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Evolución y contexto



Evolución y contexto

Mar del Plata, Argentina (1977) La Conferencia de Mar del Plata,, 
adoptó un enfoque totalizador que partió de reconocer que el agua no es 
sólo un bien para ser usado, sino también un bien para ser protegido y 
cuidadosamente administrado.
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Evolución y contexto

Los Principios de Dublin ha sido cuidadosamente formulados 
mediante un proceso de consulta internacional culminado en 1992 en la 
Conferencia Internacional sobre Agua y Medio Ambiente de Dublín. 

Su objetivo es promover cambios en aquellos conceptos y prácticas 
que se consideran fundamentales para un mejor manejo de recursos de 
agua.

Estos principios no son estáticos, existe una clara necesidad de 
actualizar y agregar especificidad, adaptación local e implementación 
práctica a los principios.



Evolución y contexto

Los principios tienen apoyo universal  y contribuyeron 
significativamente a las recomendaciones de la Agenda 21 (Capítulo 18 
sobre los recursos de agua dulce) adoptadas en 1992 en la Conferencia 
de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) en 
Río de Janeiro. 

Más recientemente han sido re declarados y elaborados en 1998 en las 
principales conferencias internacionales de agua en Harare y París y por 
la Comisión de Desarrollo Sostenible (CDS) en la reunión ”Río+5” en 
1998.
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Evolución y contexto

Aspectos sociales vinculados al agua potable y saneamiento, 
incluyendo aquellos referidos al género.



Evolución y contexto

Sostenibilidad, alimentación, salud, agua, saneamiento



Evolución y contexto

El Foro Mundial del Agua es una iniciativa del Consejo Mundial del 
Agua (CMA-WWC World Water Council).
Declaración Ministerial:
'...reconocer las necesidades básicas de tener  acceso al agua potable y al 
saneamiento, acceso al agua potable y al saneamiento, establecer un mecanismo 
eficaz  para la gestión de aguas compartidas, gestión de aguas compartidas, 
apoyar y conservar los ecosistemas, promover el uso conservar los ecosistemas, 
promover el uso eficaz del agua...'eficaz del agua...‘ 

Lema  "El Agua: una Herencia en Común"



Evolución y contexto Involucrar a todos los 
grupos de interés

Informe sobre el 
Desarrollo de los 
Recursos Hídricos en el 
Mundo

ODM
Lema:  “De la visión a la acción”



Evolución y contexto



Evolución y contexto



Evolución y contexto

Lema: “ El agua es un asunto de 
todos”



Evolución y contexto

Lema:  Acciones locales 
para un reto global



LEMA: Tendiendo puentes para aguas divididas

1. Cambios globales y gestión de riesgos
2. Progreso en el desarrollo humano y los objetivos del milenio
3. Gestión y protección de los recursos hídricos
4. Gobierno y gestión
5. Financiación
6. Educación, conocimiento y desarrollo de capacidades

Estambul – 2009



Lema:  La hora de las soluciones

Síntesis de la Declaración de los ministros

Garantizar el bienestar de todos: acelerar el acceso al agua potable y al saneamiento, 
desarrollar el saneamiento y avanzar en el ámbito del agua y de la salud 

Contribuir al desarrollo económico: la economía verde, el agua para la seguridad alimentaria, 
el agua y la energía 

Mantener el Planeta Azul: el agua en las convenciones de Río, las catástrofes vinculadas y el 
desarrollo urbano 

Condiciones de éxito: la gobernanza, la cooperación, la financiación y un entorno favorable 
para el agua 



La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible 
2012, "Río +20", presenta una oportunidad sin precedentes para debatir 
cómo el desarrollo sostenible puede llegar a ser una realidad para los 
siete mil millones de personas que completan el planeta hoy día, y para 
definir el futuro que queremos para los nueve mil millones que se espera 
que vivan en 2050.

• La erradicación de la pobreza es el mayor problema que afronta el mundo en la
actualidad y una condición indispensable del desarrollo sostenible. A este respecto
estamos empeñados en liberar con urgencia a la humanidad de la pobreza y el
hambre.

• Por consiguiente, reconocemos que es necesario incorporar aun más el
desarrollo sostenible en todos los niveles, integrando sus aspectos económicos,
sociales y ambientales y reconociendo los vínculos que existen entre ellos, con el fin
de lograr el desarrollo sostenible en todas sus dimensiones.



Fuente:  Lilian del Castillo (2009) Los Foros del agua: De Mar del Plata a 
Estambul 



Reflexiones

• Durante el foro, el agua es la principal protagonista en la agenda política global y
constituye un espacio de encuentro o de movilización entre los distintos actores

• Cada foro ha respondido a distintas coyunturas económicas, políticas y sociales,
agendas institucionales específicas, a temas emergentes y problemas urgentes en
materia de agua

• El evento tiene una gran capacidad de convocatoria e invita a la participación de todos
los actores vinculados al agua

• La participación hacia el interior del foro es desigual. Son los países mas poderosos los
que tienen mayor presencia y mayor poder de decisión.

• Que significa el Foro para los países andinos? Mientras que los países mas
desarrollados llegan con propuestas y organizados, los países de la región a pesar de
compartir un territorio, estar atravesados por cuencas transfronterizas, y tener problemas
comunes, llegamos con delegaciones pequeñas, dispersas y sin previa coordinación

• Ello nos exige reflexionar y trabajar por agendas comunes para la gestión del agua en la
región andina,

• Fuente: Maria Teresa  Ore – IPROGA  2009



Datos de Shiklomanov y Rodda, 2003. El volumen total 
del agua dulce del planeta es de 35.2 miles de millones 
de kilómetros cúbicos (km3).



PRESION HIDRICA EN EL MUNDO







La riqueza hídrica de la región andina debe entenderse como un 
factor de bienestar y desarrollo. Sin embargo, se estima que solo 
se utiliza el 0,98% del total disponible en su territorio.



Cobertura de agua potable



Cobertura de saneamiento



Fuente: OMS



El cumplimiento de los objetivos del milenio



Meta 7.C:
Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso 
sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento









Fuente: OMS



Fuente: OMS



La influencia del cambio climático

Los glaciares

Los países de la Comunidad Andina concentran el 95% de los glaciares tropicales del 
mundo, los cuales cubren hoy una superficie estimada en 2,500 km2. El 71% de los 
mismos están ubicados en Perú, el 22% en Bolivia, el 4% en Ecuador y el 3% en 
Colombia. En todos ellos se observa un franco retroceso atribuible al calentamiento
global.

• Los glaciares tropicales andinos tienen una importancia económica, social y 
ambiental considerable. 

• Sus aguas de deshielo aportan con agua potable e industrial a las principales 
capitales (La Paz, Quito, Lima)  

• El 60% de la capacidad instalada energética y el 70% de la generación eléctrica de 
la Comunidad Andina es de origen hidroeléctrico y por tanto, renovable. 

• El agua de riego, es generalmente de origen glaciar. 
• Los glaciares juegan además un papel de gigantescos reservorios, configurando la 

variabilidad climática intra e interanual.

Fuente: PNUMA 2007













Los glaciares :

• Son importantes indicadores de los procesos de cambio climático,
• Juegan un importante rol en el manejo de los recursos hídricos
• Actúan como reguladores del régimen hidrológico en casi todas la 

regiones andinas.
• Pueden ser directa o indirectamente causantes de catástrofes

Tendencias observadas en los últimos años

• Retroceso acelerados de la superficie  de los glaciares
• El calentamiento de la atmósfera.

• Los eventos ENSO cálidos y fríos (los más intensos conocidos  como el 
Niño y La Niña) son asociados a un aumento de entre 0.5 y 3ºC en la 
temperatura atmosférica  en los Andes.



LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS SON PARTE 
DE UNA "NUEVA TENDENCIA NORMAL"

Valladolid España 

Santa Fe, Argentina



El Contexto

• En 2006, 426 desastres afectaron a 143 millones de personas y ocasionaron daños económicos por 
valor de 35.000 millones de dólares EE.UU. El número de inundaciones y desastres conexos fue 
superior en un 43 por ciento a la media registrada en el período 2000‐2004.

• En Asia meridional, sucesivas olas de inundaciones ocurridas el verano pasado afectaron a más de 
60 millones de personas, se cobraron un gran número de víctimas y ocasionaron daños en los 
medios de subsistencia que se dejarán sentir durante muchos años.

• Alrededor de 200 millones de personas viven actualmente en zonas costeras inundables que 
corren los riesgos derivados de las tormentas más intensas y de las crecidas; en las zonas 
meridional y oriental de Asia solamente, 60 millones de personas corren particular riesgo en las 
regiones de los grandes deltas fluviales.

• En tan sólo una generación, el número de desastres ocasionados por estos peligros naturales se ha 
triplicado, y las pérdidas, tanto directas como indirectas, se han quintuplicado. 

• La rápida urbanización y el aumento de la densidad demográfica, particularmente en las mega 
ciudades costeras, significan que un mayor número de personas pueden ser víctimas de desastres 
más trágicos que nunca antes.

• El estado de salud de millones de personas estará en peligro, por ejemplo, por el aumento de los 
índices de malnutrición; y se registrará un mayor número de muertes, enfermedades y lesiones a 
causa de fenómenos meteorológicos extremos.

• Para el año 2020 en África, entre 75 y 250 millones de personas estarán expuestas a un mayor nivel 
de estrés por falta de agua a causa del cambio climático.













1] EL AGUA Y LA GESTIÓN DEL TERRITORIO: El bienestar y el progreso 
permanente de los habitantes es el resultado del manejo integrado y cuidadoso de 
todos los recursos de las cuencas de la región andina.

DELINEANDO LAS POLÍTICAS ESTRATÉGICAS

El Desafío del Agua: Capacitación, tecnología e investigación.

Oportunidad: Fortalecimiento del manejo institucional del recurso hídrico

¿Qué podemos hacer?
• Conocer la oferta diaria del agua.
• Estimar las demandas de uso y consumo del agua de los usuarios.
• Medir la escorrentía, la erosión de sedimentos, la cobertura vegetal de 

las laderas, las corrientes subterráneas, el afloramiento
• de manantiales y el caudal de los ríos, entre otros factores.
• Planificar y diseñar la construcción de la infraestructura de servicio al 

sistema hídrico.
• Cobrar las tarifas adecuadas.



Oportunidad: Uso racional del agua, dándole un verdadero valor

¿Qué podemos hacer?
• Minimizar las pérdidas en sistemas de abastecimiento de agua potable.
• Implementar sistemas de riego tecnificado.
• Reciclar el agua hasta su máxima capacidad.
• Masificar los sistemas de tratamiento y reuso del agua.

Oportunidad: Conservación del agua

¿Qué podemos hacer?
• Elevar los estándares de calidad ambiental de aguas y efluentes.
• Tratar las aguas servidas e industriales antes de verterlas al mar, ríos y lagos.
• Minimizar los vertimientos.
• Conservar el agua en las cuencas, mediante reforestación de las cuencas altas, e 

implementación de sistemas de pagos por servicios ambientales.
• Construir pequeños reservorios en zonas agrícolas para épocas de escasez.

Oportunidad: Búsqueda de nuevas fuentes de agua

¿Qué podemos hacer?
• Organizar inventarios completos de aguas subterráneas.
• Desalinizar el agua del mar.
• Invertir en investigación y desarrollo.



2. LA ENERGÍA Y EL RETO DE DESARROLLARNOS LIMPIAMENTE:

En los países de la Comunidad Andina existe un gran potencial para 
desarrollar energía en términos competitivos, especialmente en 
energía limpia. Por ahora, ese potencial utilizado es mínimo.

Fuente: Fuentes renovables 
de energía en América 
Latina y el Caribe: Situación 
y perspectivas. CEPAL, 2004 
citado en ¿Y por dónde 
comenzamos? Prioridades 
de la Comunidad Andina 
ante el Cambio 
Climático.(SGCAN, 2007)





3] LA BIODIVERSIDAD Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

El desafío de nuestra biodiversidad y cultivos. 
Manejo basado en ciencia y tecnología.

Oportunidad:  Priorización de la investigación e inversión en 
tecnología

¿Qué podemos hacer?
• Fortalecer las investigaciones sobre biodiversidad y cultivos 

agrícolas y prácticas ancestrales.
• Desarrollar formas de manejo integrado de cultivos.
• Monitorear constantemente y retroalimentar los planes de 

manejo.
• Mejorar las plantas cultivadas y acceso a los genes 

contenidos en las variedades tradicionales y en las plantas 
ancestro.

• Enfocar los estudios en el espacio de cuenca.
• Desarrollar tecnología limpia para el incremento en la 

productividad de los cultivos.



3] LA BIODIVERSIDAD Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
El desafío de nuestra biodiversidad y cultivos. Manejo 
basado en ciencia y tecnología.

Oportunidad: Fortalecimiento del manejo institucional

¿Qué podemos hacer?
• Planificar e implementar la disponibilidad de alimentos.
• Planificar políticas de empleo y de ingreso para el acceso a una dieta básica.
• Promover el acceso a la educación y promoción para mejorar el uso de los alimentos
• y la calidad de consumo.
• Manejar a tiempo los conflictos sociales y perturbaciones en el mercado nacional e
• internacional.
• Desarrollar métodos eficientes de labranza, fertilización y riego, controles 

fitosanitarios, así como una adecuada gestión empresarial.
• Conservar los recursos filogenéticos.
• Rehabilitar sistemas degradados.
• Incrementar el stock de recursos productivos.
• Promover el acceso a los servicios públicos para tener acceso a mercados.
• Invertir en la calidad y disponibilidad de las redes viales.
• Planificar y diseñar infraestructura de prevención.
• Capacitar a las autoridades competentes para prever y superar las alteraciones 

inesperadas del clima.



3] LA BIODIVERSIDAD Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
El desafío de nuestros bosques. Una responsabilidad compartida.

Oportunidad: Mecanismos de incentivos internacionales

¿Qué podemos hacer?
• Proveer incentivos económicamente interesantes para la conservación de los bosques.
• Apoyar técnica y financieramente para el uso y conservación de los bosques.

Oportunidad: Priorización de la investigación e inversión en tecnología
¿Qué podemos hacer?

• Cooperar en investigación sobre las capacidades de captura de las distintas
• especies.
• Facilitar el uso de imágenes satelitales para controlar la deforestación.
• Instaurar un periodo de aprendizaje y prueba de mecanismos de control de la
• deforestación.



Precipitación

Agua verde

65%

Agua azul 35%

Trópicos y zonas templadas

Usos consuntivos

Flujo de retorno 1700 km3/año

año

año

año

año

año

año

año

otras regiones

EL CONSUMO DE AGUA EN LOS 
ECOSISTEMAS TERRESTRES

15000



3] LA BIODIVERSIDAD Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
El desafío de nuestros bosques. Una responsabilidad compartida.

Oportunidad: Fortalecimiento del manejo institucional

¿Qué podemos hacer?

• Fortalecer mecanismos de seguimiento, fiscalización y control de actividades.
• Desarrollar políticas de reforestación.
• Desarrollar y fortalecer las capacidades de autoridades para implementar las leyes.



Esquema Conceptual Agenda Ambiental Andina

Fuente: Agenda Ambiental Andina 2006-2010 (SGCA, 2006).







Visión de la EA-GIRH

La Estrategia GIRH Andina entiende el agua como un bien de dominio 
público de carácter vital y estratégico para la integración. Apoya a los 
países miembros en la implantación de la GIRH para lograr el 
aprovechamiento de su excepcional riqueza hídrica, la mejora de la calidad 
de vida de la población, en especial de los más pobres y el fortalecimiento 
de la posición negociadora de la región, en el marco del desarrollo 
sostenible.



Principios de la estrategia Andina

• Soberanía: autonomía de los países miembros en la planeación y manejo de 
sus recursos hídricos y en el cumplimiento de sus compromisos y metas 
internacionales. Existencia de elementos comunes y cuencas compartidas, 
que estimulan la gestión integrada del recurso hídrico a nivel subregional.

• Solidaridad: colaboración armónica y complementaria de todos los actores 
para lograr su manejo y uso, con base en consensos equitativos. La 
participación social como cuestión esencial.

• Conocimiento: investigación, generación y acceso a la información; diálogo 
de saberes científico y tradicional.

• Cooperación: mejor gobernanza y utilización del agua y la promoción de 
proyectos regionales mediante la cooperación horizontal.

• Focalización y flexibilidad: concentrarse en atender los problemas 
prioritarios de la subregión, y adaptarse para enfrentar situaciones 
emergentes, teniendo en cuenta la limitación de los recursos humanos, 
técnicos, administrativos y financieros, para la aplicación exitosa de la GIRH.



LINEAS DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA ANDINA PARA LA GIRH

• Promover la capacitación y la educación. Agrupa las acciones orientadas a divulgar y 
explicar la EA-GIRH, cualificar la participación de las delegaciones de los PM en los 
escenarios relativos al agua y la formulación de propuestas subregionales en el tema, 

• Fortalecer la gobernanza y la equidad. Agrupa las acciones que buscan desarrollar las 
capacidades de los actores institucionales de los países miembros para implementar la 
GIRH, 

• Generar conocimiento. Agrupa las acciones relacionadas con la consolidación del sistema 
de información sobre el agua en la subregión y aquellas que desarrollan programas 
estratégicos de investigación sobre el entendimiento, modelación y predicción del ciclo 
hidrológico, de su variabilidad y calidad

• Entender estratégicamente el agua y usarla  sosteniblemente Comprende las acciones 
encaminadas a la formulación de criterios, lineamientos y propuestas para aprovechar 
estratégicamente la riqueza hídrica subregional y propiciar su uso racional y eficiente en el 
marco de la GIRH.

• Enfrentar el cambio climático. Está compuesta por las acciones que buscan reducir la 
incertidumbre y la vulnerabilidad del agua en relación con los efectos del cambio climático 

• Gestionar las cuencas compartidas. Abarca las Acciones para contribuir a la integración 
regional mediante la formulación de lineamientos de política, mecanismos y proyectos piloto, 
para aplicar la GIRH en cuencas compartidas
















