, considero

conveniente un pian de manejo ambien tal para la subcuenca y mejoras en infraestructura, el

27%, estaban en desacuerdo y argumenta ron que no es responsabilidad del usua rio

asumir estos costos.

Tal y como se explic6 en la secci6n de metodologia , existen dos formas

complementarias y alternativas para estimar la voluntad de pago: el modelo parametrico y el

modelo no pararnetrlco. Conforme al trabajo realizado con los grupos focales, se consider6

establecer el siguiente vector de pagos: (US $0,4, US $1,1, US $1,6, US $ 2,2 , US2,8)86. La

pregunta realizada fue de tipo dicotornlco, donde el entrevistado podia responder SI 0 NO.

Teoncarnente se espera que entre mas alto sea el monte a pagar, menor es la disponibilidad

de pago de los usuarios.

86 Tasa de cambio promed io para el afro 2005: $IUS $2514.53. Fuente: Superintendencia Financiera de

Colombia, calculos del Banco de la Republica, Estudios Econ6micos.
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Estimaci6n de la voluntad de pago por el metoda no parametrlco

Estudio de valoraci6n contingente
245 encuestas

80%
'Ci)

60%"Cns
:2

40%:c
ns
.0

20%2
0..

0%

0,40 1,0 1,6 2,2

BIDS

2,8

Figura 33. Probabilidad de respuesta afirmativa para cada uno de los montos sugeridos en el ejercicio
de valoraci6n contingente. Municipio de Filandia. Quindfd. Ano 2005

UtHizando el analisis no parametrlco de los datos (Figura 33), se calcul6 la

dlsponibilidad de pago promedio para la muestra seleccionada. Los resultados se resumen

en el cuadro 26.

Cuadro 26. Estimaci6n de la va/untad de pago promedio par un plan de proteccion a las

Fuentes de agua y mejoras en fa infraestructura de los acueductos. Metoda no peremeitico

Manto Probabilidad de SI Estimador de la media
segun la interpolaci6n lineal

o 1
0,4 0,69
1,0 0,54
1,6 0,19
2,2 0,15
2,8 0,11

4,8 0
Disponibilidad de pago promedio

mensual

0,28
0,32
0,11
0,09
0,06

US $1,1487

B7 Tasa de cambia pramedia para el aria 2005 $/US $2514,53
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La estimaci6n no parametrica de los datos, rnuestra una disponibilidad de pago

promedio de US $1,14. Una vez obtenido el valor individual se puede estimar la medida del

bienestar para la sociedad, la medida del bienestar social se estima utilizando el promedio

encontrado y la cantidad de usuarios del agua potable . La medida del bienestar es igual a:

US $1,14 * 2146 usuarios * 12 meses = US $29.357 para el total de [a poblaci6n.

• Estimaci6n de la voluntad de pago por el rnetodo pararnetrlco

Ademas se realiz6 fa estimaci6n pararnetr ica de la voluntad de pago promedio a

traves de un modelo probit binomial. Los principales resultados del modelo se resumen en el

Cuadro 27. La voluntad de pago con base en la estimaci6n pa rametrica de los datos

muestra una disponibilidad de pago promedio para toda la poblaci6n de US $0.66. EI

modele tiene un ajuste del 71.86%, 10 que indica que es un m odelo estadisticamente

ajustado.

Los resultados anteriores, permiten identificar la importancia de algunas variables

para explicar la respuesta afirmativa de un entrevistado ante la pregunta de sl estarla

dispuesto a pagar un monto adicional en el recibo de agua cada mes para implementar un

plan de manejo ambiental a dernas de mejoras en infraestructura. Tal y como se espera

entre mas alto es el manto a pagar es manor la posibilidad de que los usuarios respondan

afirmativamente, \0 que nos indica que el diserio y la aplicaci6n de la encuesta fueron

adecuados.

Las variables socioeconornlcas que resultaron estadisticamente significativas son:

estrato socioecon6mico y titulo de propiedad del predio (Cuadra 27); la variable estrato

socioecon6mico esta directamente relacionada con ei ingreso, entre mas alto es el estrato

socioecon6mico indica mayores ingresos, par ello es mas probable encontrar respuestas

afirmativas en usuarlos can un mayor nivel de estrato , otra variable estadisticamente

significailv3 es e! titulo de. propiedac, las personas que permanecen en la region y sienten

que hacen parte de ella, consideran importante contribuir a mejorar el servicio ambiental

hfdrico , 10 que indica que es mas probable encontrar respuestas afirmativas en usuarios con

titu lo de propiedad.

Cuadro 27. Estimaci6n de ie voluntad de pago promedio y variables que determinan la

voluntad de pago. Metodo Peremetrico.
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""

Variables Coeficiente Error Estandar P[\ZI>z]

Monto propuesto

Estrato socloeconomico

Titulo de propiedad del predio

-O,321E-03

0.308

0,343

O,461E-04

0,135

0,183

0,0000

0,0226

0,0609

# de observaciones =286
Chi-cuadrado = 71.86
Disponibilidad de pago promedio = us $0.66

Se analizaron otras variables como: zona. calidad del agua y frecuencia de corte que

no resultaron estadisticamente significativas y por tal razon no se incluyen en el modelo.

Para el escenario mas conservador, la estimaci6n pararnetrlca (Cuadro 27) de los

datos, muestra una disponibilidad de pago promedio de US $0,66. La voluntad de pago

refleja el beneficio marginal que produce la oferta de un bien publico. Una vez obtenido el

valor individual se puede estimar la medida del bienestar para la socledad, la medida del

bienestar social se estima utilizando el promedio encontrado y la cantidad de usuarios del

agua potable. La medida del bienestar es igual a: US $0,66 * 2146 usuarios * 12 meses =
US $16.996 para el total de la poblaci6n.

En el contexto de un mecanismo de PSA, la medida de la disponibilidad de pago

promedio constituye desde el punto de vista tecnico et limite superior del monte que se

podria cobrar a 105 beneficiarios (Alpizar, Madrigal. 200588
) .

A continuaci6n se presentan otras alternativas mas conservadoras en cuanto a la

disponibilidad de pago promedio para toda la poblaci6n (Cuadro 28).

88 Com unicaci6n personal
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Cuadro 28. Estimaci6n de ingresos anua/es potencia/es de! esquema de PSA en Filandia ,

Quindio.

Max.

recaudaci6n

posible, basada

en DP promedio

75% de DP

promedio
50% de DP promedio 25% de DP promedio

mensuales por usuario mensuales por usuario

pramedio => (8.498 promedio => (4.378

d61ares rana) d61ares I ana)

0,66 d61ares

mensuales por

usuario promedio

= > (16.996

d61ares Jano)

0,50 d61ares

mensuales por

usuario promedio

=> (12.876

d61ares I ano )

0,33 d61ares 0,17 d61ares

Una alternativa conservadora es cobrarle al usuario el 75% de la disponibilidad de

pago promedio, es decir, 0,50 d61ares mensuales.

EI dinero que se obtenga del pago de los usuarios (US $12.876 lario en un escenario

conservador), cubre en parte los costos de implementar acciones de conservaci6n y manejo

en la subcuenca alta del rio Barbas, sin embargo, no cubre los costas de reemplazo de

infraestructura.

Otra alternativa es cobrarle al usuario de acuerdo al nivel social, para ello se estim6

la voluntad de pago promedio para cada uno de los est ratos socioecon6micos por el metodo

pararnetrlco (Cuadra 29).

Cuadra 29. Estimaci6n de la voluntad de pago promedio para cada uno de los estrato

socioecon6micas. Metoda peremeitico.

Estrato

Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3 y 4

Disponibilidad de
pago promedio 89

US $
0.2

0.7

1.1

89 Tasa de cambio promedia para el ana 2005. $2514 .53/ US $
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La medida del bienestar se estima utilizando el promedio encontrado para cada uno

de los estratos y la cantidad de usuarios por cada estrato.

Cuadra 30. Estimaci6n de /a vo/untad de pago promedio para cada uno de los estrato

socioecon6micos. Metodo peremetrico.

Disponibilidad de Numero de Disponibilidad
Estrato pago promedio usuarios de pago total *

US$ ano

Estrato 1 0,20 519 1.248

Estrato 2 0,70 1.076 8.921

Estrato 3 y 4 1,10 551 7.141

Total 2.146 US $17.310

EI cobra estratificado tiene implicaciones en la dlstribucion del bienestar de \a

sociedad, ya que proporciona mejoras en el bienestar individual sin afectar la economia de

ta poblaci6n ni la disponibilidad del fondo. Es importante mencionar que la voluntad de pago

positiva, no impliea que exista la eapacidad economlca , teniendo en cuenta que el 75% de

los usuarios (1582 usuarios aproximadamente) viven en el estrato 1 y 2, Y representan la

poblaci6n mas pobre y vulnerable del municipio, raz6n por la cual, mas adelante se propone

la creaci6n de un fonda de retribuci6n ambiental, a traves del cual, se puedan canalizar

recursos de l Estado, recursos de organismos internacionales ademas de los aportes de la

comunidad por PSA.

• Pagos fijos vs. pagos volumetricos

Los valores para la DAP por el serviclo ambiental hid rico mostrados anteriormente,

podrian ser considerados como valores de referencia para la modificaci6n de la tarifa actual.

Se propone que el pago por el serv icio ambiental hidrico se incorpore dentro de los costos

del agua como un pago fijo diferenciado en los diferentes estratos. Se sugiere incluir estos

costos dentro de 1a factura mensual como un factor especifico que pueda ser reconocido por

los diferentes usuarios del serv lcio,

Otra epci6n seria la de aplicar un cobro volumetrlco , es decir US $/m 3
I donde el que

mas consume serla el que mas paga , sin embargo es importante considerar que :

• En el pago fijo , se hace la diferenciaci6n por estrato socioecon6m ico donde

se lncluye el efecto ingreso en el page por el servicio ambienta!.
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• EI PSA esta ligado al pago por un servicio ambiental y no tanto al consumo de

agua.

• La tarifa actual base incluye el efecto ingreso en US $/m3
, es decir, el que

mas consume es el que mas paga.

La disposici6n a pagar por el servicio ambiental hldrico mostrada por los usuarios del

agua potable en el municipio de Filandia, representa un indicador va lldo de la importancia

que tiene para estes el servicio ambiental hidrico, 10 que se expresa como la posibilidad de

contribuir a la conservaclon de los humedales, los bosques y a la rehabilitaci6n de las dos

microcuencas donde se capta el agua para abastecer la poblaci6n del municipio.

Los fondos captados mediante el pago por el servicio ambiental hidrico, podrian

servir de base para la conformaci6n de un fonda de retribuci6n ambiental que soporte la

inversion en actividades que promuevan la conservaci6n y recuperaci6n de las

microcuencas captadoras de agua para el municipio de Filandia, y de esta forma, contribuir

a la mejora en la calidad y disponibilidad del agua en el futuro.

6.4.5 Marco operativo

La elaboraci6n del marco operativo apropiado para la escala de intervenci6n

seleccionada (Campos, 2005) , es esencial para la implernentacion de un mecanisme de

PSA, puesto que el componente institucional local es la estructura sobre la cual se

adrninistra, se gerencia y se Iidera este procesc'". Adicionalmente , las leyes municipales y
las politicas de descentralizaci6n en Colombia permiten a los gobiernos municipales

formular legislaciones locales, que permiten gestionar el PSA como estrategia de

mejoramiento econ6mico y ambiental.

En Colombia, la politica nacional ambiental considera al agua como su "eje

articulador", compromet iendo al Estado en la protecci6n y mejoramiento del manejo

integrado de los recursos hidricos. Adernas, desde la Constitucion Nacional se declara que

el manejo ambiental sera descentralizado, dernocratico y participat ivo: "Las entidades mas

indicadas para ejecutar los planes y programas relacionados can eJ manejo de cuencas,

donde se deban transferir, recibir y manejar recursos del Estado, son las Corporaciones

90 PASO LAC 2004 Pago por Serv icios Amb ientales al Nivel Municipal en Honduras . EI Salvado r y
Nicaragua: La contribuci6n del PASO LAC al desarrollo de un enfoque innovador que contribuye a la
agricultura sostenible en laderas.
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Aut6nomas Regionales, las de desarrollo sostenible y algunas ONG debidamente

estructuradas tecnlce, administrativa y financieramente. ,lit

En el Municipio de Filandia, las responsables de administrar y distribuir el recurso

hidrico son las Juntas Administradoras del Agua (JAA), conformada por representantes de la

comunidad. Las asociaciones de usuarios en la subcuenca del rio Barbas son 14 en total,

distribuidas en toda la subcuenca (Cuadra 31).

Cuadra 31. Asociaciones de usuarios (JAA) en fa subcuenca del rio Barbas. 2004

Ubicaci6n

cuenca alta

cuenca media

cuenca baja

Asociaciones de usuarios

ESAQUIN

Regional

Regional Roble-Cruces

Tribuna C6rcega

Distrito de Riego

La Castalia, Loteria y la Julia

Cooperativa Ulloa

ACUAVALLE

La India

Maravelez Alcala

La Palmera

Santa Teresa

La Morelia (Parte Alta)

La Morelia (Parte Baja)

91 Manuel Jose Amaya Arias. consultoren Planeaci6n Ambiental y Desarrollo. Bogota, Colombia
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Las JAA, tienen la siguiente estructura organizacional (Figura 34):

ASAMBLEA GENERAL

VOCAL SECRETARIO

Figura 34. Organigrama.general de las juntas administradoras del agua en la subcuenca del rlo
Barbas.

EI panorama institucional en la zona (Figura 35) muestra que las organizaciones

publlcas y privadas, can y sin animo de lucro que giran en torno al uso y manejo de los

recursos hidricos, tienen poca interacci6n entre si. De hecho, no existe coordinaci6n, ni

cooperaci6nentre las JAA (Lanza, 2004), 10 que dificulta la creaci6n de una estructura

organizacional que permita y promueva la adopci6n de politicas publicae al interior de las

juntas directivas y la implementaci6n de acciones en la subcuenca.
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Figura 35. Red institucianal en la subcuenca del rto Barbas

Fuente: Madificado de Lanza 2004

De acuerdo con 10 anterior se propone implementar una estrategia de fortalecimiento

lnstltucional'" y desarro llo de capacidades'" que incluya:

• Intercambio de conocimientos e inteqracion de enfoques (conocimiento

mutuo - fortalezas de las JAA). Relaci6n entre las fortalezas de las JAA,

integraci6n de enfoques.

II Establecimiento del comite de JAA, compuesto por representantes de la

orqanizacion, representantes de la comunidad y funclonarios del CIAT.

• Fortalecimiento del comlte promotor en temas de liderazgo y trabajo en

equipo (desarrollo tie las capacidades humanas).

• Fortalecimiento organizativo.

• Visitas a experiencias organizativas exitosas.

92 "Metodologfa para el forta lecimiento empresarial de organizaciones de desarrollo y grupos de
pequerios productores rurales vinculados en la conservacion" Par: Carlos Felipe Ostertag ,
Coordinador Proyecto de Desarrollo Agroempresarial ; Oscar Sandoval , Ingeniero Agro industrial,
Especialista en Desarrollo de Agroempresas y Juan Francisco Sarona, Profes ional en Mercadeo y
Negacios Internacionales, Especialista en Desarrollo de Agroempresas.

93 Desarrollo de Capacidades se define en el marco de MIRH como ...el desarrollo de entornos
favorables de politicas e instituciones requer idos para la util lzacicn favorable de los recursos hfdricos
para todos los grupos de lnteres.
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Tras la implementaci6n de una estrategia de desarrollo organizacional y

fortalecimiento institucional, se propone la figura de consorcio como la mas id6nea para

gestionar los recursos y asegurar la sostenibilidad. EI modele propuesto busca una soluci6n

operativa, respetando la normatividad local de un problema que incluye: conservaci6n de

las fuentes de agua; abastecimiento, conducci6n y distribuci6n del agua y acci6n colectiva; y

coherente con los problemas socioecon6micos de la zona: el 21 % de la poblaci6n tiene

ingresos de un salario minima 0 menos y el 47% de la poblaci6n recibe ingresos de forma

muy irregular (Figura 36).

Figura 36. Distribuci6n porcentual de los niveles de los niveles de ingresos de los

47%

4%

o menos 1 sal min 1&1 minima
. 01 Y 1,5 II irregulares

habitantes del Municipio de Filandia, Quindio. 2005.

o 500 Y 1 millon

AI mismo tiempo, mediante las acciones colectivas entre las JAA y la sensibilizaci6n

de las familias beneficiarias, se pretende concienciar sobre la importancia de retribuir a la

naturaleza, buscando y ejecutando soluciones de sostenibilidad de los recursos naturales,

teniendo en cuenta su importancia para la vida y la producci6n agropecuaria en la zona

media y baja de la subcuenca. La conservaci6n, el uso eficiente del agua, la rnejor

distribuci6n, la investigaci6n de nuevas opciones productivas y el fortalecimiento de las

instituciones son variables que contribuyen a mejorar el nivel de vida de los habitantes de la

subcuenca.
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Con base en los resultados obtenidos en los talleres se propane un Modelo de Fondo

de Retribuci6n, este modelo tiene un enfoque social que contempla aspectos sociales como

niveles de pobreza, conflicto en el uso del agua, inequidad de distribuci6n del agua, tipos de

agricultura y la poca normatividad legal sobre temas de PSA.

Se propone una retribuci6n y no un pago ya que con la retribuci6n se tienen en

cuenta las variables sociales que son de mucha importancia para una propuesta de PSA, el

concepto retribuci6n representa un concepto mas social que ayuda para la comunicaci6n

entre los diferentes actores y para lIegar a consensos entre grupos involucrados.

6.4.6 Modelo fonda de retribuci6n para mejorar fa gesti6n de las

juntas administradoras del agua en fa subcuenca del rio

Barbas

EI manejo de los recursos comunes implica iniciativas colectivas que enfrentan

inevitablemente distintos dilemas: el dilema de la oferta 0 construcci6n de nuevas reglas 0

instituciones, el dilema de la credibilidad de los compromisos que adquieren los actores

sociales y del monitoreo de su cumplimiento. Se trata de dilemas articulados que se

determinan mutuamente (Ostrom, 1990).

El aporte de los productores en la parte media y baja consiste en pagar una tarifa

por el consumo de agua, que cubre los costos administrativos de los acueductos. Las

CAR'S94 y la UMATA95 tienen recursos econ6micos para invertir en proyectos ambientales,

sin embargo, ".....en muchos casas estos recursos no /legan a las comunidades y se van

diluyendo en proyectos que en muy pocos casas tienen impacto en la producci6n y

conservecion de los recursos hidricos....: iJ6. La canalizaci6n de estos recursos financieros

disponibles, esta en manos de las JAA para implementar planes de manejo de cuencas y

mejorar la gesti6n de los recursos hidricos, por ello, S 8 propene al siguiente modelo de

fondo de retribuci6n (Figura 37), en el esquema del fondo podemos observar que el

gobierno local, el consorcio de acueductos y la comunidad aportan principalmente para que

se desarrollen los planes de acci6n propuestos y concertados entre las comunidades y las

autoridades ambientales .

94 Las Corporaciones aut6no mas regionales
95 Unidad Municipal de Asistencia Tecnica
96 Alvaro Palacio, Tesorero junta admin istradora del Acueducto Regional Rural de Filandia.
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Mejora en la
infraestructura
de acueductos

. . .....

comunldad
Tarifa hrdrici:l .(US $)
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. .. .." ."

Fondos lnternaclonales
(U~$)

Planes de
manejo de
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Gobierno local
Fondos nacionales

(US $) .

Figura 37. Propuesta de fondo de retribuci6n para la subcuenca Alta del rio Barbas, Municipio de
Filandia.

Se propone que para el manejo del fonda se deberia optar par una figura basica

(Figura 38) compuesta por una junta directiva, un equipo asesor I una secretaria y tres

unidades principales, una financ iera , una admin istrativa y una de mon itoreo yevaluaci6n .

Una junta directiva responsable del flnanciamiento de proyectos de conservaci6n y

mejora de infraestructura de los acueductos, prlorizar acciones y asignar los recursos para

su ejecuci6n , esta junta debera ser integrada par un representante de la Corporaci6n

Autonomas Regional de! Qutndfo (eRQ), un representante de !a UMATA; un representants

de la Gobernac16n del Municipio de Filandia, un representante del Consorcio de

Acueductos'" y un representante de los habitantes de la parte alta de la subcuenca.

Un equipo asesor cenformado per representantes de las auteridades ambientales de

la zona, responsable de dar los lineamientos politicos y legales para implementar acciones

97 EI consorcio de acueductos esta conformado par 14 acueductas que se abastecen del agua de la

subcuenca del rio Barbas .
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de proteeei6n a las fuentes de agua; y una seeretaria eneargada de realizar las aetas de las

sesiones donde se ineluyan las resolueiones tomadas y dinamice los procesos de

comunieaei6n.

Responsables aseserar
legal ypoliticamente a la
juntadlreetlva

Aetas de las sesionesy
resolocionestomadas,
eoordlnar losprocesos ",
de comunicacl6n

Admlnistraci6n de
lOB recurs os
financletos del
fondo
Pre.enlar lnformes
f1nancleros
Adminjstraci6rt del
presupuesto

, Establecer linea
base
Seleccionar
tecnologias
'Elaborar contratos
Ejecutar los planes
de acalon

Monltoreoy
seQulmiento a lc>s
planes deacCI6n '
Revlslony '
seguimientoa
,informesde
avances

Figura. 38 Propuesta de la estructura organizacional del fonda de PSA para el municipio de Filandia,
Quindfo.

La unidad financiera estaria a cargo del Consorcio de Acueductos ya que el fondo es

creado para realizar mejoras ambientales que contribuyan a mejorar la ealidad y

disponibilidad del agua de la subcuenca que elias administran. EI consorcio tendra la

potestad de deeidir si se erea un fideieomiso 6 la deposita en una cuenta bancaria simple .

Las principales funciones que la unidad desemperiaria estan en torno al manejo de

los reeursos destinados a planes de manejo ambiental y mejora de infraestructura, como

Ilevar el control sobre los ingresos, aprobaei6n de desembolsos para la ejecuci6n de

actividades, presentar informes de ejecuci6n presupuestal a la junta directiva, presentar

informes financieros a donantes y a la comunidad. Es importante que el consorcio destine un

5% de los recursos obtenidos para cubrir los costos administrativos.
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La unidad operativa estaria a cargo de la UMATA quienes son los responsables en el

Municipio de brindar asistencia tecnlca y garantizar el cumplimiento de la legislaci6n

ambiental. Las funciones a desempefiar por esta unidad son: sensibilizar a la comunidad

sobre la importancia de proteger y conservar los recursos naturales para la provision del

agua, seleccionar y priorizar areas a intervenir, diseliar la linea base, seleccionar

metodologlas y tecnologlas para su implementaci6n, elaborar y dar seguimiento a los

contratos y rendir informes sobre los avances tecnicos del proyecto.

La unidad de monitoreo debe estar a cargo de los representantes de la comunidad

incluyendo oferentes y demandantes, quienes son los principales beneficiaries del proyecto.

Los costos de transacci6n son bajos ya que existe la capacidad institucional en la

zona. Estos seran asumidos por cada instituci6n y financiados con un porcentaje de

presupuesto asignado a cada unidad administrativa y operativa. La estructura planteada se

propone a partir de la estructura organizativa existente en la zona ya que existe la

capacidad local, organizativa y legal para el buen funcionamiento del fondo de retribuci6n.

Esta estructura facilitarla el proceso de integraci6n entre las organizaciones de la zona y

contribuirla al fortalecimiento del capital social. Crear una nueva estructura podria generar

altos costos operativos y de transacci6n.

Con los ingresos de la comunidad por ajuste de tarifa hldrica se pueden implementar

las acciones propuestas de manejo de la subcuenca (Cuadro 24) para el primer y segundo

ario; a partir del tercer alio se deben gestionar recursos externos que garanticen la

sostenibilidad del fonda y la continuidad del plan de intervenci6n 6 se podria pensar en

ajustar la escala del proyecto. Sin embargo es importante adernas canalizar recursos

externos para implementar proyectos de mejoras en infraestructura y para cubrir los costos

operativos y de transacci6n, estes costos no se incluyen dentro del plan de acci6n

propuesto.

Como se observa, la operaci6n del fonda descansa en organismos e instituciones

cuyo mandato ya de por sl incluye el manejo de cuencas y por ende no se espera que el

funcienamiento del esquema genere mayores costos adicionales.

Cuadro. 32 Proyeccion de ingresos del fondo de PSA y eostos de implementar aeeiones de

ptoteccion de los reeursos hfdricos en la parte alta de la subcuenca.
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Detalle aria 1 aria 2 ario 3 ano 4 aria 5 ana 6

:+ Ingresos par PSA 17.310 20.102 19.778 17.310 17.310 17.310
- Plan de intervenci6n en fincas 14.518 17.634 24.901 26.335 28.071 17.735

= Saldo a favor 2.792 2.468

=Necesidad de financiaci6n (5.123) (9.025) (10.761) (425)

Se recom ienda, que para la formaci6n y sostenibilidad de este fonda , se cuente con

la participaci6n activa de las Corporaciones Aut6nomas Regionales, CARs ; la Alcaldia de

Fllandla, las UMATAS y otras instituciones presentes en la zona como ONGs t universidades

y centros de investigaci6n . EI principal objet ivo del fondo, son las actividades que se definan

con la comunidad dentro del plan de manejo de cuenca, adem as de actlvidades que mejoren

\a efic iencia en el uso y manejo de los recursos hidricos y promueva el fortalecimiento

inst itucional de las organizaciones involucradas.

Para la sostenibilidad del fonda, se propone aplicar a recursos del estado tales como:

• Los aprobados par la Ley 715 del 2001 : "los recursos para el sector agua potable

y saneamiento beslco se destinaran a la financiaci6n de inversiones en

infraestructura, est como a cubrir los subsidios que se otorguen a los estratos

subsidiables de acuerde can par 10 dispuesto par la Ley 142 de 1994".

• Can los recursos del Sistema General de Participaciones , Ley 812 del 2003 , "EI

Ministerie del Medio Ambiente y Desarrollo Territoria l y las Corporac iones

Autonomes Regiona/es, eooyerer: la ereaci6n de empresas regionales que

permitan esfuerzos conjuntos para ade/antar programas de agua potable y

saneamiento besico en sus territories".

• Can aportes de donantes nacionales e internacionales a traves de la escritura de

proyectos de investigaci6n.

• Can los aportes de los usuarios (Pago por el Servicio Ambiental de protecci6n a

los ecosistemas) que 58 benefician del agua de las microcuencas Bolillos 

Barro Blanco, en la zona de la bocatoma.

Es importante, adem as de la constituci6n del fonda, parar gestionar recursos

econ6micos e implementar acciones de manejo ambiental , realizar un trabajo de desarrollo
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de capacldades." que involucre a la comunidad representada en las JAA, los beneficiarios

del agua y las escuelas a traves del intercambio de conocimiento y la implementaci6n de

acciones al nivel de microcuenca.

6.4.7 Recomendaciones sabre los pasos a seguir para iniciar la

gesti6n conducente a establecer un mecanismo de PSAH en

Filandia

La propuesta de PSAH a los productores de la parte alta de la subcuenca, habrla

de acompafiarla de otros elementos que contribuirian al logro del exito de la implementaci6n

de un mecanisme de este tipo, esto es, dar a conocer los incentivos econ6micos que ofrece

el Estado en cuanto a la protecci6n y manejo de los recursos naturales para asegurar la

provisi6n de los recursos hidricos .

Habria que sumar a 10 anterior, sensibilizar a los usuarios del agua antes de la

aplicaci6n de cualquier mecanismo que implique un pago adicional en su factura. Esto

debido a que la mentalidad del usuario es que la provisi6n del agua es responsabilidad del

estado y que adernas sus costos deben ser subsidiados.

La DAP de los usuarios actualmente es baja comparada con los costos de

implementar acciones de protecci6n de los recursos hidricos y mejora de infraestructura en

los acueductos; es recomendable gestionar recursos de financiamiento adicionales de

fuentes externas para garantizar la implementaci6n de un mecanismo de PSAH y

principalmente garantizar la sostenibilidad del fondo.

En la implementaci6n de un mecanisme de PSAH dirigide a garantizar el servicio

ambiental hidrico en ei municipio de Filandia se deben considerar los siguientes pasos a

seguir:

1, Se debe iniciar un proceso de socializaci6n de la propuesta, esta difusi6n

debe incluir a todos los actores involucrados en el proceso.

98 Horton, 0.1994. Como planificar , implementar y evaluar el desarrollo de capaddades?: Proceso
mediante el cual Ias personas , grupo y organizaciones mejoran sus habilidades para lIevar a cabo sus
funciones y para alcanzar los resultados deseados a traves del tiempo. Esta definicion destaca dos
puntas importantes: que el desarrollo de capacidades es en gran parte un proceso de crecimiento y
desarrollo interno, y que los esfuerzos para desarrollar las capacidades deben estar orientados hacia
los resultados .
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2. Unido al proceso anterior se debe realizar actividades de sensibilizacion a

los oferentes y demandantes sobre los beneficios de implementar un

esquema de PSAH

3. Invitar a participar en la lmplernentaclcn del mecanisme de PSAH socios

locales como: univers idades , centros de lnvestlqacton, la alcaldia y

representantes de las autoridades ambientales a nivel municipal y

departamental para iniciar un plan de trabajo conjunto.

4. Realizar un trabajo a nivel de finca para priorizar areas y definir los planes

areas y costos de intervenci6n.

5. Realizar un ajuste de tarifas concertado con la comunidad donde se

incluya la recuperacion de los costos operativos, administrativos y de

inversion de los acueductos y un cobra adicional por el PSAH.

6. Fortalecer la capacidad institucional y organizacional del consorcio de

acueductos de la subcuenca del rio Barbas , para canalizar recursos

externos y del estado con el objetivo de im plementar acciones de

protecci6n de los recursos hidricos y mejoras en la infraestructura de los

acueductos.

7. La constituci6n del fondo de retribuci6n para el municipio de Filandia

debe conformarse luego de la aprobaci6n oficial por parte del municipio, la

UMATA, la CAR y las juntas administradoras del agua.

116



7 LECCIONES APRENDIDAS

Un proyecto de PSAH puede ser implementado si y s610 sl, es aceptado en forma

voluntaria por oferentes y demandantes. Debe existir un compromiso por parte de los

organismos a nivel departamental y local de apoyar este tipo de iniciativas que surgen desde

la comunidad ya que generalmente existen en los municipios instituciones dedicadas al

manejo y la conservaci6n de los recursos naturales, en especial de los recursos hldricos con

la capacidad para dinamizar estos procesos.

Existen algunos vaclos de informaci6n para la toma de decisiones, especialmente

cuando la investigaci6n se realiza a una escala local. Por ejemplo, en muchos casos se

desconocen los verdaderos impactos de uso del suelo sobre los recursos hidricos, debido a

que existe una limitada informaci6n cuantitativa hidrol6gica, inclus ive para parametres

basicos de flujo y calidad. Obtener esta informaci6n en caso de que exista resulta muy

costoso. La falta de informaci6n entre los actores del mercadeo de servicios ambientales es

una de las razones por la que se desconoce 10 que se vende y se compra.

EI enfoque de PSA propone generar nuevas formas organizativas y de mercado para

los servicios ambientales, implementar un esquema de PSAH podrla tener altos costos de

transacci6n debido a que en una cuenca existen muchos actores, integrarlos a todos bajo un

esquema de PSA requiere de un proceso de construcci6n de capital social.

La comunidad es sensible a la problematica ambiental de la zona, esto fue

demostrado por el alto porcentaje de usuarios dispuestos a pagar por un plan de inversi6n

que contribuyera a mejorar en el futuro, la calidad y disponibilidad del agua, 10 que muestra

que un proceso de sensibilizaci6n de la comunidad podria tener impactos positives para la

implementaci6n de un esquema de PSA e incentivar el uso eficiente de los recursos hldricos

entre los beneficiartos de las microcuencas Bolillos y Barro Blanco.

La metodologla tiene en cuenta los principios netamente econ6micos sin tener en

cuenta los facto res sociales y ambientales que estan detras de la implementaci6n de un

esquema de pago por servicios ambientales. No se considera la existencia de productores

grandes y pequerios con diferentes intereses, la ubicaci6n de fincas , las diferentes

actividades econ6micas, el uso de la misma agua para varios fines (rleqo-dornestlco-
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bebedero) , la competencia entre instituciones locales, regionales y nacionales, que tienen

que hacer cumplir las normas sobre recursos hidricos.
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8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 CONCLUSIONES

La problernatica en cuanto a la escasez de agua en Filandia, es un reflejo de la falta

de planificaci6n del uso y manejo de los recursos hldricos en la zona, 10 que muestra la

necesidad de realizar un programa que permita implementar acciones de protecci6n de los

ecosistemas en el area de las microcuencas BolHlos y Barro Blanco que hist6ricamente han

abastecido de agua la poblaci6n urbana y rural del municipio.

Los principales problemas ambientales reconocidos por los usuarios del agua

potable en el municipio de Filandia, son la escasez y contaminaci6n de agua, as! como la

deforestaci6n y el manejo de aguas residuales.

Existe una voluntad de pago positiva de los beneficiarios del agua de la subcuenca

del rio Barbas para implementar acciones que mejoren la calidad y disponibilidad del agua

en la zona de la bocatoma, el 83% de la poblaci6n entrevistada, consider6 conveniente un

plan de manejo ambiental en la zona de la bocatoma y mejoras de infraestructura en los

acueductos, el 27% restantes que estaban en desacuerdo argumentaron que no es

responsabilidad del usuario asumir estos costos.

Las variables que permitieron explicar la DAP mediante los modelos parametricos ,

fueron el estrato socioecon6mico y el titulo de propiedad del predio. A partir de la mediana

de la DAP estimada par el modelo parametrico (US $ 0,66 d6Iares/familia/mes) , se

determin6 que de incorporarse el pago por el servicio ambiental hldrico en la tarifa hidrica

actual, este podr!a generar ingresos de hasta US $ 16.996 d6lares/ario, 105 que servirian de

base para la conformaci6n de un fondo ambiental que soporte el costo de las acciones de

proteccion de los ecoslstemas en la parte alta de la subcuenca.

EI DAP estimada por el modelo parametrico par estrato socioecon6mico se

determine como la mejor opcion ya que considera la capacidad de pago de los usuarios y no

afecta la disponibilidad del fonda obteniendose ingresos por US $17.310 d61ares/ario.

Los costas de implementar acciones de protecci6n en la zona de la bocatoma y los

costas reemplazo de infraestructura en el sistema de acueducto, son altos comparados can

la disponibilidad de pago maxima promedio de 105 beneficiarios, en otras palabras, el dinero
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recaudado por la DPA no es suficiente por si solo para implementar acciones que

contribuyan a mejorar la cantidad y calidad de agua en la subcuenca, por ello es necesario

que se de un fortalecimiento institucional que facilite la gesti6n de recursos externos 6

ajustar la escala del proyecto a los recursos que se obtengan.

Existe un alto lnteres en el municipio de Filandia por el tema del pago por el servicio

ambiental hidrico, esto se manifest6 por la presencia de autoridades ambientales, los

representantes de las juntas administradoras de usuarios en las reuniones con grupos

focales, y la alta valoraci6n por parte de los usuarios del agua (indicador de la importancia

del servicio para los usuarios).

EI Plan de Desarrollo "Hacia un Estado Comunitario 2002-2006" y su Proyecto

Ambiental, proporciona el marco de cuencas hldrcqraficas como la unidad de gesti6n

ambiental y se propone que la cuenca hidrogratica sea el modele para una concreci6n de las

metas de conservaci6n de los procesos naturales y los recursos naturales desde las

distintas dimensiones espaciales, asl mismo la ley 99 de 1993, la ley de aguas y la ley 142

de 1994, no solo respaldan el pago por servicios arnblentales, sino que tarnbien establece la

responsabilidad de incluir los costos ambientales a la tarifa de acueducto.
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8.2 RECOMENDACIONES

Considerar los resultados obtenidos en este estudio como base para el clseno de un

esquema de pago por servicios ambientales que beneficie, tanto a 10 5 usuarios del agua del

municipio de Filandia, como a los productores que destinen sus tierras a mejorar la calidad y

disponibilidad del agua, y que ademas motiven a las autoridades municipales e instituciones

a continuar las investigaciones que soporten la factibilidad econ6mica para la

implementaci6n de este mecanismo.

Debido a que muchos usuarlos del agua potable no conocen 10 que significa el pago

por el servicio ambiental hidrico, se deberia realizar camparias de sensibilizaci6n y

educaci6n ambiental en la que se ayude a reconocer el significado e importancia de los

servicios ambientales que ofrecen los ecosistemas en la zona de la bocatoma, as! como

realizar programas de educaci6n ambiental en las escuelas, promoviendo la participaci6n de

los nines y j6venes para implementar acciones de protecci6n y manejo de los recursos

naturales en la subcuenca.

Considerando la situaci6n actual de las organizaciones presentes en la zona, serla

conveniente que el mecanismo especifico que se diserie para el pago por el servicio

ambiental hidrico en Filandia, sea agil y sencillo, de forma que motive la participaci6n de los

productores y genere confianza en la poblaci6n que va a aportar recursos. Cada uno de los

acueductos puede implementar por sf mismo un esquema de PSA para el manejo de las

areas de la bocatoma.

Implementar una estrategia de Seguimiento y Evaluaci6n Participativa, SEP de

manera que sea la comunidad el principal veedor del proceso de ordenamiento de cuencas,

esto se podrfa realizar adjudicandole las funciones relacionadas con SEP al cornlte

coordinador del Fondo.
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ANEXO 1ICUESTIONARIO #: IZona Rural Zona Urbana IEstrato:
--:------:---- ---J

Buenos dlas (tardes I noches). Mi nombre es y estoy haciendo una encuesta sobre el
servicio de agua potable en el municipio de filandia. Le agradeceria si me permits hacerle esta encuesta, cuya
duraci6n es de aproximadamente 15 minutos. MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION
Esta encuesta forma parte de un proyecto de investigaci6n sobre el recurso agua en el municipio de Filandia, Su
hogar ha side seleccionado por sorteo para hacer esta encuesta y toda la informaci6n que usted nos brinde es
absolutamente confidencial. Recuerde por favor que no hay respuestas correctas 0 incorrectas.

Hora de Inicio:
Parte A PREGUNTA SOBRE PROBLEMAS AMBIENTALES respuesta Cod
A1. Primero quisiera preguntarle cuales considera usted que son los problemas ambientales
que mas afectan a su familia. Por favor escoja tres de las siguientes opciones.

Principaies problemas ambientales
Municipio de Filandia

-~ -
I- "". - -

, -
!- - "" I---

I-
""

""' :i f- r-n l"'l r--I ,--.,

50%

40%

30%

20%

10%

0%
c:
:2
<.>
C1I
iii
~

~o

III IIIo C1I
.l:: -
u 8
~ ' i::
III Clo C1I

.8
E
2
G>o

Res uesta Cod
Anora Ie vo a re untar sobre el a ua otable ue recibe usted actualmente
Parte B PREGUNTAS SOBRE EL SERVICIO DE AGUA POTABLE

81. l..Que tan frecuentemente Ie cortaron el agua en su casa durante el verano pasado?

33%

Icnunca I
ICocasionalmente I

o frecuentemente I"

Ddiario

22%

_ __ Dlas ISemana
Horas I Semana---

82. En el verano pasado cuantos dlas I horas a la seman a Ie falto el agua en su
casa? _



B3. Que hace usted para abastecerse de agua cuando el servicio no es continuo?

70% -y-----------------------,
60% +-- --- - - --- - ---- --- ----1

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Almacena Rio Bomberos Recolecta
fuera

Corrpra

B4. Si "c" en B3, can que frecuencia la compra?
__Veces par semana

Veces or mes
B5. Cuanto paga por cada unidad?

Pesos or Unidad.

B6. ~Tiene usted un tanque de almacenamiento en su casa?

ro;l
I~

·C si, sin hervir

I
a si, hiervo antes

Cno

L -------J

B7. l.Toma usted agua de la tuberia para beber?
I
I

I 7%

I

79%

B8. l.Podria darme un estimado de cuanto paga usted aproximadamente por mes por el
a ua del acueducto?

2



89. "Que opina de la calidad del agua que usted recibe actualmente?

Calidad de agua Municipio de Filan ida

tJExelente

£JBuena

[J Regual

I:JMala

81%

810. "Que opina del sabor del agua?

IJ No tiene sabor

Bsi,ocasionalmente

C sl, frecuentemente

811. ",Siente usted algun alar desagradable en el agua?

10%

~, .•..•••......
D No

asi ocasionalrrente

90%

1812. ",Como es la apariencia del agua?

1%

olimpia y I
cristalina I

rn ocasionalmente !
sucia !

io siempre sucia '
I
I

3



813. l.Que tan satisfecha(a) esta usted can la cantidad del agua que lIega a su casa?
Escoja una de las 4 apcianes siguientes.

1"10

l o Totalmente I
I satisfecho

I!lPoco satisfecho I
oNada sat isfecho

814 . i,Cree usted que alguien de este hagar se ha enfermada a causa del agua, en los
ultlrnos tres meses?

6%

~
~

94%

815. i,Cree usted que se puede mejorar la calidad y cantidad de agua que sale de una
quebrada?

17%

tQ
.

. . ... ..

· > 83%

~
~

816. Sabe usted dande se orig ina el agua que usted consume?

lonol
I I
!t:J si I

4



817. Cree usted que los acueductos tienen la capacidad econ6mica de invertir en proyectos
de reforestaci6n de las zonas que proveen el agua a su comunidad?

26%

. 4%
Parte C EXPERIMENTO DAP para pagar

rtJSil
~

Actualmente la mayoria de las zonas donde se encuentran las bocatomas que surten de agua a su comunidad
estan siendo deforestadas, recibiendo la contaminaci6n directa del estiercol del ganado. Sumado a esto la
tuberia que conduce el agua a su hogar esta en mal estado construida en un material muy viejo que con el
tiempo produce cancer.

Parte C PREGUNTAS DE LA PARTE C Respuesta Cod.
C1. Suponga que 105 acueductos realizan un proyecto para reemplazar la tuberla en mal
estado por tuberia en PVC. Desearia usted que este proyecto se combinara con un
programa ambiental de protecci6n en la zona de la bocatoma que provee el agua a su
comunidad aunque su familia tuviera que pagar $100 pesos adicionales en su recibo
mensual del agua?

D Si (Pasar a C3)
0 No (Pasar a C2)

C2. l.Que motivo tiene para contestar no en la pregunta anterior: Escoja todas las opciones
correctas.

D Creo que las inversiones actuales son suficientes
para el manejo del agua .

0 No quiero/no puedo pagar mas por el agua
D Creo que no es responsabilidad del usuario asumir

esos costos .
0 No estoy seguro de que el dinero sea usado para

mejorar el servicio de agua potable
D Pienso que el agua ya esta suficiente bien
0 Otras razones:

C3. L1evar a cabo un proyecto de reemplazo de tuberia en mal estado es una necesidad en
este momenta para los acueductos y la comunidad en general , es muy importante ademas
realizar activ idades de reforestaci6n en las quebradas, aislamiento de nacimientos y
protecclon de humedales.

Con estos proyecto se lograria en el futuro una mejoria en la calidad y posiblemente en la
cantidad de aqua dlsponible para el municipio de filandia en los pr6ximos afios.

5



Suponga que usted tiene la posibilidad de votar a favor a en contra del proyecto descrito
anteriormente. Debe saber que este proyecto sera ejecutado solamente si suficientes
familias votan a favor y se recauda el dinero necesario para ejecutar las inversiones.

Votaria usted a favor del proyecto, aunque su familia tuviera que pagar X pesos adicionales
en el recibo del agua cada mes? Recuerde tener en cuenta su presupuesto actual.

c Si (Pasar a C5) Esta usted segura? recuerde que
este pago seria mensual V podria hacerse
reaIidad pronto

a No (Pasar a C4)

C4 ~Que motivo tiene para contestar no en la pregunta anterior: Escoja todas las opciones
correctas.

a No quiero/no puedo pagar mas par el ag ua
a Creo que no es responsabilidad del usuario asumir

los costos.
a EI monto que sugiere es muy alto
0 Otras razones:

I
C5. En que forma deberia manejarse esta contribuci6n de la poblaci6n

a Pago adicional en el recibo del agua__
a Contribuci6n en un fonda ambiental administrado par la comunidad__
a Otras

C6. ~Cual seria el maximo incremento que usted estaria dispuesto a pagar mensualmente
para ayudar a financiar el orovecto aqui descrito?
C7. En que otra forma estaria usted dispuesto a contribuir para mejorar la calidad y
cantidad de agua del municipio en los pr6ximos arios?

-

Parte D PREGUNTAS SOCIOECONOMICAS respuesta Cod
01. Sexo del entrevistado

0 Mujer
0 Hombre

02. La vivienda en que usted vive es: Escoja una de las 3 opciones siguientes.
0 De uso exclusivo de su familia
rJ De su familia y sirve para otras actividades

comerciales
a Compartida can otras familias

6



03. La vivienda en que usted vive es: Escoja una de las 5 opciones siguientes.
a Propia
o Alquilada
o Prestada
o Otro:-----------------

04. l!,Cuantas personas viven en esta casa de los siguientes grupos de edad?
60 alios 0 mas-------20 - 59 arios _
6-19 arios _
0-5 alios _

05. l!,Cuantas de las personas que viven en esta casa tienen trabajo asalariado
actualmente? _

06. l!,Los miembros de su familia que trabajan, se dedican mayormente a
o Jornal
o Agr icultura,
o Comercio
o Servicios domesticos,
o Trabaja en industria ,
o Otros ,

07. l!,Hasta que nivel de estudios pudo lIegar?

12% 2%

SJf
43%(S

43%

oninguno

r-Jprimaria

o secundaria

o univers itarios

08. l!,Cuales de los siguientes servicios tiene en su hogar ademas del agua potable?
o Telefono
o Electricidad
o Alumbrado publico
o Recolecci6n de basura
o Tanque de almacenamiento de agua
Q Internet
o Televisi6n por cable

7



09 . ~Mirando esta tarjeta cual numero de respuesta Ie parece mas cerca de la situaci6n de
su familia?

JD
o menes 1 sal min

mm inimo

0500 y 1 millen

01 Y 1,5

, • irregulares

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIONH

Hora terminar _

8



ANEXO 2. AeTAS DE REUNIONES
Juntas Administradoras del Agua, JAA

PRIMERA REUNION:

Fecha: Diciembre 10 del 2004.
Hora: 2:00pm - 5:00pm
Lugar: La Granja - Universidad del Quindio.
Objetivo: Socializar el estudio "A Network Analysis of the Barbas Watershed: Non-
material environmental flows", como punta de partida para involucrar a los actores
institucionales y comunitarios

Resultados:
En esta reuni6n se socializ6 el trabajo de investigaci6n que se lIevaria a cabo en la zona
durante el ario 2004. Asl mismo se realize una lIuvia de ideas para identificar los
principales intereses de investigaci6n de los acueductos, ellos manifestaron claramente
que existe una iniciativa de unir esfuerzos y conformarse un grupo:

Ideas para mejorar la gestion del agua en la cuenca del Rio Barbas:
• Establecer una asociaci6n de acueductos rurales

• Organizaci6n para el manejo del agua

• Actividades culturales involucrando los j6venes de la comunidad

• Iniciar las actividades de conformaci6n (legal) paralela can otras actividades.

• Compartir conocimiento entre acueductos

• Iniciar grupo de amigos (pequeflas iniciativas)

• Rol educativo para involucrar a la comunidad

• Establecer planes de acci6n can enfoque de cuenca



SEGUNDA REUNION:

Fecha:
Hora:
Lugar:
Objetivo:

Abril 2 del 2004 .
1:OOpm - 6:00pm
Colegio Liceo Andino
Establecer el objetivo del grupo (juntas de acueductos)

Participantes:

Jaime Marin Soto - Acuavalle
Oscar Fernando Gomez - Tribunas C6rcega
Fabio Pelaez - Santa Teresa
Rubiel Davila - La Morelia parte baja
Gilberto Pineda - La Morelia parte alta
Ramiro Piedrahita - Maravelez alcala
Jose Guillermo Puentes - ASOJULIA
Alvaro Palacio - Acueducto Regional
Carlos Restrepo - Cooperativa Ulloa
Jorge Alonso Beltran - CIAT
Katherine Tehelen - CIAT

EI grupo se dividi6 en 3 sub-grupos conformados por diferentes representantes de las
juntas administradoras del agua, cada grupo respondi6 la siguiente pregunta:

(,Cual es la raz6n por la cual desean agruparse?

GRUPO 1
• Conformar una
asociaclon de
asociaciones

• Mejorar la
comunidad para
mejorar la producci6n
de aqua

• Eligir
representantes ante el
consejo municipa l de
desarrollo rural y el
consejo municipal de
planeaci6n
departamental.

GRUPO 2
• Cornunicarse con
los demas acueductos
para intercambiar,
concertar y participar en
el manejo del agua y la
prestaci6n del servicio.

" Rescatar el talento
humane de la regi6n

• Mejorar la economia
adm inistrativa,
financiera y ambiental
de la regi6n.

GRUPO 3
III Aprender a manejar
los recursos hfdricos.

• Mejorar tecnica y
administrativamente los
acueductos

• Gestionar recursos
a nivel nacional e
internacional para
proteger las fuentes de
agua

I: Convertir en
hechos las inquietudes
y necesidades de los
grupos participantes



Ideas principales:
• Producei6n de agua
• Participaci6n Consejo municipal de desarrollo rural y eonsejo municipal de

planeaei6n
• Comunicaci6n entre acueductos
• Manejo del agua
• Talento Humano
• Mejoramiento de los acueductos
• Gesti6n de recursos econ6micos

Se realizo una discusi6n abierta para identificar las ventajas y desventajas de
agruparse:

Beneficios de formar un "equipo":

• Perseguir fines de tnteres cornun

• Tener participaci6n en las juntas directivas de las CAR's (Corporaciones
Aut6nomas).

• Existe ausencia de estado , formando grupo se pueden crear mecanismos para
lograr resultados.

• Fortalecer a los pequerios acueductos a traves de las fortalezas de los grandes
acueductos.

• Fortalecimiento juridico.

• En ningun momenta se considero una desventaja agruparse, sin embargo si se
cuestionaron .Ios mecanismos queles permita comunicarse como grupo.

Figura jurfdica para establecer el grupo:

Se identificaron 2 figuras juridicas importantes, la primera alternativa propuesta fue la
Asociacion y la segunda alternativa propuesta fue el Consorcio.
De la primera alternativa Asociaci6n, se concluyo que su constituci6n genera ria algunos
"llos juridieos" como ellos mismos 10 expresaron. Se identifieo que cada junta
administradora tiene representaci6n legal y se hacia innecesario en este momenta crear
una mas.
Por esto la segunda alternativa fue la que ellos consideraron como mas adecuada,
teniendo en cuenta que el consorclo tiene una naturaleza asociativa y voluntaria para la
realizaci6n de actividades 0 servicios de caracter local.

Pasos a seguir:
Los representantes de las JAA, se comprometen a realizar una propuesta para
implementar un plan de acci6n que contribuya al fortalecimiento institucional de los
acueductos. Toda la informacion de estudios realizados de la zona y leyes que rigen el
manejo del agua fue entregada a cada representante con el compromiso de elaborar el
plan de accion individual.



TERCERA REUNION:

Fecha:
Hora:
Lugar:
Objetivo:

Mayo 11 del 2004.
1:OOpm - 6:00pm
Colegio Liceo Andino
Construir el plan de acci6n para el fortalecimiento institucional

Participantes:

Fernando Gutierrez - Asofrucol
Oscar Fernando G6mez - Tribunas C6rcega
Leon Davis Vasco - Tribunas C6rcega
Fernando Salazar - - Tribunas C6rcega
Rogelio - Tribunas C6rcega
Gilberto Pineda - La Morelia parte alta
Rubiel Davila - La Morella parte baja
Jessid Puerta - Maravelez Alcala
Mario Augusto Hurtado - Maravelez Alcala
Fabio Pelaez - Santa Teresa
Alvaro Palacio - Acueducto Regional
Oscar Moncada - Acueducto Robles Cruces
Socorro Giraldo - UMATA Filandia
Gladis Cuadros - UMATA Filandia
Sandra Brown - CIAT
Maria Cecilia Roa - CIAT
Katherine Tehelen - CIAT

La siguiente reuni6n fue lIevada a cabo el 11 de mayo/OS. En esta reuni6n se esperaba
construir el plan de acci6n , sin embargo, muy pocos acueductos habian consultado la
informaci6n y ninguno trajo a la reuni6n su plan de acci6n. Como resultado de esta
reuni6n se plante6 la siguiente programaci6n para iniciar la actividad de intercambio
entre los acueductos.

Programaci6n:
Acueducto:
Contacto:
Fecha:
Hora:
Lugar de encuentro:

Acueducto:
Cantacto:
Fecha:
Hara:
Lugar de encuentro:

Acueducto:
Contacta :
Fecha:
Hora:
Lugar de encuentro:

Tribunas C6rcega
Oscar Fernando G6mez - 310 824590
Miercales 18 de mayo 2005
9:30am
Vereda EI Manzano.

Santa Teresa
Ofel ia Giraldo - 315 4702537
Miercoles 1 de junio 2005
8:30am
Parque Filandia

Maravelez - Alcala
Jessid Puerta - 3155482127
Miercoles 15 de Junia 2005
9:00am
Parque Vereda Alcala



La unica visita que se llevo a cabo fue al acueducto Tribunas Corcega. Se visito la
planta de tratamiento de agua, la zona de la bocatoma y las oficinas, alii se obtuvo
informacion acerca del manejo administrativo y financiero del acueducto, alternativas de
potabilizaclon, tarifas entre otras.

Los representantes de las asociaciones de usuarios se mostraron muy animadosde
continuar con las visitas y mas adelante poder iniciar actividades de capacltacion acerca
de los principales temas de interes como potabilizacion de agua, manejo de software
adrnlnlstrativo, establecimiento de tarifas , fuentes de financiaclon. etc.

Las dernas visitas fueron canceladas por parte de los representantes de cada
acueducto debido a que las fechas aunque se acordaron previamente, se cruzaban can
otras activldades de ia comunidad.



Anexo 3. Entrevista Semi Estructurada Habitantes de las Fincas en La
Parte Alta de la Cuenca del Rio Barbas, Filandia, Quindio. 2005

Se recolecto la informaci6n mediante el dialogo con los miembros del hogar, especialmente
con el jefe del hogar, se tuvo la oportunidad de triangular la informaci6n con los dernas
miembros de la familia y representantes de la UMATA

Esta guia fue revisada y adaptada constantemente sequn los resultados de la entrevista,
siempre se mantuvo un dialogo fluido can los miembros del hagar, se tomaron notas durante
el dialogo.

La guia utilizada para orientar este dialoga fue la siguiente:

Presentaci6n de los entrevistadores y dar a conocer los objetivos de la visita.

Informacion general:
Tamalio de la familia
Escolaridad
Rol desemperiado par cada miembro del hagar
Tiempo de permanencia en la comunidad
Tamario de la tinea

Informacion Socioeconomica
Derechos de propiedad
Principales fuentes de ingreso (dentro y fue ra de la finca)
Rendimientos
Aspectos de comercializaci6n
Organizaciones a las que pertenece
Proyectos en 105 que participa

Informacion Ambiental
Area en potrero
Area en bosques
Area en Humedales
Componentes de los sistemas productivos agricolas y peeuarios en la finea
Caracterizaci6n de eada sistema
Aeceso a agua para riego y animales
Presencia de bosque cercano para explotac i6n



Anexo 4. Analisis Pararnetrico de la Encuesta de Valoraci6n

--> dstat ;RHS= wtp,bid,estr,pagmes,gen,prop,nedu,zon,calcan,trasa~,sevhog , cap . . .
Descriptive Statistics
All resu l ts based on nonmi s sin g observations .
==================~===~======================~;================================

Variable Mean Std.Dev. Minimum Maxim um Cases
================================================================~=~============

-------------------------------------------------------------------------------
All ob s e r v atio n s i n current sample
--------------------- - ---------------------------------------- -----------------
1'1TP . 28 911 5 64 6 . 454 12 47 07 . 0 00 00 00 00 1 .0 0 000 000 294
BID 3928 . 57143 2112 .85679 1 0 00 . 0 00 00 70 00 . 0 0 000 2 94
ESTR 1 . 9 8 63 945 6 .691107777 1. 00000 000 3 .00000 0 0 0 294
PAGMES 13755.5 655 7 385 .85215 4500.0 0000 60000 .0 000 290
GEN . 69 0 47 61 90 . 463085561 .000000000 1 .00000 000 294
PROP . 60 2 04 0 81 6 .490311510 . 00 00 00 00 0 1 . 0 0 00 0 0 00 2 94
NEDU .5 47619048 . 4 98 5 75 9 0 1 . 00 00 00 0 00 1. 0000 00 0 0 294
ZON . 83 33 33 3 33 . 37 331 3 4 2 4 .0 00 00 00 00 1 .00 000 000 2 94
CALCAN . 8 65 942 0 2 9 . 7 72 3 3 9 66 9 . 0 00 00 000 0 12 .00 00000 276
TRASAL 1. 1 2 37 113 4 .916414286 . 00 00 00 0 00 5 .00000000 291
SEVHOG . 44 5 5 78 231 .4978768 98 . 00 00 00 0 00 1 . 00 000 0 00 29 4
CAPACU .74125 8741 .43871 08 18 . 00 00 00 00 0 1.000000 00 28 6
FRECO . 5 6 66 6 6 6 67 .496455840 . 00 00 00 000 1 . 00 00000 0 27 0

Correlat ion Matr ix for Lis ted Varia b l es

WTP BI D ESTR PAGME S GEN PROP NEDU ZON
WTP 1. 000 0 0 - .39 60 2 . 1 97 57 . 1138 4 - . 0 692 3 . 10316 . 2 32 47 . 1 13 11
BID -. 3 9 60 2 1 .00000 . 05 01 0 . 1 01 64 - . 0 69 90 - . 0 0 69 6 . 01321 . 0 08 0 4

ESTR . 1 975 7 . 05 01 0 1. 00 0 00 . 6407) -. 11 691 -. 0 5 628 . 5401 7 . 00 54 3
PAGMES . 11 38 4 .1 01 64 •• 64¢73 1. 00000 -.07053 - . 1 0 68 9 . 3 342 3 -. 02 2 67

GEN - .0 6923 -. 0 69 90 - . 11 691 -. 0705 3 1. 0 00 00 -. 0 0 8 48 - . 15 911 - .0 830 6
PROP . 1 0316 -. 00 696 - . 05 62 8 -. 1 0 689 - . 0 08 48 1 .00000 - . 02 615 .09085
NEDU . 2 32 47 . 013 21 .5401T . 33 42 3 -. 1 5 911 -. 02 615 1 . 00 0 00 . 232 7 9

ZON . 1 1311 . 0 08 0 4 . 00543 - . 02 2 67 - . 0 83 0 6 . 0 90 85 . 23 27 9 1. 00 0 00

WT P BID ESTR PAGMES GEN PROP NEDU ZaN
CALCAN - . 0 612 3 .09038 -. 18 5 65 - .1 2 405 . 12183 .00 8 98 - . 13 5 64 -. 0 3 21 8
TRASAL .25414 . 03 358 .42944- .342 31 - . 11 683 . 00 60 6 . 4460{1 . 1 0 4 68
SEVHOG . 2548 9 -. 020 86 .56789' . 3378 5 -. 0 953 6 .06987 .6:'297 .38214
CAPACU - . 1 8 995 . 01 674 - . 14 3 6 8 . 01 27 0 -. 0 0 60 4 -. 0 7 683 - .28 193 -.21152

FRECO .13249 -.0 5792 .4 2516 .2 1410 - . 0 9558 -. 0 4 7 87 ,. 43 9 94 .29720

CALCA."l TRASAL SEVHOG CAPACU FRECO
CALCAN 1.00000 -. 17 536 - .16741 . 11 014 - . 1 30 5 4
TRll,SAI , - , 17 53 6 L 0 0000 .393 69 -. 163 50 . 2 72 63
SEVHOG -. 16741 . 3 9369 1. 00000 -. 36042 .51193'
CAPACU .110 14 -.16350 - . 3 6 0 42 1 . 0 00 00 - . 2 20 22

FRECO -. 1 3 0 5 4 . 272 63 .51193 .- . 22022 1 . 0 000 0



Solo las var i able s del modelo
--> dstat;RHS= wtp,bid,estr,prop,zon,calcan,capacu,freco;OOTPOT=3$
De script i v e St a t ist ics
All r e s u l ts based on nonmiss ing ob s erva t ion s .
=;~=====================~================~===============~====~================

Variable Mean Std. De v. Mi nimum Ma x i mum Ca s e s
============~====~~=========~:======~=======~======~==========================~

All observat ions in current sample

WTP
BID
ESTR
PROP
ZaN
CALCAN
CAPACU
FRECO

. 2891156 46
3928.57143
1 .9863 9456
.60204 0816
.83 3333333
.865942029
. 7 41258741
.5 66666667

. 45412 4707
211 2 .85679
.6911 077 77
.4 90 311 510
. 37 331342 4
.7 723 39 66 9
. 43871 081 8
.496455840

. 00 00 00 000
100 0 . 0 000 0
1 .0 00 000 00
. 0 000 000 00
. 0000 00 000
. 0000 0 00 00
. 00 00 000 00
. 0 000 00 000

1 . 000000 0 0
7000 .00 0 00
3 . 00 000 0 00
1. 0000 0 000
1. 000 00 000
12 . 0 000 000
1. 0000 0 000
1. 00 000 00 0

29 4
294
294
294
294
276
286
270

Correlation Mat r i x for Listed Variables

WTP
BI D

ESTR
PROP

Za N
CALCAN
CAPACU

FRECa

WTP
1.00000
- . 40 044

. 185 66

. 09 902

.09364
-. 05 981
- . 17 76 2

. 1285 2

BID
- . 400 4 4
1 . 000 00

. 0645 5

. 0 0482

.01959

.08 823

. 011 37
-. 0 41 01

ESTR
.1 8566
. 06455

1 . 00 000
-.05155

. 0001 3
- .18400
- .13328

.41427

PROP
.0 9 90 2
. 00 482

-. 05 155
1 .00 00 0

. 09 981

. 0078 6
-.06682
- . 0372 6

ZaN
. 0 9364
. 01959
. 00 013
.0 99 81

1 . 000 0 0
- . 03178
- . 2111 2

. 3 008 4

CALCAN
- . 05 981

.08823
- . 18400

. 00786
-. 03178
1. 00000

.10975
- .12924

CAPACU
- . 17 7 62

. 01137
- . 13 328
-. 06682
- . 21 11 2

. 10 975
1 .0 0000
- . 22 53 1

FRE CO
.12 852

-. 04 101
.41427

- . 03726
.3 0084

-. 129 24
- . 22531
1. 00 000

-> probit;lhs=wtp;rhs=one,bid,estr ,prop,capacu,can$

****************~********~****************** *** ******** *****~**** * ** * * **

* NOTE: Deleted 29 observations with missing data . N is n ow 286 *
* ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * ***k * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ~ * * * * * * *

No r mal ex i t from itera t ions. Ex i t s tatus=O.

3963 .2867
1. 97 9021 0
. 60 48 9510

. 58 69

. 00 00

. 02 26

. 0609

.5 43
-6 .9 67

2 .2 81
1. 874

Const ant
BI D
ESTR
PROP

+---------------------------------------------+
Binomial Probi t Mode l I
Max i mum Li ke l i hood Estimat es I
Model estimated: Se p 13 , 2005 at 11 : 10 :31AM . I
Dependent variable WTP I
Weighting variable None I
Number of observat i ons . 28 6 I
I t e r at ions c ompleted 6 I

Log likelihood f unct i on - 133 . 5750
Restricted l og likeli hood - 1 69 . 50 90
Chi squared 71.86810
Degrees of freedom 5
Prob [ChiSqd > val ue] . 00 00000
Hosmer- Lemes how chi-squared 10. 10519

I P-value= . 2577 2 wi t h deg . f r . 8 I
+---------+--------------+----------------+- -------+---------+----------+
IVa r iabl e I Coeffic i ent I Stand ard Error Ib/ St . Er.IP [ IZ I>z) I Mea n o f XI
+- - - - - - ---+- - - - - - - - - - - - - -+- - - - --- - - - - - - - - - +- - - - - - - -+-- ---- - - -+- -- - ----- -+

I nde x functi on f or p roba bility
.2 5104 312 32 .462018 03

-. 32122 41 21 4E- 03 .461 04989E- 04
. 30811 7 404 9 .1350 851 1
.3 43 11 45 148 .183 09 284



CAPACU - . 41 4754 9688 . 1 9454 303 - 2. 13 2 .03 30
CAN - . 27 41 665 61 6 . 2355 8 148 - 1 .164 . 2 445
(Note: E+nn o r E-nn means mul tiply by 10 to + or - nn power . )

+-- - ------------------------ -------------+
I Fi t Me asur es f o r Bi nomial Choic e Model I
I Pr ob i t mode l fo r va r iable WTP I
+----------------------------------------+

Propo r tions PO= . 7202 80 P1= . 279720
N = 286 NO= 20 6 N1= 80
LogL = - 13 3 .57 499 LogLO - 1 69. 50 90

I Es t r e lla = 1- (L/LO) A(- 2LO/ n) = . 24 603
+----------------------------------------+

Efron Mc Fa dden Ben. /Lerman
. 2502 7 . 211 9 9 . 69 40 0
Cr ame r Vea 11/Zi m. Rsqrd_ML

1 . 24 164 I . 370 24 . 22220 I
+------------------------ - - ------- - - -----+
I I nfo rmation Akaike I .C . Schwarz I. C. I
I Crite ria . 97 605 30 1 .085 93 I
+------~---------------------------------+

Fr e quenc i e s of actual & predict ed outcomes
Predicted outcome ha s maximum probabi lity .
Th reshold value f or p redict i ng ¥=1 = . 50 00

Predicted
------ - --------- +
Act ua l 0 1 To t a l
--- --- ---------- ~

0 18 6 2 0 I 206
1 45 35 I 80

------ ---------- +

. 7 ~ 1 2 5 8 7 4

. 8 3 91 6084

To t a l 231 55 I 28 6
--> create ;alfa=b(l) + b(3) *estr+ b(4) *prop+b(5)*capaou+b(6)*can$
- - > c reateiwtpm=-alfa/b(2) $
--> dstat irhs=wtpm$
Descri p t ive Sta t istics
Al l r esults ba s e d on nonmi s sing obs e r v a t i ons .
=================================~===========================~=~===============

Variab l e Mean Std .Dev . Minimum Maximum Cases
==========~==~~=================================================~==============

All observat ions in current sample

WTPM 1 65 2 .589 57 11 7 4 . 33525 - 403 . 957841 4727 . 2597 3 286



ANEXO 5 - ANALISIS DE VARIANZA - PRUEBA DE DUNCAN

Nueva t abla: 27/ 04/ 2006 - 11 : 03 : 39 a . m.

Anal isi s de la v arianz a

Va r iab le
l / h/d

N
96 0 ,8 9

R2 Aj CV
0,88 17 , 11

<0 , 000 1
<0 ,0001
<0,0001
<0 , 00 01

p-valorF
104,1 9
29 3 , 09
120 , 79

24 , 63

87863,44
24715 2,51
1018 62, 43

2076 8 ,09
8 43 ,28

7
1
3
3

tj 8

95

glsc
615 044, 07
2 47152 , 51
305587,2 8

6230 4 , 28
74208 ,42

689252, 49

Analisis de la Varianza (SC t ipo III)
eM

Cuadro de
F. V.

Modelo
Zo na
Estrato
Zona*Estrato
Erro r
Tota l

Test:Duncan ~fa:=O ,OS

Error : 843 , 2775 gl: 88
Zona Medias n
2 ,00 11 9, 00 48 A
1 ,00 220 , 48 48 B
Letras dist i ntas indi c an diferen eia s signifi ea t iva s (p <= 0, 05 )

difere nc i as s ignifieativas (p <= 0 , 05 )

Test:Duncan Alfa:=O,05
Error: 84 3 ,2775 gl : 88
Estra to Medias
1,00 114 ,79
2 ,00 130, 04
3 ,00 17 4, 29
4 , 00 259,8 3
Letras dis tin ta s i nd i c an

n
24 A
24 A
24 B
24 C

Test : Dunc an Alfa :=O, 05
Error: 84 3 ,2775 gl : 88
Zona Estrat o Me dias n
2 , 00 2 ,00 89 ,67 12 A
2 ,00 1 ,00 99 , 17 12 A
2 ,00 3 , 00 111 , 33 12 A B
1 , 00 1 ,00 130,4 2 12 B
1 , 0 0 2 ,00 170 , 42 12 C
2 , 00 4, 00 175 , 83 12 C
1 ,0 0 3 , 00 237 , 25 12
1 , 00 4 ,0 0 343 ,83 12

D
E

Le tra s di s t i n t a s ind ican diferenci as s i gln f i ca t i v as (p<= 0 ,05 )
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Anexo 6, Costas de implementar acciones de protecclon y conservaclon

de las fuentes de agua en la cuenca del Rio Barbas

Aislamiento de Humedales
1ha

Mana de obra no calificada Unidad Cantidad

Trazado
Ahoyado
Transporte menor
Hincado
Templado y grapado
Sub Total mana de obra
Herramientas (5%MO)
Insumos
Postes
Grapas
Alambre
Sub Totallnsumos
Transporte

Total

Jornal
Jarnal
Jornal
Jornal
Jornal

Poste
kg

rollo

1
3
1
2
1

180
4

2,4

Valor Unitario
(US $)

5,97
5,97
5,97
5,97
5,97

1,07
1,49

53,77

Valor Total
(US $)

5,97
17,92

5,97
11,95

5,97
47,80

2,39

192,04
5,97

129,05
327,06

29,87

407
Tasa de cambia, 2343,29

Bebederos Alternativos Para EI Ganado
24 Unidades

Unidad cantldad Valor
unitario(U$)

5,97

Mano de obra

Instalacion
Herramientas
Insumos
Bebederos
Mang uera
Accesorios y pegante
Sub total ins umos
Transporte
Total

Jamal

Bebedero
rollo
global

24

24
49
24

Valor
total
(U$)
143,39

7,17

55,48 1331,46
11,52 564,59

' ,28 30,73
1926,78

256,05
2333,39

Tasa de cambia, 2343,29



Costos Del Aislamiento Y Enriquecimiento De Una Hectares
De Fragmentos De Bosque Andino

Tata l (U$)
0,34 27,31
0,08 0,98
0,79 15,86
0,84 1,68
0,21 106,69
5,97 35,85

188

Doble linea de cerca

Precia lunidad
(U$)Cantidad

80
12
20

2
500

6

Descripcion
Guadua - pastes
Tuba alslador, m
Alambre, kg
Grapas, kg
Arboles especiales
Mana de obra cerca , jarnales
Total
Tasa de cambio, 2343,29

Costos De Una Hectarea De Silvopastoreo Kikuyo
Asociado Con Acacia Decurrens

pes~ripci6Jl

Acacia (3X3m)
Guadua
Tuba aisladar (m)
Alambre galvanizada Cal, 12(kg)
Fertilizante 10-30-10 (kg)
Grapas (kg)
Mana de obra cerea (jornales)
Mana de abra siembra Uarnales)
Total

Tasa de cambio, 2343,29

Precio I Total
.Cant i(j ",(j . unida(j<lJ.S) .. (LJ~L

1111 0,08 85 ,34
110 0,43 46,94

12 0,08 0,98
20 0,84 16,90
56 0,35 19,60

3 0,84 2,52
6 5,97 35,85

15 5,97 89,62

297,74

Estrato
Disponibilidad de Numero de Disponibilidad de

pago pro medio US $ usuarios pag o total * afi o
Es tra to 1 0,20 519 1.248

Estrato 2 0,70 1.076 8.921
Estrato 3 y 1,1 551 7.141

4
Total 2.146 US $17.310



Max. recaudaci6n 75% de DP 50% de DP 25% de DP
posible, basada en

promedio promedio promedio
DP promedio

0,50 d61ares 0,33 d61ares
0,17 d61ares

mensuales mensuales
mensuales par0,66 d61ares

per usuario per usuario
usuariemensuales per promedio = > prornedio =>

promedie = >usuarie promedio = > (12.876 (8.498
(4.378 d61ares(16.996 d61ares lano)

d61ares I ana d61ares I
I ano)

) ana)




