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1 Presentación 
 

1.1 Introducción 
 

El crecimiento demográfico con el consecuente aumento en la demanda de alimentos, agua, espacio, 

energía y recursos en general, ha aumentado la presión sobre las áreas protegidas y los recursos na-

turales que en ellas aún se conservan. Esto ha empujado a las comunidades que viven adentro o en 

los alrededores de estas áreas a expandir la frontera agrícola, explotar el bosque y explotar el recurso 

hídrico, generalmente de una forma no sostenible, lo que comprometiendo la capacidad de las áreas 

de satisfacer las necesidades de las generaciones futuras y que atentan contra el objetivo esencial de 

las áreas protegidas. A esto hay que sumarle el impacto que el cambio climático tendrá en el país y 

específicamente sobre las comunidades más vulnerables, quienes dependen en de forma directa de 

los recursos naturales de éstas áreas, en donde históricamente eventos climáticos extremos han afec-

tado la calidad de vida. Si bien la Reserva de Biósfera Sierra de las Minas (RBSM) es aún una zona 

relativamente bien conservada, con una gran riqueza en recursos naturales y biodiversidad, y que, 

además, se considera la mayor fábrica de agua en el país, ésta se presenta una presión constante por 

parte de las comunidades que la rodean y de una industria floreciente impulsada por la gran disponi-

bilidad de agua y su ubicación estratégica en cuanto a accesos y clima. 

 

Conformando una parte importante de la RBSM, se encuentra la cuenca del río Pasabien, ubicada en 

el municipio de Río Hondo, Zacapa, a 2.5 horas de la Ciudad de Guatemala Sobre la carretera al 

Atlántico, y que históricamente ha sido e interés debido a la explotación de diversos productos, que 

van dese la extracción de mármol hasta el uso del agua con fines de generación de energía hidroeléc-

trica. En ella existen 11 comunidades entre aldeas y caseríos que dependen en mayor o menor medida 

de los recursos que provee la cuenca, teniendo todas en común su dependencia al agua que el río 

Pasabien y sus afluentes proveen, tanto en la parte alta, media y baja de la cuenca. 

 

La cuenca, además, es una fuente de abastecimiento de agua para el sector hotelero, agrícola, indus-

trial y agroindustrial ubicado en la parte baja de la cuenca que incluye, meloneras, embotelladoras, 

licoreras, hoteles, restaurantes, entre otros; así como para un proyecto hidroeléctrico ubicado en la 

parte media de la cuenca. 

 

Esto hace a la cuenca del río Pasabien una cuenca prioritaria para la implementación de proyectos de 

conservación y usos sostenible de los recursos. 

 

1.2 Justificación 
 

La dependencia del agua que provee el río Pasabien es un factor común entre comunidades, también 

es compartido con los productores agrícolas y con la agroindustria que se ubican dentro de la cuenca 

o en su zona de influencia. Esto ha constituido en el pasado una fuente de conflictos y confrontación 

entre ellos, siendo generalmente las comunidades más vulnerables y los recursos naturales los que 

han visto más perjudicados. Y lo que a su vez, ha impedido que se lleven a cabo proyectos industriales 

y de desarrollo en las cuencas vecinas por el temor de los pobladores de repetir los errores cometidos 

en la cuenca del Pasabien. 
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Este divisionismo ha provocado que los actores más poderosos se impongan, y unilateralmente defi-

nan sus condiciones sobre algún recurso en específico, generalmente el agua, cuya disponibilidad 

cada vez está más comprometida derivado de los efectos del cambio climático y de la pérdida de la 

cobertura forestal en la parte media y alta de la cuenca donde la recarga hídrica tiene lugar. 

 

Con el fin de reducir la conflictividad y lograr la conservación de los recursos naturales, se ha visto 

la necesidad de la creación de un Plan de Manejo de Cuenca, que proponga los programas y proyectos 

encaminados al usos sostenible y equitativo de los recursos naturales de la cuenca, que se traduzca en 

una mejora de la calidad de vida de las comunidades más vulnerables y cree estructuras de toma de 

decisiones y participación integral e incluyentes. 

 

1.3 Visión: 
 

Ser una cuenca en donde la participación, el diálogo y los consensos entre los distintos actores de la 

cuenca, generen modelos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales de una forma sostenible, 

que se traduzca en mejoras en los medios de vida de las comunidades y en una reducción de su vul-

nerabilidad ante los efectos adversos del cambio climático. 

 

1.4 Misión 
 

Ejecutar un Plan de Manejo que contiene planes y proyectos de desarrollo y conservación dentro de 

la cuenca del río Pasabien, destinados al uso sostenible y equitativo de los recursos naturales, que 

involucre a actores locales como comunidades, productores agrícolas, sector industrial, agroindus-

trial, propietarios privados, instituciones Estatales y ONGs, a fin de que las actividades se planifiquen, 

decidan y ejecuten de una forma consensuada y se traduzca en un desarrollo sostenible para la cuenca.  

 

1.5 Horizonte 
 

El horizonte del Plan de Manejo contempla un periodo de 10 años, que se basa en la situación actual 

de la cuenca en temas de conflictividad, organización, capital y capacidad humana. Se espera que ese 

marco temporal, permita resolver mucha de la problemática presente en la cuenca y se creen las ca-

pacidades necesarias para que el rol de los actores locales, en temas de protección y administración 

de los recursos, sea más activo, mejore las condiciones de vida de las comunidades y contribuya a la 

conservación de los recursos naturales de la cuenca. 

 

 

2 Objetivos 
 

2.1 General:  
 

Lograr el desarrollo sostenible de la cuenca del río Pasabien a través de programas de conservación 

y desarrollo que integren, desde su diseño hasta su ejecución, a todos los actores que dependen de 

una u otra manera de los recursos que proporciona la cuenca, de una forma integral e inclusiva que 

permita la equidad en el acceso a los recursos naturales y la conservación de los mismos. 
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2.2 Específicos 
 

• Reducir la vulnerabilidad de las comunidades ante desastres naturales mediante la creación 

de un sistema de monitoreo para la gestión de riesgo. 

• Fortalecer el manejo integral del territorio mediante creación y mejora de las capacidades 

de los actores locales. 

• Mejorar y fortalecer las condiciones del sector económico relacionado a la transformación 

de productos agrícolas y alternativas agroforestales. 

• Implementar programas de conservación y capacitaciones que fortalezcan a los actores rela-

cionados a los recursos naturales renovables. 

• Crear y fortalecer capacidades de los actores locales en cuanto a la gestión, uso adecuado y 

acceso equitativo al recurso hídrico. 

 

 

3 Síntesis de la problemática 
 

3.1 Síntesis de la problemática 
 

La fase de diagnóstico, basada principalmente en revisión bibliográfica, talleres con actores locales y 

recorridos de campo, permitió identificar muchos de los problemas existentes en la cuenca, los cuales 

fueron resumidos en el Cuadro 1. 

 

Además de la problemática presente en la cuenca, se identificaron los puntos fuertes o potencialidades 

de la cuenca, así como alternativas de solución, a partir de los cuales identificaron los programas y 

proyectos prioritarios los cuales conforman el presenta Plan de Manejo, acordes a los objetivos y 

requerimientos del mismo. 

 

Cuadro 1. Resumen del diagnóstico de problemas, causas, efectos, actores y alternativas de solución 

para la cuenca del río Pasabien. 

 

Altos niveles y aumento continuo del riesgo, especialmente el vinculado a cambio del clima y deterioro de 

los recursos hídricos. 

Problemas Causas Efectos Actores Importan-

tes /Ubicación 

Alternativas de Solu-

ción 

Eventos recurren-

tes de sequía (pro-

medio de 3 años 

muy secos cada 

10 años) 

Condiciones climáticas 

adversas, asociada a 

una alta vulnerabili-

dad, especialmente re-

lacionada a una alta 

exposición y sensibili-

dad de los sistemas 

productivos y sociales, 

aunado a una baja ca-

pacidad de respuesta 

Estatal y Municipal. 

Pérdidas económi-

cas, especialmente 

en el sector agrí-

cola. 

Escasez de agua 

potable. 

Escasez de agua 

para riego en época 

seca. 

Proliferación de en-

fermedades. 

Autoridades loca-

les, autoridades  

Estatales y Acade-

mia (investigación 

y monitoreo), 

ONG.  

Población en gene-

ral organizada y no 

organizada, espe-

cialmente los más 

vulnerables y de 

bajos recursos en 

Mayor inversión en el 

desarrollo de sistemas 

de almacenamiento y 

distribución de agua, 

priorizando comunida-

des. 

Regulación equitativa 

del uso del agua. 

Desarrollo de Siste-

mas de Alerta Tem-

prana (SAT), con én-

fasis en áreas de alto 

riesgo. 
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Altos niveles y aumento continuo del riesgo, especialmente el vinculado a cambio del clima y deterioro de 

los recursos hídricos. 

Problemas Causas Efectos Actores Importan-

tes /Ubicación 

Alternativas de Solu-

ción 

La seguridad ali-

mentaria se ve 

comprometida 

las parte baja y me-

dia de la cuenca. 
Sector productivo de 

la cuenca altamente 

dependiente del agua.  

Eventos recurren-

tes de precipita-

ción extrema e 

inundaciones (En-

tre 2 o 3 eventos 

fuertes cada 10 

años) 

Condiciones climáticas 

variables, asocia dio a 

una alta vulnerabili-

dad, relacionada a una 

alta exposición y sen-

sibilidad de los siste-

mas productivos socia-

les, aunado a una baja 

capacidad de respuesta 

Estatal y Municipal y 

Estatal. 

Pérdidas económi-

cas, especialmente 

en el sector agrí-

cola. 

Pérdidas en infraes-

tructura, especial-

mente a nivel de 

distribución de 

agua, vías de comu-

nicación y vivien-

das. 

Enfermedades y 

plagas. 

Contaminación. 

La seguridad ali-

mentaria se ve 

comprometida. 

Autoridades loca-

les. 

Población en gene-

ral organizada y no 

organizada, espe-

cialmente los más 

vulnerables y de 

bajos recursos en 

las parte baja y me-

dia de la cuenca. 

Comunidades veci-

nas. 

Sector productivo 

de la cuenca alta-

mente dependiente 

del agua.   

Desarrollo de sistemas 

de captación y alma-

cenamiento de agua; 

mejoramiento de los 

existentes. 

Regulación equitativa 

del uso del agua. 

Unificar criterios de 

planificación con la 

Hidroeléctrica para 

disminuir el impacto 

de crecidas del río Pa-

sabien.  

Mejorar los sistemas 

de monitoreo de cau-

dales. 

Desarrollo de normas 

y políticas de ordena-

miento territorial. 

Desarrollo de Siste-

mas de Alerta Tem-

prana (SAT), con én-

fasis en áreas de alto 

riesgo. 

Deslizamientos de 

tierra. 

Condiciones climáticas 

variables, asociado a 

condiciones edáficas y 

geológicas particulares 

que propician estos 

eventos en el área. Sis-

temas productivos y 

sociales muy vulnera-

bles y débiles, además 

de una baja capacidad 

de respuesta Estatal y 

Municipal 

Pérdida de suelos. 

Pérdida de cober-

tura forestal. 

Interrupción de las 

vías de comunica-

ción. 

Pérdida de infraes-

tructura general, in-

cluyendo sistemas 

de abastecimiento y 

distribución de 

agua.. 

Contaminación hí-

drica. 

Autoridades loca-

les. 

Población en gene-

ral organizada y no 

organizada, espe-

cialmente los más 

vulnerables y de 

bajos recursos en 

las parte baja y me-

dia de la cuenca. 

Protección de laderas 

y taludes, mediante re-

forestación o estructu-

ras de soporte. 

Zonificación de las 

áreas de vulnerabili-

dad basados en estu-

dios previos. 

Recuperación de cár-

cavas. 

Monitoreo de áreas 

potenciales de desliza-

mientos. 

Desarrollo de SAT. 

Campañas de refores-

tación en áreas críticas 
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Altos niveles y aumento continuo del riesgo, especialmente el vinculado a cambio del clima y deterioro de 

los recursos hídricos. 

Problemas Causas Efectos Actores Importan-

tes /Ubicación 

Alternativas de Solu-

ción 

con énfasis en espe-

cies estabilizadoras de 

suelo.  

Cambio en los pa-

trones del clima, 

especialmente en 

época lluviosa 

Condiciones climáticas 

adversas, asociada a 

una alta vulnerabili-

dad, especialmente re-

lacionada a una alta 

exposición y sensibili-

dad de los sistemas 

productivos y sociales, 

aunado a una baja ca-

pacidad de respuesta 

Estatal y Municipal. 

Daños a la agricul-

tura e infraestruc-

tura, acumulados 

anualmente y vin-

culados a eventos 

climáticos que no 

llegan a ser extre-

mos. 

Incertidumbre en 

cuanto a las fechas 

de siembra y cose-

cha, afectando la 

macro y microeco-

nomía local. 

Compromete la se-

guridad alimenta-

ria. 

Autoridades loca-

les, autoridades Es-

tatales y Acade-mia 

(investigación y 

monitoreo), ONG. 

Población en gene-

ral organizada y no 

organizada, espe-

cialmente los más 

vulnerables y de 

bajos recursos en 

las parte baja y me-

dia de la cuenca. 

Sector pro-ductivo 

en general.   

Regulación equitativa 

del uso del agua. 

Mejorar el ordena-

miento territorial de la 

cuenca. 

Conocimiento ade-

cuado de las variables 

climáticas, a través de 

monitoreo meteoroló-

gico local constante y 

de calidad. 

Alternativas producti-

vas adaptadas a los 

nuevos patrones 

climá-ticos.   

Deterioro de la 

calidad ambiental, 

enfocada en los 

recursos hídricos  

como resultado de 

las actividades 

productivas y 

otras.  

Descarga de aguas ser-

vidas contaminadas 

con pesticidas, erosión 

y escorrentía natural. 

Sistema de alcantari-

llado deficiente y en 

algunos casos inexis-

tentes, ausencia de 

plantas de tratamiento 

de aguas servidas. 

Poca capacidad Estatal 

para velar por el cum-

plimiento de los EIA. 

Falta de compro-

miso de las empre-

sas, instituciones y 

personas particula-

res. 

Incumplimiento de 

los compromisos 

adquiridos en los 

Estudios de Im-

pacto Ambiental 

por parte de las em-

presas o ausencia 

de los mismos. 

Limitado monitoreo 

ambiental 

Autoridades de Es-

tado encargadas del 

monitoreo y de la 

conservación de los 

RRNN (MARN 

MAGA). 

Autoridades Muni-

cipales, así como la 

población en gene-

ral. Academia (In-

vestigación y Mo-

nitoreo), ONG.   

Regulación equitativa 

del uso del agua. 

Mejorar el ordena-

miento territorial de la 

cuenca. 

Conocimiento ade-

cuado de las variables 

climáticas, a través de 

monitoreo meteoroló-

gico local constante y 

de calidad. 

Desarrollo de SAT. 

Mejorar capacidades 

institucionales res-

pecto al monitoreo 

ambiental.  

Proyectos de trata-

miento de aguas servi-

das en varias comuni-

dades de la cuenca.  

Mayor inversión Esta-

tal y Municipal en in-

fraestructura relativa 

al agua.  
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Alta conflictividad social, limitadas capacidades y liderazgo institucional para la gestión integral de los re-

cursos hídricos y del territorio. 

Problemas Causas Efectos Actores Importantes 

/Ubicación 

Alternativas de so-

lución 

Disolución de y 

grupos organiza-

dos locales. 

Desconfianza en-

tre sectores y de 

organizaciones 

contraproducen-

tes. 

Individualismo y de-

sinterés. 

Enfoques sectoriales 

de desarrollo y conser-

vación. 

Influencia y presión de 

grupos de poder. 

Ausencia de mecanis-

mos de coordinación e 

integración con el 

agravante de antece-

dentes negativos. 

Administración sin ar-

ticulación territorial. 

Falta de enfoques sis-

témicos.  

Baja eficiencia y 

priorización de la 

inversión pública. 

Dificultad de con-

sensuar una 

agenda común. 

Dispersión de es-

fuerzos. 

Malestar, descon-

fianza y divisio-

nismo entre la po-

blación. 

Población en general. 

Representantes de los 

sectores agrícolas, in-

dustriales, hoteleros, 

sociales y otros.  

Municipalidad, Institu-

ciones Gubernamenta-

les en materia social y 

de derecho, ONG, 

Academia (Investigi-

ciones sociales).   

Normas y políticas 

para la gestión y 

desarrollo territorial 

de cuencas. 

Capacitación sobre 

los beneficios y ven-

tajas de utilizar los 

enfoques territoriales 

la integración y coor-

dinación. 

Desarrollo de activi-

dades estratégicas de 

desarrollo económico 

y conservación de re-

cursos hídricos que 

tengan la capacidad 

de integrar actores 

(sistemas de capta-

ción de agua, eco y 

agroturismo, etc.) 

Propiciar un punto de 

equilibrio entre los 

intereses de todas las 

partes interesadas y 

relativas al agua.  

Desconocimiento 

de los aspectos e 

instrumentos téc-

nicos y legales re-

lacionados a los 

recursos natura-

les. 

Débil marco regulato-

rio. 

Falta de capacitación y 

formación educativa. 

Funcionario y técnicos 

con conocimientos de-

ficientes relacionados 

a la gestión del territo-

rio. 

Poca promoción de las 

actualizaciones y de 

nuevas leyes, políticas 

y reglamentos por 

parte del Estado. 

Falta de monitoreo en 

el cumplimiento de los  

compromisos del EIA 

por parte de las autori-

dades locales y Estata-

les.    

Incumplimiento 

de normas, leyes 

y reglamentos. 

Omisión de accio-

nes correctivas y 

de derechos. 

Procedimientos 

inadecuados que 

entrampan proce-

sos, requiriendo 

más esfuerzos y 

alargando proce-

sos. 

Impacto directo 

en la calidad de 

los RRNN. 

Población en general. 

Representantes de los 

sectores agrícolas, in-

dustriales, hoteleros, 

sociales y otros. 

Representantes de los 

sectores agrícolas, in-

dustriales, hoteleros, 

sociales y otros. 

Entidades del Estado y 

Sociedad Civil relacio-

nada directamente con 

los RRNN. 

Programas de capaci-

tación intensivos y 

constantes en aspec-

tos legales, jurídicos 

y procesales  

Comunidades (auto-

ridades, partes intere-

sadas).  

Concientización y or-

ganización de acto-

res, resaltando la im-

portancia del conoci-

miento de los aspec-

tos técnicos, legales 

y jurídicos. 
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Alta conflictividad social, limitadas capacidades y liderazgo institucional para la gestión integral de los re-

cursos hídricos y del territorio. 

Problemas Causas Efectos Actores Importantes 

/Ubicación 

Alternativas de so-

lución 

Inversiones en ge-

neración de ener-

gía hidroeléctrica 

no consensuadas 

e invasión de tie-

rras. 

Desacato a las leyes. 

Poca o nula conciencia 

social. 

Falta de interés en in-

volucrar a las comuni-

dades locales. 

Falta de tierras aptas 

para agricultura. 

Pocas oportunidades 

económicas y produc-

tivas. 

Malas experiencias 

con proyectos previos 

crean reticencia en las 

comunidades vecinas 

respecto a nuevos si-

milares.   

Caudal ecológico 

variable. 

Disponibilidad de 

agua condicinada. 

Pérdida de la bio-

diversidad. 

Contaminación 

del agua. 

Avance de la 

frontera agrícola. 

Conflictos con las 

comunidades. 

Alteración de los 

patrones agrícolas 

productivos histó-

ricos. 

Comunidades de las 

partes alta, media y 

baja de la cuenca. 

Productores agrícolas.  

Inversionistas. 

Municipalidades. 

Instituciones Estatales 

y de Sociedad Civil re-

lacionadas con los 

RRNN. 

Zonificación territo-

rial, tomando como 

base la zonificación 

de la RBSM. Fortale-

cimiento de las insti-

tuciones para el cum-

plimiento de las le-

yes. Generación, res-

peto y aplicación de 

normas y regulacio-

nes consensuadas, 

enfocadas en el bien 

común.  

Mesa técnica multi-

sectorial para discutir 

la viabilidad de los 

proyectos hídricos.  

Espacios y trabajo 

conjunto con socie-

dad civil para viabili-

zar los proyectos 

dónde se lleguen a 

acuerdos que se tra-

duzcan en un benefi-

cios directo para las 

comunidades vecinas 

a los proyectos.  

 

 

Poco desarrollo de los sectores económicos (primario, secundario y terciario), uso ineficiente e insostenible 

de recursos naturales renovables (suelo, bosque y agua) y desaprovechamiento de ventajas comparativas en 

la cuenca. 

Problemas Causas Efectos Actores Importantes 

/Ubicación 

Alternativas de So-

lución 

Deforestación: se-

gún datos del 

2012, la cuenca 

está desprovista 

de bosque en un 

48% de su territo-

rio. 

Tala con diversos fi-

nes. 

Avance de la frontera 

agrícola. 

Aumento demográfico. 

Incendios provocados. 

Rozas fuera de control. 

Plagas y enfermeda-

des. 

Pérdida de hábi-

tats y biodiversi-

dad. 

Pérdida y reduc-

ción de las fuen-

tes de agua. 

Aumento de la es-

correntía superfi-

cial y consecuen-

temente de ero-

sión hídrica.  

Comunidades de las 

partes alta, media y 

baja de la cuenca. 

Productores agrícolas.  

Propietarios de fincas. 

Municipalidades. 

Instituciones Estatales 

y de Sociedad Civil re-

lacionadas con los 

RRNN. 

Velar por el cumpli-

miento de la ley. 

Respetar la zonifica-

ción del territorio. 

Planes de manejo de 

aprovechamiento ma-

derable donde sea 

permitido. 

Programas de refo-

restación e incentivos 

forestales. 

Asistencia técnica 

Oscar
Resaltado

Oscar
Resaltado
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Poco desarrollo de los sectores económicos (primario, secundario y terciario), uso ineficiente e insostenible 

de recursos naturales renovables (suelo, bosque y agua) y desaprovechamiento de ventajas comparativas en 

la cuenca. 

Problemas Causas Efectos Actores Importantes 

/Ubicación 

Alternativas de So-

lución 

Alteración de pai-

saje. 

Fragmentación de 

ecosistemas. 

Generan ingresos 

a corto plazo. 

Generan ingresos 

a corto plazo 

comprometiendo 

ingresos a me-

diano y largo 

plazo. Impide la 

diversificación de 

actividades labo-

rales.  

Emisiones de 

GEI.  

para mejorar la efi-

ciencia y calidad de 

las prácticas agríco-

las. 

Concientización res-

pecto a los riesgos e 

impactos del uso del 

suelo.  

Asistencia técnica, 

énfasis en actividades 

agropecuarias.  

Capacitaciones enfo-

cadas al manejo inte-

gral de plagas y en-

fermedades.  

Fortalecer y mejorar 

capacidad de res-

puesta institucional al 

momento de solicitar 

permisos de salva-

mento y/o sanea-

miento.  

Desaprovecha-

miento de venta-

jas comparativas 

en los tres secto-

res económicos 

(primario, secun-

dario y terciario) 

Prácticas agropecua-

rias y forestales poco 

eficientes y rentables. 

Baja aplicación de va-

lor agregado, produc-

ción dirigida a mate-

rias primas. 

Baja calidad, promo-

ción y diversificación 

del sector hotelero y 

de restaurantes. 

Pérdida de opor-

tunidades de ne-

gocio, generación 

de empleo y com-

petitividad. 

Población económica-

mente activa dentro de 

la cuenca. 

Sectores agro-indus-

triales. 

Sector hotelero y de 

restaurantes. 

Programas de asis-

tencia técnica. 

Diversificación y me-

jora de la eficiencia 

de actividades econó-

micas y negocios. 

Fortalecimiento de 

las capacidades de 

gestión y desarrollo 

de planes de nego-

cios. 

Diversificación de 

negocios y plan de 

inversión estratégica. 

Opciones diferen-

ciadas de mer-

cado de produc-

tos. 

Alta producción 

agrícola a pesar 

del bajo manejo 

de post cosecha y 

Inexistente ordena-

miento apropiado y 

efectivo de la produc-

ción, la cual se con-

centra en unos pocos 

productores, poniendo 

en riesgo la estabilidad 

de precios en el mer-

cado.  

Poca rentabilidad, 

problemas de co-

mercialización y 

pérdida de cose-

chas. 

Productores de frutales 

en la parte media y 

baja de la cuenca. 

Sector ganadero de la 

parte baja de la 

cuenca. 

Promover propuesta 

para el manejo post 

cosecha, la tecnifica-

ción de la producción 

mediante sistemas de 

riego más eficientes, 

entre otros 
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Poco desarrollo de los sectores económicos (primario, secundario y terciario), uso ineficiente e insostenible 

de recursos naturales renovables (suelo, bosque y agua) y desaprovechamiento de ventajas comparativas en 

la cuenca. 

Problemas Causas Efectos Actores Importantes 

/Ubicación 

Alternativas de So-

lución 

ordenamiento es-

calonado de la 

producción. 

Falta de organización 

productiva con criterio 

de mercadeo. 

 

 

Degradación acelerada del patrimonio natural y de los servicios ecosistémicos de la cuenca. 

Problemas Causas Efectos Actores Importantes 

/Ubicación 

Alternativas de so-

lución 

No existe un es-

quema local de 

pagos por servi-

cios hidrogeológi-

cos   

Uso no sostenible y 

sobreuso de los RRNN 

de la cuenca. 

Escases de recursos fi-

nancieros para la con-

servación. 

Poco interés y disposi-

ción de los grandes 

usuarios del recurso 

agua. 

Inexistencia de norma-

tivas de regulación del 

recurso hídrico.  

Poca o nula conciencia 

respecto al valor del 

agua.  

Reducción de la 

disponibilidad del 

recurso hídrico. 

Falta de ingresos 

para ejecución de 

planes de manejo 

que incluyan con-

servación integral 

de la cuenca. 

Conflictividad y 

división entre ac-

tores locales. 
Uso ineficiente del 

recurso hídrico al 

no reconocer el va-

lor monetario del 

mismo.  

Población en general. 

Representantes de los 

sectores agrícolas, in-

dustriales, hoteleros, 

sociales y otros. 

Entidades del Estado y 

Sociedad Civil relacio-

nada directamente con 

los RRNN.  

Academia (investiga-

ción).   

Establecer una nor-

mativa, acompañado 

de un marco legal 

que implemente el 

pago por servicios 

ambientales. 

Mejoras en el orde-

namiento territorial. 

Implementación de 

programas de educa-

ción ambiental con 

énfasis en el recurso 

hídrico.   

No hay iniciativas 

para la restaura-

ción y protección 

del suelo 

Poco interés de las au-

toridades locales y de 

los productores agríco-

las, especialmente si 

esto tiende a aumentar 

los costos o a reducir 

la producción. 

Poca información res-

pecto a las zonas 

donde hay degradación 

del suelo. 

Reducción de la 

productividad 

agrícola. 

Escasez de pro-

ductos agrícolas. 

Impacto econó-

mico en los agri-

cultores y conse-

cuentemente en 

los consumidores. 

Compromete la 

capacidad produc-

tiva del suelo en 

el mediano y 

largo plazo. 

Productores agrícolas, 

especialmente aquellos 

que producen en zonas 

de mediana y alta pen-

diente. Entidades del 

Estado y Sociedad Ci-

vil relacionada a la ad-

ministración de los 

RRNN.   

Identificar las zonas de 

degradación de suelo. 

Establecer programas 

de restauración de sue-

los. Aplicar las norma-

tivas de uso adecuado 

del suelo, y de ser ne-

cesario crear otras a ni-

vel local.  

Asistencia técnica en 

alternativas productivas 

de bajo impacto en el 

suelo.  
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Degradación acelerada del patrimonio natural y de los servicios ecosistémicos de la cuenca. 

Problemas Causas Efectos Actores Importantes 

/Ubicación 

Alternativas de so-

lución 

Incidencia con 

impactos crecien-

tes de amenazas 

de los ecosiste-

mas, especial-

mente incendios, 

avance de la fron-

tera agropecuaria, 

deforestación y 

cacería. 

Carencia de instru-

mentos técnicos, recur-

sos financieros y vo-

luntad por parte de al-

gunas autoridades. De-

bilidad institucional 

local (municipalidad) 

y nacional (MARN, 

CONAP). Poca con-

ciencia ambiental por 

parte de algunos co-

munitarios en las par-

tes media y alta de la 

cuenca.  

Condiciones de po-

breza que favorecen 

actividades que propi-

cian impactos negati-

vos a los ecosistemas.  

Actividades producti-

vas tradicionales liga-

das al fuego.  

Poca conciencia am-

biental respecto al im-

pacto del fuego.  

Degradación ace-

lerada de los eco-

sistemas, espe-

cialmente en las 

zonas adyacentes 

de la RBSM; en 

menor medida 

dentro de la Re-

serva, concentrán-

dose en las zonas 

de recuperación, 

amortiguamiento 

y usos múltiples. 

Se afecta negati-

vamente a la rege-

neración, se re-

duce el banco de 

semillas, se ven 

interrumpidos los 

procesos de suce-

sión vegetal, se li-

beran GEI.   

Población en general, 

énfasis en pequeños 

productores agrope-

cuarios en la cuenca. 

Representantes de los 

sectores agrícolas, in-

dustriales, hoteleros, 

sociales y otros. Enti-

dades del Estado y So-

ciedad Ci-vil relacio-

nada directamente con 

los RRNN.   

Fortalecimiento de 

capacidades institu-

cionales. Generación 

de instrumentos fi-

nancieros. Mayor es-

fuerzo en educación 

ambiental a las co-

munidades. Desarro-

llo de un sistema de 

alerta de activación 

de amenazas (SAT).  

Incidencia municipal 

para la creación de la 

oficina de la Fiscalía 

de Delitos Contra el 

Ambiente.  

Programas intensivos 

de concientización y 

capacitación contra 

incendios.  

Dar alternativas 

agropecuarias que no 

dependan del uso del 

fuego.  

Presencia de insti-

tucines guberna-

mentales.  

Poco capital y personal 

para llevar a cabo tra-

bajo conjunto en tareas 

de conservación.  

Fondos y personal li-

mitado e insuficiente 

para el tamaño de la 

RBSM.  

Degradación ace-

lerada de los eco-

sistemas, ingober-

nabilidad, descon-

fianzas local.  

Estado, a través del 

fortalecimiento de sus 

instituciones a fin de 

cumplir con los com-

promisos del plan de 

maestro y cumplir con 

su rol de coadministra-

dor.  

Convenios, cartas de 

entendimiento y diá-

logo a niveles supe-

riores.  

Apalancamiento de 

fondos.  

 

 

Deficiente gestión de los recursos hídricos, con énfasis en el acceso inequitativo, uso deficiente y no sostenible 

del agua. 

Problemas Causas Efectos Actores Importan-

tes/Ubicación 

Alternativas de So-

lución 

Degradación de los 

servicios ecosisté-

micos de regula-

ción hidrológica 

(alta recurrencia de 

caudales extremos, 

menores a 0.3 y 

mayores a 5 m3/s, 

Cambio del climá-

tico. 

Degradación de los 

ecosistemas en la 

parte media de la 

cuenca. 

Autoridades locales 

Inseguridad hí-

drica. 

Escasa y desorde-

nada inversión en 

sistemas de capta-

ción y distribu-

ción de agua. 

Pone en riesgo a 

Población en general. 

Representantes de los 

sectores agrícolas, in-

dustriales, hoteleros, 

sociales y otros usua-

rios del agua. 

Entidades del Estado y 

Monitoreo hidroló-

gico constante y de 

calidad en zonas de 

recarga hídrica, regu-

lación y respuesta hi-

drológica de la 

cuenca. 

Capacitación. 
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Deficiente gestión de los recursos hídricos, con énfasis en el acceso inequitativo, uso deficiente y no sostenible 

del agua. 

Problemas Causas Efectos Actores Importan-

tes/Ubicación 

Alternativas de So-

lución 

en época seca y llu-

viosa respectiva-

mente) 

no priorizan los ser-

vicios de regulación 

hidrológica. 

los habitantes, ya 

sea por inundacio-

nes o por escasez 

del recurso. 

Sociedad Civil relacio-

nada directamente con 

los RRNN y la produc-

ción agrícola. 

Divulgación de los 

estudios hidrológicos. 

Voluntad y liderazgo 

institucional Munici-

pal y Estatal.  

Contaminación hí-

drica y ambiental 

producida por sedi-

mentos provenien-

tes de áreas de 

suelo con erosión y 

aguas servidas. 

Erosión de suelos en 

zonas agrícolas con 

alta pendiente y con 

pocas o nulas prácti-

cas de conservación 

de suelos. 

Erosión de suelos en 

caminos. 

Movimientos de tie-

rras en áreas de ex-

pansión urbana. 

Deslaves. 

Sistemas de drenajes 

y transporte de aguas 

servidas deficientes o 

inexistentes. 

Alteración de la 

calidad de agua. 

Tratamiento in-

viable debido a 

los altos costos. 

Interrupción en el 

abastecimiento de 

agua (época llu-

viosa) 

Deterioro de in-

fraestructura. 

Eleva los costos 

de mantenimiento 

de infraestructura 

directamente rela-

cionada al agua 

(hidroeléctricas, 

sistemas de riego, 

otros). 

Reducción del po-

tencial productivo 

del suelo. 

Población en general. 

Entidades del Estado y 

Sociedad Civil relacio-

nada directamente con 

los RRNN. 

Hidroeléctrica Pasa-

bien. Academia (inves-

tigación).   

Programas de conser-

vación de suelos. Ca-

pacitación y asisten-

cia técnica agrícola. 

Protección de cami-

nos. Control de obras 

urbanas. Protección 

de taludes y tierras in-

clinadas. Mejora en 

los sistemas de dre-

naje y conducción de 

agua.  

Plantas de tratamiento 

enfocadas en activida-

des industriales alta-

mente contaminantes.  

Fortalecer los siste-

mas de purificación 

de agua para consumo 

humano.  

Investigaciones rela-

cionadas a procesos 

naturales que alteren 

la calidad del agua.  

Alteración de la ca-

lidad de agua por 

sustancias natura-

les. 

Sustrato geológico 

contiene alto conte-

nido de minerales. 

Falta de conoci-

miento de estas ca-

racterísticas de los si-

tios. 

Condiciones climáti-

cas y edáficas que fa-

vorecen las alteracio-

nes en el recurso hí-

drico. 

Alteración de la 

calidad de agua. 

Alteración de los 

ciclos naturales de 

algunos elemen-

tos. 

Altos costos de 

tratamiento. 

Enfermedades re-

lacionadas al re-

curso hídrico. 

Población en general. 

Entidades del Estado y 

Sociedad Civil relacio-

nada directamente con 

los RRNN. 

Monitoreo hidroló-

gico constante. 

Capacitación e infor-

mación sobre las ca-

racterísticas de estas 

zonas. 

Identificación de estas 

zonas. 
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Deficiente gestión de los recursos hídricos, con énfasis en el acceso inequitativo, uso deficiente y no sostenible 

del agua. 

Problemas Causas Efectos Actores Importan-

tes/Ubicación 

Alternativas de So-

lución 

Embalses y siste-

mas de distribución 

de agua en los cau-

ces de ríos sin orde-

namiento legal, téc-

nico ni social.   

Necesidad de abaste-

cimiento de agua 

para fines agrícolas.  

Necesidad de abaste-

cimiento de agua 

para fines de con-

sumo humano. Nece-

sidad de abasteci-

miento de agua con 

fines hidroeléctricos. 

Falta de supervisión 

y control. La pobla-

ción afectada es indi-

ferente o sus recla-

mos no son atendidos 

debidamente.  

Falta de normas que 

regulen el uso del 

agua.  

Caudal ecológico 

se pierde. Usua-

rios aguas abajo 

sufren carencia de 

agua, especial-

mente en época 

seca. Desacredita-

ción institucional.  

Conflictos socia-

les serios.  

Población en general, 

con énfasis en los pro-

ductores agrícolas e hi-

droeléctricos. Entida-

des del Estado y So-

ciedad Ci-vil relacio-

nada directamente con 

los RRNN.  

Capacitación y orga-

nización social sobre 

alternativas de riego y 

cultivos en períodos 

de escasez de agua. 

Concientización sobre 

el derecho al acceso 

al agua. Fortaleci-

miento institucional.  

Desarrollo de normas 

que regulen el uso del 

agua.  

Deterioro constante 

y poco manteni-

miento de los siste-

mas de conducción 

de agua a nivel ru-

ral para para con-

sumo familiar y 

agrícola.   

Falta de capacitación 

sobre alternativas de 

riego y cultivos en 

períodos de escasez 

de agua. 

Mejora de la comuni-

cación. 

Poco interés por el 

mejoramiento y man-

tenimiento de los sis-

temas de conducción 

de agua, especial-

mente en la parte 

baja de la cuenca. 

Desabasteci-

miento de agua. 

Costos adiciona-

les por reparación 

y mantenimiento 

que nadie quiere 

asumir. 

Pérdida de caudal 

por uso de siste-

mas anticuados y 

faltos de manteni-

miento. 

Población en general. 

Representantes de los 

sectores agrícolas, in-

dustriales, hoteleros, 

sociales y otros usua-

rios del agua. 

Entidades del Estado y 

Sociedad Civil relacio-

nada directamente con 

los RRNN. 

Protección contra in-

cendios. 

Protección de acue-

ductos. 

Mantenimiento y me-

joramiento de los sis-

temas de conducción 

de agua. 

Implementación de 

sistemas de riego más 

eficientes que necesi-

ten mejor volumen de 

agua. 
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Deficiente gestión de los recursos hídricos, con énfasis en el acceso inequitativo, uso deficiente y no sostenible 

del agua. 

Problemas Causas Efectos Actores Importan-

tes/Ubicación 

Alternativas de So-

lución 

Uso ineficientes y 

distribución inequi-

tativa del agua.  

Demanda insatisfe-

cha en épocas y lu-

gares críticos, espe-

cialmente en época 

lluviosa. 

Falta de conciencia 

ambiental y social re-

lacionada al recurso 

hídrico. 

Falta de capacitación 

relacionada al uso 

del agua. 

Tarifas no diferencia 

por consumo. 

Falta de manteni-

miento y mejora-

miento de los siste-

mas de captación y 

distribución de agua. 

Falta de consensos 

entre actores para lo-

grar un uso equita-

tivo del agua. 

Inexistencia de regla-

mentos y normas que 

rijan la colecta y dis-

tribución del agua.  

Uso del agua en 

un volumen ma-

yor a lo realmente 

necesario. 

Inconformidad 

entre los usuarios. 

Racionamiento 

entre los usuarios 

del recurso. 

Desaprovecha-

miento de venta-

jas comparativas 

de la cuenca. 

Comuna o asocia-

ciones locales de-

jan de percibir in-

gresos por eso uso 

del agua. 

Población en general. 

Con énfasis en los 

usuarios más activos 

del recurso, agriculto-

res e hidroeléctrica. 

Capacitación y educa-

ción ambiental. 

Sensibilidad social. 

Capacitación e incen-

tivos al uso eficiente 

del agua (nuevas téc-

nicas y tecnología). 

Diferenciación en el 

sistema tarifario. 

Mejora en la opera-

ción y mantenimiento 

de los sistemas de 

riego. 

Diálogos activos en-

tre los actores para lo-

grar mutuos acuerdos. 

Desarrollo de normas 

que regulen el uso del 

agua.  

Fortalecer la asocia-

ción de usuarios de 

agua de la cuenca del 

río Pasabien.  

Conflictos sociales 

graves vinculados 

al uso del agua. 

Ubicación en tierras 

privadas. 

Falta de contacto y 

comunicación con las 

comunidades afecta-

das y altamente rela-

cionadas con el agua. 

Poca comunicación 

con los productores 

agrícolas locales his-

tóricos. 

Vacíos legales. 

Poca voluntad de 

diálogo. 

Poco trabajo con-

junto con entidades 

relacionadas a la pre-

servación de los 

RRNN. 

Desabasteci-

miento del agua. 

Dificultad para el 

monitoreo y/o ac-

ceso a la informa-

ción de calidad y 

cantidad del re-

curso hídrico. 

Pérdida de la rela-

ción entre las co-

munidades y los 

dueños de la tie-

rra. 

Reduce la con-

fianza y deseo de 

cooperación de 

las comunidades 

en nuevos proyec-

tos productivos 

y/o de desarrollo 

Población en general. 

Propietarios privados 

agrícolas, industriales 

y del sector hidroeléc-

trico. 

Entidades del Estado y 

Sociedad Civil relacio-

nada directamente con 

los RRNN. 

Sensibilización para 

negociar. 

Aplicación de las nor-

mativas y reglamen-

tos existentes. 

Mayor liderazgo y 

participación de insti-

tuciones locales. 

Ubicación de los pro-

yectos consensuada 

evitando confronta-

ción y conflictos, me-

diante la creación de 

una mesa técnica 

multisectorial.  

Mayor participación 

de la Municipalidad 

para crear consensos.  

Oscar
Resaltado
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Deficiente gestión de los recursos hídricos, con énfasis en el acceso inequitativo, uso deficiente y no sostenible 

del agua. 

Problemas Causas Efectos Actores Importan-

tes/Ubicación 

Alternativas de So-

lución 

Falta de informa-

ción sobre la inten-

sidad de uso real de 

las aguas subterrá-

neas y superficia-

les.   

Incremento de la de-

manda. 

Autorización con va-

cíos científicos. 

Pozos artesanales e 

industriales sin auto-

rización, control ni 

monitoreo.  

Falta de normativos 

que regulen el uso 

del agua.   

Incertidumbre en 

cuanto a la pro-

fundidad de los 

niveles freáticos. 

Alteración del ba-

lance hídrico. 

Riesgo de dispo-

nibilidad y perma-

nencia del agua 

subterránea. 

Riesgo de reduc-

ción de la calidad 

del agua, espe-

cialmente en la 

parte baja de la 

cuenca a inmedia-

ciones del río Mo-

tagua. 

Aumento de los 

costos al perforar 

pozos más pro-

fundos. 

Conflictos entre 

usuarios. 

Población en general. 

Propietarios priva-dos 

agrícolas, industriales, 

sector hotelero y res-

taurantes, hidroeléc-

trica. Entidades del Es-

tado y Sociedad Ci-vil 

relacionada direct-

mente con los RRNN. 

Academia (investiga-

ción).   

Ordenamiento hí-

drico. 

Normativos sobre el 

uso del agua subterrá-

nea. 

Mayor control muni-

cipal. 

Mejoras en la eficien-

cia del uso del agua. 

Determinación de la 

oferta de agua y su-

perficial subterránea. 

Creación de normati-

vos relativos al uso 

del agua.  

 

 

3.2 Síntesis de las potencialidades de la cuenca y oportunidades para la ges-

tión de la cuenca. 
 

Además de la problemática existente en la cuenca, también se fue posible identificar aquellas forta-

lezas o potencialidades (interno de la cuenca), a partir de las cuales se pueden gestionar proyectos de 

desarrollo comunitario, de protección de los RRNN o de fortalecimiento institucional, que contribu-

yan al desarrollo sostenible e integral de la cuenca. El  

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2 muestra un resumen de las fortalezas de la cuenca, una propuesta para aprovecharlas y 

mejorarlas, causas que impide la explotación de las mismas, las consecuencias de no llevar a cabo 

ninguna actividad con éstas fortalezas, la ubicación dentro de la cuenca en dónde se pueden explotar 

éstas fortalezas y una propuesta de solución para abordar la potencialidad identificada. 
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Cuadro 2. Potencialidades de la cuenca del río Pasabien. 

 

Potencialidades  

(internas) de la 

cuenca Pasabien 

Propuesta Causa de la no 

acción 

Consecuencia de 

la no acción 

Ubicación Solución 

Flujo constante de 

agua durante todo el 

año con calidad me-

jorable y con poten-

cial de sostener una 

gran diversidad de 

actividades producti-

vas así como la nece-

sidad de consumo fa-

miliar.  

Generar con-

sensos, diálo-

gos y propues-

tas para la me-

jora y manteni-

miento del cau-

dal y la calidad 

del agua, que 

se traduzca en 

un aprovecha-

miento sosteni-

ble e integral 

en beneficios 

de todos los ac-

tores de la 

cuenca.  

Desinterés por 

parte de los que 

controlan el re-

curso.  

Individualismo 

y problemas a 

nivel interno de 

los grupos or-

ganizados.  

Desatención 

por parte de au-

toridades loca-

les y Estatales.  

Deterioro de la 

calidad del agua.  

Pérdida de caudal.  

Conflictividad so-

cial.   

Se limita el ac-

ceso del recurso a 

la población más 

vulnerable.  

Pérdida de opor-

tunidades compe-

titivas y de pro-

ducción.  

Toda la 

cuenca, con 

programas 

enfocados 

según el gra-

diente altitu-

dinal.  

Programas de 

monitoreo sobre 

calidad y caudal.  

Diálogos multi-

sectoriales in-

clusivos.  

Creación de or-

ganizaciones lo-

cales que velen 

por mejorar el 

acceso y la con-

servación de las 

fuentes de agua.  

Sitios con altos valo-

res paisajísticos y de 

biodiversidad (diver-

sos ecosistemas, 

monte espinoso seco, 

bosque mixto, bos-

que nuboso, bosque 

enano). 

Desarrollo de 

ecoturismo di-

rigido por las 

comunidades 

locales. 

Poca visión de 

las comunida-

des y autorida-

des locales. 

Poco interés 

municipal. 

Sistema de ca-

minos defi-

ciente. 

Poca inversión 

y promoción. 

Empresas pri-

vadas que con-

dicionan el ac-

ceso a la parte 

media y alta de 

la cuenca. 

Pocas alternativas 

económicas para 

las comunidades 

locales. 

Poca valoración 

económica y so-

cial de los bienes 

y servicios natura-

les. 

Poca difusión y 

promoción de la 

riqueza existente 

en la cuenca y en 

la RBSM en ge-

neral. 

Toda la 

cuenca, con 

énfasis en la 

parte alta. 

Fortalecimiento 

de capacidades 

en temas de ma-

nejo y conserva-

ción de recursos 

naturales. 

Apoyo e inver-

sión en temas de 

ecoturismo. 

Inversión en 

promoción y di-

vulgación de la 

riqueza natural 

local. 

Mayor inversión 

en una infraes-

tructura integral 

de ecoturismo. 

Uso sostenible y 

bajo impacto so-

bre los RRNN. 
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Potencialidades  

(internas) de la 

cuenca Pasabien 

Propuesta Causa de la no 

acción 

Consecuencia de 

la no acción 

Ubicación Solución 

Predominancia de 

suelos de vocación 

forestal. 

Priorizar en 

proyectos de 

reforestación 

con fines 

acorde a la zo-

nificación de la 

Reserva. 

Adjudicación 

de tierras, a tra-

vés de acuer-

dos, a los po-

seedores loca-

les.   

Desconoci-

miento de los 

beneficios am-

bientales y eco-

nómicos de los 

bosques. 

Falta de interés. 

Avance de la 

frontera agrí-

cola. 

Cultivo con re-

torno a me-

diano y largo 

plazo.  

Régimen de te-

nencia de la tie-

rra (Tierra Na-

cional) adjudi-

cada a CONAP) 

Erosión y pérdida 

del suelo. 

Pérdida de espe-

cies forestales na-

tivas. 

Reducción en la 

capacidad de la 

recarga hídrica de 

la cuenca. 

Pérdida de fuentes 

energéticas loca-

les. 

Pérdida de la be-

lleza escénica. 

Toda la 

cuenca. 

Apalancamiento 

de recursos eco-

nómicos (PIN-

PEP, PROBOS-

QUE, otros) 

Planes de ma-

nejo de bosque. 

Proyectos de 

restauración 

ecológica. 

Programas esco-

lares de refores-

tación. 

Potencial frutícola. Estableci-

miento de siste-

mas agrofores-

tales acorde a 

la zonificación 

de la Reserva, 

promoviendo 

especies locales 

de alto valor 

comercial. 

Promover siste-

mas de riego 

más eficientes. 

Promover la 

aplicación de 

valor agregado 

a los productos 

primarios. 

Creación y pro-

moción de ca-

nales de comer-

cialización. 

Ausencia de 

asesoría técnica 

a nivel produc-

tivo, de merca-

dos y de trans-

formación de 

materias pri-

mas. 

Poca inversión 

en agroindus-

tria. 

Predominancia 

de especies 

agrícolas de 

alto valor de 

exportación. 

Medios de vida en 

riesgo al depender 

de pocas especies 

de exportación su-

jetas a precios in-

ternacionales. 

Bajos ingresos y 

pocas alternativas 

laborales. 

Se compromete la 

seguridad alimen-

taria. 

Parte media 

y baja de la 

cuenca. 

Asesoría técnica 

desde la produc-

ción hasta la co-

mercialización. 

Proyectos de 

implementación 

de sistemas de 

riego más efi-

cientes a los ac-

tuales.   

Amplia experiencia y 

conocimiento de 

campo. 

Empleo del co-

nocimiento lo-

cal en cuanto a 

la producción 

agrícola y reco-

rrido en la 

montaña con 

Poco interés 

por parte de las 

autoridades mu-

nicipales, Esta-

tales y ONG 

Falta de oportu-

Actividades agrí-

colas tradiciona-

les y poco eficien-

tes. 

Desmotivación. 

Migración. 

Toda la 

cuenca. 

Desarrollo de 

actividades que 

demanden los 

conocimientos, 

experiencia y 
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Potencialidades  

(internas) de la 

cuenca Pasabien 

Propuesta Causa de la no 

acción 

Consecuencia de 

la no acción 

Ubicación Solución 

énfasis en eco-

turismo. 

nidades labora-

les. 

Falta de capital 

para iniciar ac-

tividades pro-

ductivas y eco-

turismo. 

ganas de traba-

jar de los loca-

les. 

Disponibilidad de 

mano de obra. 

Desarrollo de 

proyectos de 

desarrollo co-

munitario. 

Mejoras en la 

infraestructura 

comunitaria 

existente. 

Falta de inver-

sión constante 

en la zona.  

Salarios bajos.  

Vías de acceso 

deficientes que 

dificultan el 

traslado a las 

áreas donde el 

trabajo es re-

querido.  

Desempleo, po-

breza. 

Aumento de pre-

sión sobre los 

RRNN. 

Aumento de acti-

vidades económi-

cas ilícitas. 

Comunida-

des de la 

parte media y 

baja de la 

cuenca. 

Creación de ac-

tividades pro-

ductivas o de 

desarrollo local 

que demanden 

mano de obra. 

Participación local a 

través de organiza-

ciones comunitarias 

y de productores. 

Administra-

ción, uso y 

conservación 

participativa de 

los RRNN. 

Diferencias o 

divisionismos 

internos a nivel 

de comunidades 

y productores. 

Desinterés de 

trabajar en 

equipo. 

Organizaciones 

comunitarias 

fallidas en el 

pasado. 

Degradación de 

los recursos natu-

rales. 

Intromisión por 

parte de nuevos 

actores. 

Falta de liderazgo 

en temas comu-

nes. 

Falta de manteni-

miento de la in-

fraestructura de 

uso común. 

Comunida-

des y produc-

tores de la 

parte media y 

baja de la 

cuenca. 

Intercambio de 

experiencias con 

organizaciones 

comunitarias 

exitosas. 

Estudios de 

caso. 

Fortalecer lazos 

entre actores de 

distintas cuen-

cas. 

Concientización 

sobre el trabajo 

y organización 

comunitaria. 

Localización estraté-

gica respecto a rutas 

comerciales, desarro-

llo de turismo, pro-

ducción agrícola e 

industrial. 

Generación de 

actividades 

ecoturísticas en 

conjunto con 

las comunida-

des y el sector 

hotelero de la 

parte baja de la 

cuneca. 

Incentivos para 

la creación de 

nueva industria 

en la parte baja, 

tomando como 

ejemplo de 

Falta de una po-

lítica de desa-

rrollo integral. 

Desempleo, so-

breexplotación de 

los recursos natu-

rales. 

Comunida-

des, propieta-

rios y pro-

ductores 

agroindus-

triales de la 

parte media y 

baja de la 

cuenca. 

Instituto 

Guatemal-

teco de Tu-

rismo.   

Desarrollo de 

proyectos enca-

minados a favo-

recer e incenti-

var el ecotu-

rismo. 

Capacitación a 

actores locales 

en temas rela-

cionados al tu-

rismo y produc-

ción. 
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Potencialidades  

(internas) de la 

cuenca Pasabien 

Propuesta Causa de la no 

acción 

Consecuencia de 

la no acción 

Ubicación Solución 

éxito la exis-

tente. 

Alta biodiversidad 

con potencial ecotu-

rístico y de conserva-

ción. 

Protección de 

ecosistemas 

frágiles y alta-

mente amena-

zados. 

Fondos inefi-

cientes para lo-

grar una protec-

ción integral. 

Malas prácticas 

agropecuarias. 

Falta de apoyo 

Municipal y Es-

tatal. 

Pérdida de hábi-

tats y biodiversi-

dad. 

Fragmentación de 

ecosistemas. 

Pérdida de servi-

cios ecosistémi-

cos. 

Aumento de pre-

sión sobre espe-

cies amenazadas. 

Todos los ac-

tores de la 

parte alta, 

media y baja 

de la cuenca. 

Trabajo con-

junto con autori-

dades Municipa-

les y Estatales.  

Estudios sobre 

valoración am-

biental. 

Proyectos de 

conservación y 

ecoturísticos. 

Grupos económicos 

de poder presentes en 

la cuenca o su zona 

de influencia (embo-

telladoras, hidroeléc-

trica, marmolera, 

productores agríco-

las, etc). 

Proyectos de 

desarrollo so-

cial y me-

dioambiental. 

Sistema de pa-

gos por servi-

cio ambiental 

como base para 

inversión y 

conservación 

de la cuenca. 

Falta de lide-

razgo en inte-

grar a todos es-

tos actores.  

Desinterés de 

algunos de es-

tos actores en 

este tipo de pro-

yectos. 

Degradación de 

los recursos natu-

rales. 

Se pierde una 

oportunidad de 

generar ingresos 

para fines de con-

servación. 

Parte media 

y baja de la 

cuenca. 

Integración de 

actores para lo-

gra trabajo con-

junto. 

Estudios sobre 

valoración am-

biental. 

Mesas de con-

certación y tra-

bajo conjunto. 

Instituciones Estata-

les y de Sociedad Ci-

vil relacionadas a los 

RRNN presentes en 

el área. 

Elaboración de 

estudios sobre 

la situación de 

los RRNN. 

Elaboración de 

planes de ma-

nejo de los 

RRNN. 

Diagnósticos 

participativos 

sobre situación 

social y de los 

RRNN. 

Personal y fon-

dos de opera-

ción limitados. 

Poco apoyo a 

iniciativas. 

Avance de la 

frontera agrícola.  

Uso ineficiente de 

los recursos. 

Débil imagen y 

presencia institu-

cional. 

Desconfianza por 

parte de la pobla-

ción local. 

Parte alta, 

media y baja 

de la cuenca. 

Trabajo con-

junto interinsti-

tucional. 

Convenios y 

compromisos de 

trabajo. 

Fortalecimientos 

de capacidades. 
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Potencialidades  

(internas) de la 

cuenca Pasabien 

Propuesta Causa de la no 

acción 

Consecuencia de 

la no acción 

Ubicación Solución 

Presencia de institu-

ciones gubernamen-

tales 

Trabajo con-

junto en tareas 

de conserva-

ción. 

Fondos y perso-

nal limitado. 

Ingobernabilidad. Parte alta, 

media y baja 

de la cuenca. 

Convenios, car-

tas de entendi-

miento y diá-

logo a niveles 

superiores. 

Aumento del interés 

y demanda del uso 

racional del recurso 

hídrico, proliferación 

de sitios recreativos 

Diseño y esta-

blecimiento de 

esquemas de 

incentivos de 

protección del 

recurso hídrico. 

Poco apoyo a 

nivel técnico y 

político. 

Reducción del 

agua disponible 

para consumo y 

agroindustria.  

Parte media 

y baja de la 

cuenca. 

Trabajo con-

junto con autori-

dades Municipa-

les, Estatales y 

productores lo-

cales. Creación 

de mecanismos 

financieros en 

base a estudios 

de valoración 

ambiental, basa-

dos en experien-

cias previas de 

éxito. 

 

 

El Cuadro 3 muestra las distintas oportunidades que la cuenca del río Pasabien en función de las 

condiciones presentes y que podrían desarrollarse bajo un enfoque adecuado de proyectos y colabo-

ración integral entre distintos actores, comunitarios, empresarios, agricultores, municipalidades, ins-

tituciones del Estado y FDN. 

 

Cuadro 3. Oportunidades (externas) para la gestión integrada de la cuenca del río Pasabien. 

 

Identificación de 

Oportunidades 

Limitantes Efectos Zonas y actores Alternativas 

Implementación de 

cadenas de valor a 

los productos agríco-

las, con énfasis en 

los frutales. 

Falta de visión, 

inversión y asis-

tencia a largo 

plazo. 

Costos en nue-

vas tecnologías 

que los empre-

sarios no están 

dispuestos a 

asumir. 

Precios de los 

productos acor-

des a su condi-

ción de materias 

primas. 

Reduce su po-

tencial de expor-

tación. 

Parte media y baja 

de la cuenca, énfa-

sis en propietarios 

de fincas y produc-

tores agrícolas. 

Formulación de proyectos in-

tegrales que incluyan también 

una fase inicial de valor agre-

gado y comercialización. 

Clima, condiciones 

edáficas e hídricas 

que favorecerían la 

diversificación de 

cultivos agrícolas. 

La demanda del 

mercado, el aco-

modamiento así 

como la falta de 

incentivos, han 

favorecido los 

monocultivos. 

Estabilidad fi-

nanciera frágil 

ante cambios 

abruptos del 

mercado o de 

aparición de 

nuevas plagas 

Parte media y baja 

de la cuenca, énfa-

sis en propietarios 

de fincas y produc-

tores agrícolas. 

Búsqueda de mercados para 

nuevos productos. 

Adquisición de nueva tecno-

logía. 

Concientización sobre des-

ventajas y riesgos de mono-

cultivos. 
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Identificación de 

Oportunidades 

Limitantes Efectos Zonas y actores Alternativas 

producto del 

cambio climá-

tico. 

Demanda de rutas y 

destinos agro y eco-

turísticos, desde va-

rias ciudades cerca-

nas. 

Las actividades 

agrícolas, tradi-

cionalmente, 

nunca se han 

visto como 

atractivas con fi-

nes de turismo y 

paisaje. 

No se generan 

ingresos extras 

producto del 

aprecio de las 

actividades e in-

fraestructura 

agrícola produc-

tiva como un 

atractivo turís-

tico. 

Parte media y alta 

de la cuenca con 

alto valor paisajís-

tico, dueños de fin-

cas y productores 

agrícolas. 

Creación de la infraestructura 

mínima para el albergue de 

los turistas. 

Identificar las áreas con po-

tencial turístico. 

Capacitación de personal lo-

cal para recibir y atender visi-

tantes. 

Potencial de partici-

par en proyectos de 

reducción de emisio-

nes y secuestro de 

carbono. 

Complejidad so-

cial del área, 

muchos actores 

y muchas áreas 

privadas. 

No ha habido 

acercamiento 

para organizar 

un proyecto de 

venta de car-

bono. 

No se accede a 

fondos prove-

nientes del exte-

rior en materia 

de fijación de 

carbono. 

Las comunida-

des locales no 

pueden apreciar 

el "valor" mone-

tario del car-

bono fijado en 

los bosques. 

Parte alta y media 

de la cuenca, con 

predominancia de 

bosque maduro. 

Sistematización de informa-

ción existente. 

Estudios de factibilidad fi-

nanciera y técnica de un pro-

yecto de secuestro de car-

bono. 

Rutas turísticas his-

tóricas relacionadas a 

la extracción minera 

en la cuenca. 

Falta de visión e 

interés. 

Poca  conserva-

ción de la infra-

estructura histó-

rica relacionada 

a la extracción 

minera. 

Pérdida de opor-

tunidad de gene-

ración de ingre-

sos extras por 

concepto de tu-

rismo. 

Pérdida de la 

memora histó-

rica local. 

Parte Media y Baja 

de la cuenca. 

Proyecto de turismo integral, 

que incluya la parte biológica 

e histórica del área. 

Recopilación de toda la infor-

mación histórica relacionada 

a la extracción de mármol. 

Fotografías, reportajes, infor-

mes, diarios, otros. 

Recopilación y conservación 

de la infraestructura utilizada 

para la extracción minera. 

 

 

4 Estructura del plan de manejo 
 

4.1 Modelo de gestión de la cuenca 
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Dentro de la cuenca, se busca promover un sistema de gestión que sea inclusivo, en dónde todos los 

actores tengan presencia e incidencia, de tal manera de que las propuestas de manejo y desarrollo 

dentro de la misma se traduzcan en mejoras a las comunidades y mejores condiciones para las distin-

tas actividades productivas, especialmente aquellas ligadas directamente a algunos de los tantos re-

cursos naturales que el área posee 

 

Este modelo de gestión, está basado en la información biológica y social del área de estudio, donde 

las características inherentes a la geología, clima, suelo, cultura y condiciones sociales definirán el 

modelo de gestión. En este sentido, la percepción de los comunitarios, así como el criterio y conoci-

miento de los técnicos locales, permitió definir de forma más clara la problemática a fin de proponer 

las alternativas técnicas más que más se ajusten a la situación actual de las mismas. 

 

El diagnóstico de la cuenca ha permitido conocer la existencia, la ubicación y situación de las carac-

terísticas biofísicas y socioeconómicas de la cuenca, y a partir de ellas identificar las potencialidades 

y oportunidades de la misma, enfocados principalmente en los recursos naturales y su relación con la 

sociedad, principalmente desde el punto de vista productivo y de sistemas de vida, lo cual definirá el 

modelo de gestión, tal y como se ha mencionado. Éste se basa, principalmente en el recurso natural, 

la capacidad de uso y vocación de la tierra, la recarga hídrica, las áreas protegidas, las áreas de alta 

vulnerabilidad y los distintos conflictos asociados a los recursos; que si bien en éstos factores parti-

cipan activamente los comunitarios, los finqueros y el sector agro-industrial, hay que tomar muy en 

cuenta al Estado a través de instituciones como CONAP e INAB, en sus respectivas jurisdicciones, y 

a FDN como coadministrador de la Reserva. Sin embargo, esto no deja fuera a otras organizaciones, 

estatales o no, que pudieran involucrarse en cualquiera de los proyectos de desarrollo propuestos para 

la cuenca. 

  

El plan de manejo, como su nombre lo indica, busca la conservación y a la vez el uso de los recursos 

de la cuenca, pero de una forma sostenible y en armonía con las comunidades, de tal manera de 

satisfacer necesidades actuales, pero sin comprometer la capacidad de la cuenca de satisfacer las ne-

cesidades de las generaciones futuras, con un enfoque primordial en lo que respecta a cantidad y 

calidad del recurso hídrico, recurso pilar dentro una cuenca hidrográfica. Esto se logra mediante el 

diálogo y trabajo conjunto entre instituciones y actores locales, buscando consensos que beneficien a 

la mayoría (ver Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión 
Integrada 
de Cuenca

Ambiente 

Físico-
Biológico

EconómicoSocial

• Conocimiento integral 

• Usuarios y diversos 
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• Políticas Instituciona-
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Desarrollo Sostenible  

(Bienestar Social y 
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Figura 1. Marco conceptual de la Gestión Integrada de la cuenca del río Pasabien. 

 

 

Esta gestión, encaminada al desarrollo sostenible conjunto, debe de estar basada en el trabajo conjunto 

y equilibrado entre sociedad en general con el ambiente, para lo cual se necesita cierta capacidad 

instalada por parte de las instituciones facilitadores, quienes deberán de trabajar en el empodera-

miento, organización y construcción de capacidades de los actores en general. El rol de guía y lide-

razgo deberá de ser asumido por aquellas instituciones con suficiente credibilidad y presencia histó-

rica en el lugar, a fin de proyectar la confianza de que las actividades propuestas y los acuerdos bus-

cados estarán enfocados en la mejora de los servicios ambientales en beneficio común. 

Como en cualquier empresa o proyecto a realizar, es muy necesaria la institucionalidad, que si bien, 

dentro de la cuenca la institucionalidad es relativamente débil, a grandes rasgos ha sido lo suficiente-

mente estable como para mantener la zona núcleo de la cuenca prácticamente intacta. En este sentido 

cabe destacar el trabajo activo de FDN contra los incendios, cacerías, extracción maderera, etc., de-

mostrando un liderazgo al momento de trabajar conjuntamente con diversos actores, aunque de forma 

bilateral y no integral. Lo cual ha demostrado a las entidades privadas, comunidades y municipalida-

des, el compromiso de la Fundación para con la gestión de los RRNN y para con la reserva en general. 

 

Bajo estos conceptos, es recomendable que sea FDN, dado su larga trayectoria de protección y con-

servación de la RBSM, el ente que lidere el proceso todo el proceso de trabajo conjunto entre actores, 

liderando a nivel de diálogo, propuestas y de acuerdos claves y vinculantes que incidan directamente 

sobre aspectos biofísicos-sociales dentro de la cuenca, como proyectos de desarrollo, gestión de ries-

gos, monitoreo hidrogeológico y biológico, etc. Si bien en la cuenca, actualmente no existe un comité 

que vele por la administración de la misma, es importante retomar este esfuerzo, siendo FDN la que 

lleve el liderazgo, y que conjuntamente con otros actores, sea la que lidere facilite la formación de 

capacidades necesarias para la gestión integrada de la cuenca a largo plazo, donde sean los propios 

actores locales lo que manejen de forma sostenible sus recursos (ver ). 

 

Si bien, el rol de FDN será importante para lograr objetivos y acuerdos comunes, la participación 

conjunta por parte de los diversos actores es de suma importancia. Para esto, se tiene que contar con 

el total apoyo de los distintos Comités de Desarrollo Comunitarios organizados, Comités de diverso 

tipo (como el Comité de Usuarios de Riego que se quiere conformar) y Estado, este último a través 

de CONAP para las áreas dentro de la Reserva y del INAB en las zonas con bosque fuera del área 

protegidas. En tal sentido, FDN deber buscar el fortalecimiento de los actores locales respecto al 

modelo de gestión integrada de la cuenca, haciendo énfasis en usuarios, autoridades y otras ONG con 

presencia en el área y relacionadas a los RRNN. 

 

Oscar
Resaltado

Oscar
Resaltado
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Como parte de liderazgo que se propone asignar a FDN, se propone un periodo no mayor a 8 años, 

en el cual se formaran capacidades de gestión y administración de la cuenca, a través de la creación 

y promoción de distintas asociaciones de usuarios (riego, agricultores, hoteleros, meloneros, indus-

triales, etc.), forta-

lecimiento de las 

mismas, con roles 

definidos y con los 

recursos necesa-

rios para la gestión 

integral del territo-

rio. A nivel de las 

autoridades loca-

les, el fortaleci-

miento deberá es-

tar dirigido princi-

palmente a la mu-

nicipalidad, espe-

cíficamente a la 

Unidad de Gestión 

Ambiental Municipal (UGAM) y a los Consejos de Desarrollo Departamentales (ver Figura 2). 

Figura 3. Modelo de gestión institucional de la cuenca del río Pasabien al largo plazo. 

 

 

En el corto plazo, las acciones se apoyar en varios aspectos (ver ). A) Conocimiento sobre las carac-

terísticas climáticas cambiantes, como base para una gestión de riesgo ligada al cambio climático y 

eventos meteorológicos extremos que afecten directamente la calidad del medio ambiente y los me-

dios de vida de los habitantes de la cuenca. B) Fortalecimiento de las capacidades de conservación. 

Acá se debe de concentrar la inversión y la mejora de las capacidades en cuanto a la prevención y 

control de amenazas, tales como el avance de la frontera agrícola, extracción maderera, cacería, in-

cendios forestales, usurpaciones de terrenos, explotación minera ilegal, desvíos de cauces sin consen-

timiento, entre otros. C) Mejoras en el sector económico. Como ya se mencionó, la mayor parte de la 

actividad económica se encuentra en la parte media y baja de la cuenca, y está estrechamente relacio-

nada a la producción agrícola concentrada en unas pocas especies, con poca tecnología, y con casi 

nulo valor agregado. En este caso se espera fortalecer dicho sector, mediante la diversificación de 

cultivos, técnicas agrícolas más eficientes y con menor impacto ambiental. El fortalecimiento del 

Figura 2. Modelo de gestión institucional de la cuenca del río Pasabien al corto 

plazo. 

Cuenca del Río Pasabien Largo Plazo 

Oscar
Resaltado

Oscar
Resaltado
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sector turístico y hotelero, de tal manera que sea capaz de evolucionar y ofertar servicios acordes a 

las potencialidades de su ubicación, aprovechando de una forma integral la cercanía y rutas escénicas 

que la Sierra de las Minas ofrece. 

 

En este sentido se espera que 8 años sean suficientes para lograr resultados apreciables dentro de la 

cuenca, desde el punto de vista agronidustrial y de recreación. Esto conlleva a un cambio en las prác-

ticas y de toma de decisión que actualmente impera en la cuenca, por lo que nuevamente se hace 

hincapié en el trabajo conjunto, multisectorial y consensuado, a fin de evitar conflictos de interés 

entre los actores que se traduzcan en degradación de los RRNN. 

 

Está claro, que para poder aplicar este modelo de gestión será necesario con capital que materialicen 

las distintas propuestas, innovaciones y cambios que sean necesarios en los sistemas de vida de la 

cuenca. Esto incluye desde tecnificación de las actividades productivas agrícolas, hasta el extensio-

nismo rural. En este sentido, los proyectos productivos deberán de asociarse a la estrategia económica 

que más se adecue, y los proyectos de conservación deberán de valorar los servicios ecosistémicos 

que se obtienen de la Cuenca y buscar como capitalizar dichos servicios, de tal manera que los ingre-

sos permitan el retorno de la inversión y la creación de nuevos proyectos de recuperación y protección 

de las zonas más vulnerables de la cuenca. 

 
Figura 4. Estructura del modelo de gestión y plan de manejo de la cuenca del río Pasabien. 

 

 

Como se mencionó al principio, el modelo de gestión propuesto está basado en acciones en el corto, 

mediano y largo plazo, teniendo como base 5 programas (ver Figura 4), que buscan favorecer las 

potencialidades de la cuenca y reducir la problemática en la misma. Si bien el objetivo final es la 

gestión integral de la cuenca por parte de los diversos actores, la implementación de los planes como 

tal en el corto plazo empezará a ayudar a lograr los objetivos de conservación y uso integral, los cuales 

requerirán trabajo conjunto y constante para mostrar resultados tangibles. 

 

4.2 Programas y proyectos 
 

Tal y como muestra la  Figura 4, los distintos programas propuestos dentro del plan de manejo están 

conformados por distintos proyectos, que contemplan objetivos, metas, aspectos administrativos y de 

control y evaluación. Cada uno de los programas, con sus respectivos proyectos, así como sus aspec-
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tos más relevantes se han planteado, de tal manera de que funcionen como un único sistema de ges-

tión, que sea lo suficientemente flexible para que sea adaptado y modificado durante el transcurso de 

su ejecución en función de las condiciones cambiantes propias de un sistema tan complejo como lo 

es una cuenca hidrográfica. 

 

Cabe resaltar, que los programas y sus respectivos proyectos son producto de los datos obtenidos 

durante la fase de diagnóstico, que, con ayuda bibliográfica, visitas de campo, talleres participativos 

y criterio técnico, brindaron la información necesario básica que sustenta los sustenta y los justifica. 

Esta fase demostró que, todo gira en función del recurso agua, el cual es limitado y que históricamente 

ha sido objeto de disputas, conflictos, desastres, etc., pero que además ha sido el motor que ha impul-

sado la creación de medios de diálogo entre sectores, ha impulsado la conservación de la cobertura 

boscosa de la cuenca, ha generado empleo, fuentes de ingreso y ha sostenido los medios de vida de 

los habitantes de la cuenca. Todas estas características han guiado la generación del plan de manejo 

de la cuenca del río Pasabien con sus distintos componentes. 

 

Como se puede apreciar en los cuadros de problemáticas y potencialidades, hay mucho trabajo por 

hacer dentro de la cuenca bajo estudio, muchos problemas que solucionar, muchas potencialidades 

que explotar y muchas oportunidades que aprovechar, y dado que los recursos ni el tiempo son ili-

mitados, está claro que el presente Plan de Manejo no podrá cubrir todas las necesidades de la cuenca. 

Por lo que los programas propuestos tratan de incluir estrategias que tengan el mayor al-cance posible, 

algunos proyectos pilotos propuestos se espera que cumplan esta tarea. Se espera que cada programa, 

con sus respectivos proyectos, sirva como iniciativa que impulse otros proyectos o gestiones que se 

traduzcan en un mayor impacto positivo al ambiente y a los diversos actores de la cuenca. 

 

 
Figura 5. Estructura general del plan de manejo de la cuenca del río Pasabien. 

 

 

La Figura 5 muestra de forma esquemática como está conformado el plan de manejo, el cual parte del 

diagnóstico, la identificación de la problemática, potencialidades y oportunidades, a partir de las cua-

les se proponen los distintos programas con sus respectivos proyectos enfocados a responder dichos 

tópicos. Cada proyecto presentara, de forma resumida, el perfil técnico, planes de acción, actividades, 

ubicación, actores, objetivos y una aproximación de los costos y beneficios.  

 

4.2.1 Programa de monitoreo hidroclimático y de alerta temprana para la gestión del riesgo 

y prevención de desastres. 

 

Justificación: en función de las características climáticas, edáficas, geológicas y demográficas, la 

cuenca del río Pasabien tiene zonas de alta vulnerabilidad a eventos climáticos y geológicos extremos, 

la ocurrencia en el pasado de estos eventos muestra que es solo cuestión de tiempo para que se repitan, 
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por lo que es prudente y responsable la prevención y la reducción de los agentes de riesgo dentro de 

la cuenca. 

 

La gestión de riesgos no 

es más que un enfoque 

para el manejo de la in-

certidumbre relativa 

amenazas, para este caso 

amenazas climáticas, ba-

sado en distintas activi-

dades llevadas a cabo por 

grupos organizados, que 

van desde la evaluación 

del riesgo como tal, es-

trategias para su manejo 

y mitigación. Entre las 

estrategias que contem-

pla un programa de ges-

tión de riesgo se encuen-

tra el traslado del riesgo, evasión del mismo o la reducción de los efectos negativos. Como base para 

la elaboración del plan, es importante conocer que conjuntamente una amenaza y la vulnerabilidad 

inciden directamente en el tipo de riesgo encontrado en un lugar y tiempo determinado (ver Figura 

6). 

 

Un plan de gestión de riesgo está basado principalmente en la prevención y en acciones posteriores a 

la ocurrencia de un desastre, bajo la premisa de que el factor con mayor control es la vulnerabilidad, 

por lo que se deben priorizar en acciones de preparación, prevención y estrategias de recuperación.   

 

Las amenazas se pueden evaluar de diversas formas, siendo el Análisis Histórico el que más se adapta 

a la cuenca del río Pasabien, basados en la experiencia de los pobladores y algunos reportes de desas-

tres ocurridos en el área en el pasado. Además de estos, hay algunos análisis estadísticos y determi-

nísticos relacionados a deslizamientos de tierra llevados a cabo por el Servicio Geológico de Estados 

Unidos en 2001 para toda la Sierra de las Minas, y que pueden brindar información, respecto a este 

tipo de desastres. 

 

A nivel de desastres, dentro de la cuenca del río Pasabien se han reportado los siguientes: 

 

4.2.1.1 Eventos climáticos extremos: 

 

Lluvias: A nivel de eventos climáticos, los residentes de la cuenca, especialmente los de la parte alta 

(Santa Rosalía Mármol) indican que las tormentas del 2010 y el huracán Mitch (1998) han sido los 

eventos de lluvia más intensos que han vivido. Durante estos eventos, los residentes presenciaron las 

crecidas de los ríos y ocurrencia de deslizamientos, que conjuntamente causaron grandes daños a las 

áreas agrícolas y los bosques, provocaron la interrupción de los servicios de agua potable y la dañaron 

las pocas vías de acceso existentes. 

 

Figura 6. Esquema del riesgo en función de la Amenazas y de la Vulnerabilidad. 
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Anterior al huracán Mitch, los residentes no estaban conscientes de que los deslizamientos causaran 

grandes impactos en el área. En este sentido, ha sido de mucha importancia la labor de FDN en cuanto 

a la concientización de que la tala de los bosques, el tipo de suelos y la expansión de la agricultura 

juntamente con eventos de lluvia extremos aumenta la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos. 

A pesar de que estos eventos no son muy recurrentes, los pobladores de la parte alta presentan cierta 

preocupación a las consecuencias que pudieran traer un deslizamiento grave, el cual pudiera dejarlos 

incomunicados, sepultar viviendas o creara diques que cortaran el acceso al agua cuenca arriba. 

 

Sequias: según la Organización de Estados Americanos, son periodos secos prolongados en ciclos 

climáticos naturales y que imponen serios problemas aquellos ganaderos y agricultores que dependen 

en gran medida de los periodos secos y húmedos. Dadas las características propis de la Sierra de las 

Minas, no se tienen registros de la presencia de este tipo de fenómenos en el área, si bien pueden 

llegar a darse problemas de abastecimiento de agua durante la época seca, esto obedece más a una 

mala administración y distribución del recurso que escases del mismo. Cabe resaltar, que los efectos 

del cambio climático, así como el avance de la frontera agrícola con la consecuente deforestación, 

podrían tener gran impacto sobre la manifestación de este fenómeno en el futuro. Actualmente, los 

reportes anuales de precipitación son altos, especialmente en la parte media y alta de la cuenca, tal y 

como quedó evidenciado en el mapa de precipitación presentado en el diagnóstico. 

 

4.2.1.2 Desastres naturales no relacionados al clima: 

 

Deslaves: En contraste a los eventos de lluvia extremos, los desastres no relacionados al clima son 

menos recurrentes en el área. El último de importancia, por su impacto y por los daños generados fue 

el terremoto de 1976, el cual alcanzó la magnitud de 7.8 en la escala de Richter, cuyo epicentro fue 

detectado en la falla del Motagua, en la ciudad de Los Amates, localizada al noreste de la cuenca. 

 

A nivel de daños los pobladores indican que la poca infraestructura existe en aquella época fue afec-

tada, especialmente a nivel de los hogares de la parte alta, cuyos materiales de construcción no so-

portaron el evento. Desde 1976, a la fecha no ha habido en el área otro sismo de escala similar, a 

pesar de que se registran alrededor de 100 sismos de menor escala anualmente, a pesar de esto, para 

la zona central del pañis se estima que cada 60 años se puede esperar un sismo de escala altamente 

destructiva, y si bien ha habido avances en cuanto a los materiales y técnicas de construcción a nivel 

de los hogares, las vías de acceso, así como los sistemas de captación y distribución de agua aún son 

muy vulnerables ante este tipo de acontecimientos. 

 

4.2.1.3 Definición y componentes de un Sistema de Alerta Temprana (SAT) 

 

Los Sistemas de Alerta Temprana, abreviados como SAT, son un conjunto de procedimientos e ins-

trumentos, a través de los cuales se monitorea una amenaza o un evento adverso (natural o antrópico) 

de carácter previsible, se recolectan y procesan datos e información, ofreciendo pronósticos o predic-

ciones temporales sobre su acción y posibles efectos. Su importancia radica en que permite conocer 

anticipadamente y con cierto nivel de certeza, en un tiempo y espacio, una amenaza o evento adverso, 

puede desencadenar situaciones potencialmente peligrosas para las comunidades (UNESCO and 

Comisión Europea 2011). 

 

Para el diseño e implementación de un SAT, hay que tomar en cuenta una serie de componentes y 

estructuras, que debe de incluir a diversos sectores e instituciones. A nivel internacional, algunas 
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organizaciones identifican 4 componentes fundamentales que deben de ser tomados en cuenta para 

crear un SAT: 

 

1) Existencia y conocimiento del riesgo 

Identificación de amenazas, riesgos o eventos potencialmente peligrosos que puedan afectar 

a las comunidades, a la infraestructura o recursos que estén expuestos al impacto de los fe-

nómenos. 

2) Respaldo técnico e institucional 

El respaldo de las instituciones científico-técnicas, y aquellas responsables de la Gestión del 

Riego a Desastres, para que el estudio, vigilancia, seguimiento y evaluación de una amenaza 

o evento adverso contenga un sustento científico 

3) Difusión y comunicación 

Elemento clave para motivar y concientizar a los comunitarios y a sus autoridades locales, 

sobre la importancia del conocimiento de los riesgos, amenazas, vulnerabilidades y planes 

de emergencias y medidas de prevención y reducción de riesgos a desastres; y del SAT en 

sí, que incluye la transmisión de datos, emisión de alertas, alarmas y la coordinación de co-

munidades en situaciones de emergencia. 

 

 

4) Capacidad de respuesta. 

En este sentido, la participación directa de las comunidades es muy importante, las cuales 

deberán de estar organizadas y preparadas con sus respectivos planes de respuesta debida-

mente actualizados y listos para entrar en acción en caso de emergencia. 

 

El SAT deberá de estar enfocado hacia los habitantes de la cuenca, donde el objetivo primordial será 

la reducción de los daños infligidos por los peligros a los comunitarios que pueden resultar afectados.  

En este sentido, la eficacia no solo dependerá de la base científica y técnica, sino en que todo el 

sistema gire alrededor de las personas expuestas al riesgo (WMO 2010). 

 

Estos sistemas deberán de ser: 

 

a) Comprendidas claramente por las personas 

b) De fácil acceso a las personas 

c) Oportunas 

d) Vinculadas a medidas a tomar por las personas antes, durante y después del evento  

 

El funcionamiento de un Sistema de Alerta Temprana contempla los siguientes componentes: lectura 

y registro de la medición de los instrumentos sobre el evento monitoreado; transmisión de los datos 

registrados; procesamiento y análisis de los datos transmitidos; pronóstico de la situación; estableci-

miento del nivel y tipo de alerta; difusión del nivel de alerte; activación de un Plan de Emergencias o 

Evacuación (UNESCO and Comisión Europea 2011), ver  

. 
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Figura 7. Funcionamiento de un Sistema de Alerta Temprana. Fuente: UNESCO y Comisión Europea 

2011. 

i. Lectura y Registro  

Vigilancia y lectura permanente cuando algún fenómeno monitoreado causa alguna altera-

ción, activación o manifestación de peligro. Se pueden llevar lecturas con equipo tecnológico 

o manuales, operado por los mismos comunitarios. 

ii. Transmisión de Datos 

Luego de la lectura, los datos son transmitidos inmediatamente para que los encargados de 

las tomas de decisiones o especialistas efectúen cálculos y realicen los pronósticos respecti-

vos sobre la posibilidad o no de ocurrencia de algún evento destructivo. 

iii. Procesamiento y Análisis de Datos 

Los datos llegan con los expertos o encargados quienes definen si éstos indican la posibilidad 

de manifestación de un evento adverso o destructivo. Los datos pueden ser analizados con 

equipo tecnológico o de computación básica, que pueden ser operados por las mismas comu-

nidades, los datos deberán llegar a las personas responsables de los comités locales, quienes 

procesarán la información para que las autoridades definan el nivel y tipo de alerta a declarar. 

iv. Evaluación y Definición de Alerta 

En base a la evaluación de los análisis de datos y a los Mapas de Riesgo, se determina el daño 

potencial y el tipo de alerta que se debe declarar y emitir, siendo comúnmente utilizados tres 

o cuatro colores de alerta, verde, amarilla, naranja y rojo. 

v. Difusión de alerta 

Al definir y comprobar el tipo de alerta, se procede a emitirla y notificarla a la población en 

peligro, de tal manera que la alerta sea clara y oportuna, garantizando la confianza de las 

comunidades o beneficiarios. La difusión podrá ser vía radios comunitarias, teléfonos, radio 
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parlante, bocinas, sirenas, banderas o cualquier medio de difusión existente dentro de la co-

munidad. 

vi. Activación del Plan de Emergencia  

El sentido final y razón de ser de la alerta, es imprescindible que todos los centros educativos 

y las comunidades cuenten con planes o actividades de preparación para la respuesta a los 

desastres. En este sentido, es indispensable la existencia de planes de gestión de desastres que 

hayan sido comprobados y validados, donde la población tenga clara las opciones en cuanto 

a una conducta colectiva de cara a eventos que pongan en riesgo la integridad de los comu-

nitarios 

 

Se tiene previsto que todos los componentes de funcionamiento de un Sistema de Alerta Temprana 

sean abarcado en el Programa de Gestión de Riesgos, específicamente dentro de 3 proyectos, tal y 

como se describen a continuación. 

 

4.2.1.4 Objetivo del Programa de Monitoreo Hidroclimático y de Alerta Temprana para la  

Gestión de Riesgos y Prevención de Desastres. 

 

Ser un medio de generación de información, creación de mecanismos, estructuras, relaciones y capa-

cidades necesarias para la gestión adecuada de los riesgos, de tal manera que se puedan prever, en-

frentarlos y mitigarlos, a fin de proveer protección a las comunidades dentro de la cuenca del río 

Pasabien que se traduzcan en mejoras a la calidad de vida y permitan el desarrollo sostenible. 

 

Para el correcto funcionamiento del programa, la integración de todos los actores, así como su parti-

cipación activa será determinante, por lo que deberán de ser tomados en cuenta todas las autoridades 

locales, entidades Estatales, organizaciones comunales, ONGs y cualquier institución con presencia 

y credibilidad en el área que pueda y quiera aportar conocimientos o recursos para llevar a cabo el 

plan. Entre los potenciales actores se encuentran: 

 

Municipalidad de Río Hondo CONAP Universidades Públicas y Privadas 

Escuelas públicas. INAB Policía Nacional Civil 

COCODES MAGA Ejército de Guatemala 

COMUDE CONRED INSIVUMEH 

FDN MARN Otra ONG´s 

 

 

4.2.1.5 Proyectos 

 

A. Mapas de riesgo y diagnóstico de riesgos. 

 

Generación de los mapas de riesgo y elaboración del diagnóstico de riesgo: esto incluye la elaboración 

de mapas de riesgo, diagnósticos participativos enfocados en riesgos y desastres, recopilación de in-

formación climática e hidrológica, entrevistas a las personas mayores y recorridos de campo que 

permitan identificar amenazas, áreas vulnerables y de riesgo para las comunidades dentro de la 

cuenca. En este sentido, los trabajos de Bucknam et al. 2001 y Sutton & Restrepo 2013 podrían servir 

como base para iniciar este proceso. 

 

B. Creación de un comité de gestión de riesgos y emergencias de cuenca 
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Aumento y mejora de la capacidad de respuesta por parte de los actores locales, para minimizar el 

impacto de las vulnerabilidades, riesgos y amenazas naturales. 

 

C. Creación de un sistema de monitoreo y transmisión de datos, difusión de alerta y co-

municación de emergencia. 

 

Diseño, establecimiento e implementación de sistemas de monitoreo y difusión de alerta, que con-

temple un sistema de comunicación efectivo y con el mayor alcance posible, con énfasis en los comi-

tés locales y en las poblaciones más vulnerables. 

 

Cuadro 4. Ficha técnica de los proyectos del Programa 1: Gestión de Riesgos. 

 

Programa 1 Gestión del Riesgo 

Proyecto 1 Generación de mapas de riesgo y diagnóstico de riesgos. 

Objetivo del 

Programa 

Ser un medio de generación de información, creación de mecanismos, estructuras, re-

laciones y capacidades necesarias para la gestión adecuada de los riesgos, de tal ma-

nera que se puedan prever, enfrentarlos y mitigarlos, a fin de proveer protección a las 

comunidades dentro de la cuenca del río Pasabien que se traduzcan en mejoras a la 

calidad de vida y promuevan el desarrollo sostenible 

Objetivo del 

Proyecto 

Identificar los riesgos existentes en diversas áreas de la cuenca, que permita definir 

aquellas zonas más vulnerables y las comunidades con mayor riesgo, a fin de propo-

ner alternativas para la mitigación de los impactos a nivel social y económico. 

Acciones Gestionar asistencia y asesoramiento técnico en función de los recursos disponibles, y 

con las entidades pertinentes. Dado el nivel de complejidad de los estudios, cartas de 

entendimiento y el involucramiento de la academia sería una alternativa viable. 

Toda la información generada deberá ser consensuada con los actores locales, espe-

cialmente con aquellos que se encuentran en mayor riesgo. 

Ubicación Todas las áreas de la cuenca con alta vulnerabilidad y riesgo, especialmente en la 

parte media y alta de la cuenca. 

Duración 10 años 

Metas Identificación y zonificación de las zonas con alta vulnerabilidad ante eventos climá-

ticos extremos y otras posibles amenazas. 

Creación de una base de datos actualizada con información importante y relativa al 

clima, geología, demografía, infraestructura y cualquier otro factor que pueda incidir 

o verse afectado por algún desastre natural. 

Actores/Parti-

cipantes 

Municipalidad de Río Hondo, Escuelas públicas, COCODES, COMUDES, CONAP, 

INAB, MARN, MAGA, CONRED, INSIVUMEH, FDN, Policía Nacional Civil, 

Ejército de Guatemala, Otras ONGs, Universidades Pública y/o Privadas  

Monto Total US$ 40,000 

 

Programa 1 Gestión del Riesgo 

Proyecto 2 Creación de un comité de gestión de riesgos y emergencias de cuenca 

Objetivo del 

Programa 

Ser un medio de generación de información, creación de mecanismos, estructuras, re-

laciones y capacidades necesarias para la gestión adecuada de los riesgos, de tal ma-

nera que se puedan prever, enfrentarlos y mitigarlos, a fin de proveer protección a las 

comunidades dentro de la cuenca del río Pasabien que se traduzcan en mejoras a la 

calidad de vida y permitan el desarrollo sostenible 
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Objetivo del 

Proyecto 

Aumento y mejora de la capacidad de respuesta por parte de los actores locales, para 

minimizar el impacto de las vulnerabilidades, riesgos y amenazas naturales, todo me-

diante talleres participativos donde los actores puedan generar un sistema de res-

puesta y les permita mejorar sus capacidades antes un evento natural extremo que 

ponga en peligro sus sistemas de vida. 

Acciones Creación de un comité de emergencias que sea inclusivo y representativo dentro de la 

cuenca del río Pasabien. 

Crear, mantener y actualizar las capacidades del comité en función de los riesgos 

identificados en los mapas y el diagnóstico. 

Equipar al comité de emergencia con el equipo pertinente, según el capital disponible 

y las amenazas encontradas. 

Ubicación Todas las áreas de la cuenca con alta vulnerabilidad y riesgo, especialmente en la 

parte media y alta de la cuenca. 

duración 10 años 

Metas Conformación de un comité de emergencia en la cuenca, debidamente capacitado y 

equipado. 

2 capacitaciones anuales para seguimiento, administración y coordinación de accio-

nes institucionales de emergencia. 

2 capacitaciones anuales para coordinar y gestionar (gestión administrativa y finan-

ciera) acciones preventivas. 

Intercambio de experiencias con entidades análogas de otras regiones del país. 

Actores/ 

Participantes 

Municipalidad de Río Hondo, Escuelas públicas, COCODES, COMUDES, CONAP, 

INAB, MARN, MAGA, CONRED, INSIVUMEH, FDN, Policía Nacional Civil, 

Ejército de Guatemala, Otras ONGs, Universidades Pública y/o Privadas  

Monto Total US$ 60,000.00 

 

Programa 1 Gestión del Riesgo 

Proyecto 3 Creación de un sistema de monitoreo y transmisión de datos, difusión de alerta y co-

municación de emergencia. 

Objetivo del 

Programa 

Ser un medio de generación de información, creación de mecanismos, estructuras, re-

laciones y capacidades necesarias para la gestión adecuada de los riesgos, de tal ma-

nera que se puedan prever, enfrentarlos y mitigarlos, a fin de proveer protección a las 

comunidades dentro de la cuenca del río Pasabien que se traduzcan en mejoras a la 

calidad de vida y permitan el desarrollo sostenible 

Objetivo del 

Proyecto 

Diseñar, establecer e implementar sistemas de monitoreo, difusión y alerta, que con-

temple un sistema de comunicación efectivo y de mayor alcance posible, enfocado en 

comités locales y en las comunidades más vulnerables. 

Acciones Diseñar de manera conjunta con el comité de alerta y los comités locales, los sistemas 

de monitoreo, difusión y alerta. 

Definir los parámetros y variables a monitorear basados en los mapas de riesgo y 

diagnóstico de riesgo. 

Ubicación Todas las áreas de la cuenca con alta vulnerabilidad y riesgo, especialmente en la 

parte media y alta de la cuenca. 

duración 10 años 

Metas Conformación de un sistema completo (equipado y con personal capacitado) de mo-

nitoreo, difusión y alertas. 

Actores/Parti-

cipantes 

Municipalidad de Río Hondo, Escuelas públicas, COCODES, COMUDES, CONAP, 

INAB, MARN, MAGA, CONRED, INSIVUMEH, FDN, Policía Nacional Civil, 

Ejército de Guatemala, Otras ONGs, Universidades Pública y/o Privadas  
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Monto Total US$130,000.00 

 

 

4.2.2 Fortalecimiento de los actores relacionados a la conservación mediante la creación y 

mejora de las capacidades y la promoción de organización para manejo integral del 

territorio. 

 

Justificación: dentro de la cuenca del río Pasabien existe una gran diversidad de usuarios, desde los 

comunitarios que se dedican enteramente a la agricultura de subsistencia, hasta los grandes empresa-

rios de la agricultura y la energía hidroeléctrica. Esa gran diversidad de actores, con sus respectivos 

interesa ha dificultado crear modelos de toma de decisiones, gestión y desarrollo sostenibles que bus-

quen el bien común, tal y como algunos comunitarios lo han manifestado “cada cual jala por su lado” 

(Sutton and Restrepo 2013). Debido a esto, se debe de favorecer el desarrollo organizacional para que 

el uso de los recursos se planifique de una manera integral, participativa y que sea gestionado por 

representantes multisectoriales debidamente capacitados. 

 

Con la base de la información recolectada y sistematizada en el diagnóstico de la cuenca, dentro de 

la misma hay un total de 14 comunidades que albergan más de 5000 personas, siendo Santa Cruz, 

Monte Grande y Nuevo Sunzapote los más poblados. Un análisis más profundo respecto a la demo-

grafía, nivele educativos, de ingresos, salud, y otros puede encontrarse en el diagnóstico de la cuenca. 

 

Dentro de los actores principales encontrados en la cuenca, además de los comunitarios como tal, se 

encuentran los distintos tipos de organizaciones sociales conformados. 

 

• COCODES 

• Comités de Agua Potable 

• Comités Pro-mejoramiento 

• Comités Pro-mujer 

• Comités de usuarios de sistemas de 

riego (interés en conformarlo) 

 

De estas, las más importantes y activas son los Consejos Comunitarios de Desarrollo, los cuales son 

los encargados de la gestión de proyectos dentro de las comunidades y son los sistemas de toma de 

decisión inclusivos en donde los comunitarios pueden dar sus opiniones y percepciones respecto a 

temas que afecten directamente a las comunidades.  

 

Otra forma de organización muy importante y con mucha incidencia son los Comités Locales de Agua 

Potable, quienes son los encargados en muchas de las comunidades, de la administración de los sis-

temas de agua potable y son quienes establecen las cuotas por los servicios de agua en la gran mayoría 

de comunidades. Dichas cuotas son fijadas en función del funcionamiento de los sistemas, y los in-

gresos son utilizados para el mejoramiento de la red y el resto para el mantenimiento.  

 

En 1997 se conformó un Comité Pro-Defensa de los Sistemas de Agua Potable de las Comunidades 

del Valle del Río Pasabien, destinado a velar por sus intereses en relación al agua entubada y domi-

ciliar. Destinada a servir de enlace entre los intereses comunitarios y el nuevo actor de peso en la 

cuenca, la Hidroeléctrica Pasabien, pero su funcionamiento duró únicamente 4 años, realizando su 

última reunión en 2002. 

 

Actualmente hay interés por parte de los usuarios de los sistemas de riego del valle de la cuenca del 

río Pasabien de conformar Asociación de Usuarios de los Sistemas de Riego, similar a ARTSIM en 
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la cuenca del río Teculután. Su objetivo es enfocarse en la protección del área boscosa a fin de man-

tener el flujo de agua hacia sus sistemas, crear un sistema de pagos por servicios ambientales similar 

al implementado en la cuenca del río San Jerónimo que se traduzca ingresos para el mejoramiento y 

mantenimiento de sus sistemas de riego que al día de hoy carecen. Si bien ya han tenido intercambio 

de experiencias, especialmente con actores de la cuenca del río San Jerónimo, ellos indican que la 

falta de organización en sus sistemas de riego y la falta de mantenimiento es su principal preocupa-

ción, especialmente con miras al cambio climático y los efectos que pueda traer al abastecimiento de 

agua proveniente de la parte alta de la cuenca. 

 

A nivel del Estado, dentro del área de estudio son varias las instituciones que tiene presencia de una 

u otra forma, siendo las más reconocidas las siguientes 

 

• La Municipalidad 

• CONAP 

• MAGA 

• MARN 

• DIPRONA 

• Centro de Salud 

• SOSEP 

• Policía Nacional Civil 

• Juzgado de Paz 

• FDN 

 

A nivel de Organizaciones No Gubernamentales, cabe mencionar y resaltar el trabajo de Fundación 

Defensores de la Naturaleza, quienes a través de la gestión y apoyo de diversos países amigos ha 

logrado promover e implementar diversos tipos de proyectos de desarrollo comunitario y de conser-

vación en la parte media y alta de la cuenca principalmente, esto sin demeritar todo el trabajo de 

control y prevención de incendios llevado a cabo históricamente en la cuenca y en toda la RBSM. 

 

4.2.2.1 Objetivo del Programa de Fortalecimiento de Actores, Mejora de Capacidades y 

Promoción de Organización para el Manejo Integral de la Cuenca del Río Pasabien 

 

Crear y mejorar las capacidades de las organizaciones locales e instituciones con presencia en la 

cuenca del río Pasabien y que están directamente relacionados con los RRNN de la misma. Por lo que 

se espera, proveer de metodologías y herramientas que fortalezcan sus instituciones con miras al apa-

lancamiento de recursos y ejecución del Plan de Manejo, que se traduzcan en beneficios en la con-

servación de los recursos de la cuenca y que repercutan positivamente en los sistemas de vida de sus 

pobladores. 

 

Entre los potenciales actores para el presente programa y sus respectivos proyectos se encuentran: 

 

La Municipalidad de Rio Hondo Ministerio de Salud CONAP 

Usuarios de Sistemas de Riego Escuelas e institutos COCODES 

Universidad Pública y/o Privada Ganaderos MARN 

Productores Agrícolas FDN MAGA  

 

4.2.2.2 Proyectos 

 

A. Fortalecimiento institucional y organizacional 

Talleres destinados al fortalecimiento de las organizaciones locales conformadas e instituciones, con 

énfasis en administración, gestión de recursos, apalancamiento de recursos, entre otros. Recuperación 



40 

 

y promoción de nuevas organizaciones destinadas al manejo de recursos específicos, tal como la aso-

ciación de usuarios de sistemas de riegos y la asociación de pro-defensa de los sistemas de agua 

potable fallida. 

 

B. Capacitación para la gestión de desechos líquidos y sólidos 

En la actualidad, no existe un sistema de manejo de los desechos dentro de la cuenca, a excepción de 

los pocos tratamientos primarios que algunas industrias grandes de la parte baja pudieran estar lle-

vando a cabo. Estas capacitaciones deberán estar enfocadas en los sistemas de gestión de desechos 

como tal y en mecanismos de búsqueda de capital para su diseño y ejecución. 

 

C. Capacitación en gestión de proyectos 

Dado que son las comunidades y los diversos actores dentro de la cuenca quienes conocen mejor que 

nadie su situación y sus necesidades, es necesario que sean ellos quienes propongan y gestionen sus 

propios proyectos de desarrollo, FDN podría jugar un papel fundamental en este apartado. 

 

D. Capacitación sobre legislación relacionada al medio ambiente y los RRNN. 

En muchos casos, los distintos delitos y acciones en contra de los recursos están excusados bajo la 

premisa del desconocimiento de la ley, por lo que el empoderamiento local en cuanto a la legislación 

vigente relacionada al manejo de cuenca y los RRNN servirá para crear conciencia sobre la protección 

de los recursos y permitirá a las comunidades defender sus derechos. 

 

E. Introducción de cursos de Educación Ambiental en los establecimientos educativos de 

la cuenca. 

Como pilar al largo plazo y bajo el supuesto de que la juventud es el futuro del país, la educación 

ambiental debería de ser un tema esencial y recurrente a todo nivel educativo dentro de la cuenca, 

especialmente cuando sus medios de vida actuales y futuros depende en gran medida de los recursos 

naturales que provee la cuenca del río Pasabien. 

 

Cuadro 5. Ficha técnica de los proyectos del Programa 2: Fortalecimiento de capacidades. 

 

Programa 2 Fortalecimiento De Capacidades Y Desarrollo Organizacional 

Proyecto 1 Fortalecimiento Institucional Y Organizacional  

Objetivo del 

programa 

Crear y mejorar las capacidades de las organizaciones locales e instituciones con pre-

sencia en la cuenca del río Pasabien y que están directamente relacionados con los 

RRNN de la misma. Por lo que se espera, proveer de metodologías y herramientas 

que fortalezcan sus instituciones con miras al apalancamiento de recursos y ejecución 

del Plan de Manejo, que se traduzcan en beneficios en la conservación de los recursos 

de la cuenca y que repercutan positivamente en los sistemas de vida de sus poblado-

res. 

Objetivo del 

proyecto 

En base a talleres y capacitaciones, crear y mejorar las capacidades de las organiza-

ciones locales e instituciones relacionadas a los RRNN en materia de administración, 

gestión de recursos, entro otros, que permitan una adecuada ejecución del Plan de 

Manejo. 

Acciones Divulgación y socialización del Plan de Manejo, conformación de un comité multi-

sectorial que dirija el proceso, FDN jugará un papel importante. 

Fortalecimiento de capacidades en aquellas instituciones encargadas de la administra-

ción y manejo de los RRNN, con enfoque en gestión de proyectos para la implemen-

tación del Plan de Manejo. 
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Intercambio de experiencias y visitas de campo a proyectos de éxito en gestión de los 

RRNN. 

Ubicación Comunidades dentro de la cuenca. 

Duración 4-6 años 

Metas Por lo menos 2 eventos de capacitación organizacional a los miembros del grupo ges-

tor de la cuenca. 

Definir mecanismos de gestión participativa, durante los primeros 4 meses de gestión 

del Plan. 

Actores /  

Participantes 

La Municipalidad de Rio Hondo, CONAP, MAGA, MARN, Ministerio de Salud, Es-

cuelas e institutos, Usuarios de Sistemas de Riego, Productores Agrícolas, Ganade-

ros, COCODES, Universidad Pública y/o Privada. 

Monto Total US$ 15,000, cuya distribución estará en función del número de capacitaciones, parti-

cipantes y frecuencia de las mismas. 

 

 

PROGRAMA 

2 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DESARROLLO ORGANIZA-

CIONAL 

PROYECTO  

2 

Capacitación para la gestión de desechos líquidos y sólidos 

Objetivo del 

programa 

Crear y mejorar las capacidades de las organizaciones locales e instituciones con pre-

sencia en la cuenca del río Pasabien y que están directamente relacionados con los 

RRNN de la misma. Por lo que se espera, proveer de metodologías y herramientas 

que fortalezcan sus instituciones con miras al apalancamiento de recursos y ejecución 

del Plan de Manejo, que se traduzcan en beneficios en la conservación de los recursos 

de la cuenca y que repercutan positivamente en los sistemas de vida de sus poblado-

res. 

Objetivo del 

proyecto 

Diseñar e implementar sistemas gestión de desechos sólidos y líquidos que tome en 

cuenta y permita el empoderamiento local, además crear capacidades enfocadas a la 

búsqueda de capital para su puesta en marcha. 

Acciones Realizar un diagnóstico o caracterización de las organizaciones, empresas o personas 

individuales con reportes de grandes descargas de desechos sin  tratar y que incidan 

sobre la calidad del agua.  

Programa de capacitaciones en gestión y manejo de residuos sólidos y líquidos, tra-

tando de relacionarnos con proyectos de educación ambiental. 

Recopilación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de las empresas que repor-

ten grandes descargas de desechos sólidos y/o líquidos. 

Realización de cursos y talleres de capacitación conjuntamente con la municipalidad 

a fin de incentivar su participación en la gestión de los desechos. 

Ubicación Comunidades dentro de la cuenca, con énfasis en la parte baja que es donde se con-

centran la mayoría de industrias grandes 

Duración 2 años 

Metas Generar una base de datos con los Estudios de Impacto Ambiental de los principales 

generadores de residuos dentro de la cuenca.  

Formación de capacidades en los actores locales de tal manera que puedan incidir en 

el respeto de la normativa legal vigente relacionada a los EIA y sus respectivas medi-

das de mitigación. 

Actores / Par-

ticipantes 

La Municipalidad de Rio Hondo, CONAP, MAGA, MARN, Ministerio de Salud, Es-

cuelas e institutos, Usuarios de Sistemas de Riego, Productores Agrícolas, Ganaderos, 

COCODES, Universidad Pública y/o Privada 

Monto Total US$ 10,000 
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PROGRAMA 

2 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DESARROLLO ORGANIZA-

CIONAL 

PROYECTO  3 Capacitación en gestión de proyectos 

Objetivo del 

programa 

Crear y mejorar las capacidades de las organizaciones locales e instituciones con 

presencia en la cuenca del río Pasabien y que están directamente relacionados con 

los RRNN de la misma. Por lo que se espera, proveer de metodologías y herramien-

tas que fortalezcan sus instituciones con miras al apalancamiento de recursos y eje-

cución del Plan de Manejo, que se traduzcan en beneficios en la conservación de los 

recursos de la cuenca y que repercutan positivamente en los sistemas de vida de sus 

pobladores. 

Objetivo del 

proyecto 

Empoderar a los actores locales en cuanto a la formulación y gestión de proyectos 

destinados a la ejecución del Plan de Manejo que se traduzcan en una mejora en el 

manejo de los RRNN de la cuenca. 

Acciones Identificación de las instituciones y personas claves que podrán aportar en este apar-

tado. 

Capacitaciones enfocadas en la formulación y gestión de proyectos con énfasis en 

los RRNN. 

Diseño e implementación de un plan de capacitaciones.  

Ubicación Comunidades y actores claves dentro de la cuenca. 

Duración 2 años 

Metas Crear y dejar una base instalada de instituciones y actores claves capacitados en for-

mulación y gestión de proyectos en un periodo de 2 años. 

Actores / Parti-

cipantes 

La Municipalidad de Rio Hondo, CONAP, MAGA, MARN, Ministerio de Salud, 

Escuelas e institutos, Usuarios de Sistemas de Riego, Productores Agrícolas, Gana-

deros, COCODES, Universidad Pública y/o Privada, FDN, INTECAP,  

Monto Total US$ 3,500 

 

 

Programa 2 Fortalecimiento De Capacidades Y Desarrollo Organizacional 

Proyecto  4 Capacitación Sobre Legislación Relacionada Al Medio Ambiente Y Los RRNN. 

Objetivo del 

programa 

Crear y mejorar las capacidades de las organizaciones locales e instituciones con pre-

sencia en la cuenca del río Pasabien y que están directamente relacionados con los 

RRNN de la misma. Por lo que se espera, proveer de metodologías y herramientas que 

fortalezcan sus instituciones con miras al apalancamiento de recursos y ejecución del 

Plan de Manejo, que se traduzcan en beneficios en la conservación de los recursos de la 

cuenca y que repercutan positivamente en los sistemas de vida de sus pobladores. 

Objetivo del 

proyecto 

Empoderar a los actores locales en cuanto a legislación vigente relacionada al manejo 

de la cuenca y los RRNN que se traduzca en un manejo sostenible de la misma 

Acciones Diseño, revisión e implementación de un plan integral de capacitación a comunidades, 

instituciones y actores claves en materia de legislación ambiental, mediante convenios 

con instituciones Estatales y ONGs relacionadas en materia de derecho y legislación 

ambiental, la Academia podría jugar un rol importante en este proyecto. 

Implementación del plan de capacitaciones, con amplio apoyo y acompañamiento de 

alguna institución Estatal. 

Ubicación Comunidades y actores claves dentro de la cuenca. 

Duración 2 años 
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Metas Crear y dejar una base instalada de instituciones y actores claves capacitados en mate-

ria de legislación ambiental que les permita actuar dentro del marco legal vigente que 

se traduzca en uso sostenible de los RRNN. 

Actores /  

Participan-

tes 

La Municipalidad de Rio Hondo, CONAP, MAGA, MARN, Ministerio de Salud, Es-

cuelas e institutos, Usuarios de Sistemas de Riego, Productores Agrícolas, Ganaderos, 

COCODES, Universidad Pública y/o Privada, FDN, INTECAP. 

Monto Total US$ 3,500 

 

 

PROGRAMA 

2 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DESARROLLO ORGANIZA-

CIONAL 

PROYECTO 

5 

Introducción de cursos de Educación Ambiental en establecimientos educativos 

de la cuenca del río Pasabien 

Objetivo del 

programa 

Crear y mejorar las capacidades de las organizaciones locales e instituciones con pre-

sencia en la cuenca del río Pasabien y que están directamente relacionados con los 

RRNN de la misma. Por lo que se espera, proveer de metodologías y herramientas 

que fortalezcan sus instituciones con miras al apalancamiento de recursos y ejecución 

del Plan de Manejo, que se traduzcan en beneficios en la conservación de los recursos 

de la cuenca y que repercutan positivamente en los sistemas de vida de sus poblado-

res. 

Objetivo del 

proyecto 

Lograr la implementación de uno o varios cursos de educación ambiental integral en 

las instituciones educativas dentro de la cuenca del río Pasabien. 

Acciones Acercamiento con el Ministerio de Educación, sede Universitarias locales, otras enti-

dades educativas, para discutir la posibilidad de inclusión de dichos cursos en las ins-

tituciones educativas dentro de la cuenca que pudieran servir como experiencia piloto 

para expandir la idea a otras regiones. 

Acercamiento con los profesores y entidades educativas locales para la implementa-

ción de dichos cursos a corto plazo bajo el apoyo de instituciones relacionadas al ma-

nejo y conservación de los recursos como FDN. 

Ubicación Comunidades con establecimientos educativos de cualquier nivel dentro de la cuenca. 

Duración 6 años a fin de abarcar todos los niveles de educación primaria como mínimo. 

Metas Dejar establecido dichos cursos en el pensum de los centros educativos locales. 

Crear una base de capital humano capacitado en educación ambiental. 

Servir como modelo piloto para la implementación de programas similares en otras 

regiones del país. 

Actores / 

Participantes 

La Municipalidad de Rio Hondo, CONAP, MAGA, MARN, Ministerio de Salud, Es-

cuelas e institutos,  Ministerio de Educación, Usuarios de Sistemas de Riego, Produc-

tores Agrícolas, Ganaderos, COCODES, Universidad Pública y/o Privada, FDN, IN-

TECAP. 

Monto Total US$25,000 

 

 

4.2.3 Programa de fortalecimiento al sector económico 

 

Justificación: el avance de la frontera agrícola, la predominancia de la agricultura de subsistencia y 

la falta de alternativas de transformación y de valor agregado, han promovido la pérdida de los bos-

ques, biodiversidad  y fuentes de agua, trayendo consigo una serie de efectos negativos al ambiente 

general que repercute en la calidad de vida de los habitantes de la cuenca. Esto ha propiciado, que 

entre el periodo 2001 y 2012 se perdiera un aproximado de 1,274.5 ha de bosque, que representa el 
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12.54% del área total de la cuenca, que pasaron a ser áreas de cultivos, pastizales u otros usos (GIM-

BOT, 2014).  

 

Dentro de la cuenca, según GIMBOT, aún existe alrededor de un 36% de cobertura forestal, entre 

bosque latifoliados, de coníferas, mixtos y plantaciones forestales, concentrados principalmente en la 

parte media y alta de la cuenca. Un bosque seco concentrado en la parte media y baja de la cuenca 

con casi 12% de cobertura, mientras que el resto corresponde a áreas distribuidas entre guamiles, 

pastizales y la agricultura.   

 

Esto contrasta con la clasificación de capacidad de uso de la cuenca, que indica que alrededor del 

68% del área de la cuenca debería ser utilizado con fines forestales y agroforestales de bajo impacto, 

situación que no está siendo llevada en la práctica, producto de las pocas alternativas económicas y 

del sobre uso de un suelo que, a excepción de los suelos del valle, no son aptos para actividades 

agrícolas o de pastura. Una descripción más detallada respecto a la dinámica de cobertura forestal, 

uso actual y capacidad de uso puede ser encontrado en el diagnóstico de la cuenca del río Pasabien. 

 

Con el potencial y aptitud netamente forestal de la cuenca, resulta contrastante el hecho de que se 

pierda año con año la cobertura boscosa, especialmente cuando además de su vocación, la cuenca 

cuenta con una ubicación estratégica para la explotación de este recurso, dado que está ubicada a poco 

kilómetros del El Rancho que es un centro comercialización de transformación primaria y secundaria 

de madera; y la atraviesa la ruta CA-9 la cual conduce a Puerto Barrios, de suma importancia en 

cuanto al comercio marítimo en el Atlántico. 

 

A pesar de que el paso de la producción agrícola a la forestal, es un proceso a largo plazo y que 

requiere de grandes capitales, es importante crear iniciativas en este aspecto a fin de lograr el uso 

correcto del suelo dentro de la cuenca. Tomando en cuenta la predominancia de la producción agrí-

cola, se deben de generar y promover proyectos encaminados a la tecnificación y a la implementación 

de valor agregado a los productos, a fin de mejorar la productividad, reducir el avance de la frontera 

agrícola y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca. 

 

4.2.3.1 Objetivo del programa de fortalecimiento al sector económico. 

 

Mejorar el nivel socioeconómico  de los habitantes que más dependan de la agricultura de subsisten-

cia, mediante proyectos de mejora a la productividad agrícola y pecuaria, mejoras a incentivos a la 

producción y protección forestal, promoción para el establecimiento de sistemas agroforestales, apli-

cación de valor agregado a la producción primaria, promoción de la seguridad alimentaria y otras 

prácticas encaminadas a mejorar la economía de los comunitarios y a la protección de los RRNN de 

la cuenca del río Pasabien. 

 

Entre los potenciales actores para el presente programa y sus respectivos proyectos se encuentran: 

 

La Municipalidad de Rio Hondo Productores Agrícolas INAB 

Ministerio de Educación Universidad Pública y/o Privada MAGA  

Ministerio de Economía Ganaderos MARN 

Usuarios de Sistemas de Riego COCODES FDN 

 

4.2.3.2 Proyectos 
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A. Promoción y fomento de los sistemas Agroforestales, Silvopastoriles y Forestales. 

Según el mapa de capacidad de uso, alrededor del 68% de la cuenca es apta para proyectos producti-

vos de mediano y bajo impacto como los sistemas agroforestales, silvopastoriles y forestales. En ese 

sentido la promoción de este tipo de proyectos, en concordancia con la zonificación de la RBSM, 

permitirá genera alternativas económicas más rentables para los comunitarios que se traduzca en una 

reducción del avance de la frontera agrícola y mejoras en la calidad de vida de las comunidades. 

 

B. Fomento a la agroindustria, valor agregado y cadenas de valor. 

Promoción de agroindustria mediante la implementación de nuevos sistemas productivos y de trans-

formación de materias primas en productos elaborados. Identificar mercados potenciales y generación 

de nuevos productos mediante capacitaciones y proyectos de desarrollo con énfasis en la consolida-

ción de pequeñas y medianas empresas o cooperativas agrícolas. En este proyecto, se prevé la inte-

gración activa del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, quien puede apoyar fuertemente 

en capacitar a los comunitarios en técnicas de valor agregado y productividad. 

 

C. Promoción de ecoturismo y agroturismo. 

Creación y promoción de rutas turísticas, especialmente en la parte alta y mejor conservada de la 

cuenca, pero que a la vez sea integral e incluya la diversidad de países y actividades productivas 

dentro de la cuenca, a fin de beneficiar a todos los actores, desde el agroindustrial de la parte baja 

hasta los guías de campo y guarda recursos de la parte alta. 

Cuadro 6. Ficha técnica de los proyectos del Programa 3: Fortalecimiento del sector económico 

 

Programa 3 Fortalecimiento del sector económico 

Proyecto 1 Promoción y fomento de los sistemas Agroforestales, Silvopastoriles y Forestales. 

Objetivo del 

Programa 

Mejorar el nivel socioeconómico  de los habitantes que más dependan de la agricul-

tura de subsistencia, mediante proyectos de mejora a la productividad agrícola y pe-

cuaria, mejoras a incentivos a la producción y protección forestal, promoción para el 

establecimiento de sistemas agroforestales, aplicación de valor agregado a la produc-

ción primaria, promoción de la seguridad alimentaria y otras prácticas encaminadas a 

mejorar la economía de los comunitarios y a la protección de los RRNN de la cuenca 

del río Pasabien. 

Objetivo del 

Proyecto 

Promover y favorecer alternativas productivas tales como sistemas agroforestales, sil-

vopastoriles y forestales que se traduzcan en mejoras en los ingresos económicos de 

las comunidades, fortalezcan la seguridad alimentaria y reduzcan el avance de la fron-

tera agrícola en la cuenca del río Pasabien. 

Acciones Diseño e implementación de sistemas agroforestales, silvopastoriles y forestales con 

énfasis en especies nativas, de alto valor nutricional, comercial y ambiental. 

Ubicación Todas la cuenca y en armonía a la zonificación de uso de la RBSM. 

duración 10 años 

Metas Lograr el uso correcto del suelo en la mayor parte posible de la cuenca del río Pasa-

bien. 

Aumento de las zonas con sistemas agroforestales y silvopastoriles sin comprometer 

o reducir la cobertura forestal existen. 

Actores/ 

Participantes 

La Municipalidad de Rio Hondo, INAB, MAGA, MARN, Ministerio de Educación, 

Ministerio de Economía, Usuarios de Sistemas de Riego, Productores Agrícolas, Ga-

naderos, COCODES, Universidad Pública y/o Privada, FDN  

Monto Total US$30,000  
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Programa 3 Fortalecimiento del sector económico 

Proyecto 2 Fomento de la agroindustria, valor agregado y cadenas de valor 

Objetivo del 

Programa 

Mejorar el nivel socioeconómico  de los habitantes que más dependan de la agricul-

tura de subsistencia, mediante proyectos de mejora a la productividad agrícola y pe-

cuaria, mejoras a incentivos a la producción y protección forestal, promoción para el 

establecimiento de sistemas agroforestales, aplicación de valor agregado a la produc-

ción primaria, promoción de la seguridad alimentaria y otras prácticas encaminadas a 

mejorar la economía de los comunitarios y a la protección de los RRNN de la cuenca 

del río Pasabien. 

Objetivo del 

Proyecto 

Promover la agroindustria mediante la implementación de nuevos sistemas producti-

vos y de trasformación de materias primas. 

Acciones Estudios de prefactibilidad de proyectos agroindustriales. 

Capacitaciones enfocadas en mejoras en la capacidad productiva, de trasformación, 

administración y comercialización de productos a nivel comunitario o de cooperati-

vas. 

Promoción de creación de cooperativas agrícolas como medio que facilite la creación 

de cadenas de valor y posicionamiento de productos. 

Ubicación Parte media y baja de la cuenca donde se concentra la producción agrícola. 

Duración  5 años 

Metas Creación de pequeñas y medianas empresa o cooperativas con capacidad de generar 

algún tipo de valor agregado a las materias primas producidas en la cuenca y que sean 

autosostenibles a largo plazo 

Mejoras en el capital humano relativo procesos productivos, administración y comer-

cialización. 

Actores/Parti-

cipantes 

La Municipalidad de Rio Hondo, INAB, MAGA, MARN, Ministerio de Educación, 

Ministerio de Economía, Usuarios de Sistemas de Riego, Productores Agrícolas, Ga-

naderos, COCODES, Universidad Pública y/o Privada, FDN, INTECAP, Ministerio 

de Educación. 

Monto Total US10,000 

 

 

Programa 3 Fortalecimiento del sector económico 

Proyecto 3 Promoción de ecoturismo y agroturismo. 

Objetivo del 

Programa 

Mejorar el nivel socioeconómico  de los habitantes que más dependan de la agricul-

tura de subsistencia, mediante proyectos de mejora a la productividad agrícola y pe-

cuaria, mejoras a incentivos a la producción y protección forestal, promoción para el 

establecimiento de sistemas agroforestales, aplicación de valor agregado a la produc-

ción primaria, promoción de la seguridad alimentaria y otras prácticas encaminadas a 

mejorar la economía de los comunitarios y a la protección de los RRNN de la cuenca 

del río Pasabien. 

Objetivo del 

Proyecto 

Diseñar, crear y promover rutas turísticas integrales, con énfasis en la parte alta y me-

jor conservada de la cuenca, que sea integral y además incluya la diversidad de paisa-

jes y actividades productivas de potencial interés al turista y que beneficie a la mayor 

cantidad de actores dentro de la cuenca. 

Acciones Diseño y creación de rutas ecoturísticas. 

Diseño y creación de rutas agroturísticas. 

Capacitación de guías locales con énfasis en la biodiversidad local. 
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Programa 3 Fortalecimiento del sector económico 

Creación de capacidades relacionadas al manejo de turistas, captación y administra-

ción de recursos. 

Diseño e implementación de un plan de mantenimiento de infraestructura dedicada al 

turismo. 

Ubicación Toda la cuenca, con especial énfasis en la parte mejor conservada de la cuenca. 

Duración 8 años. 

Metas Desarrollo de por lo menos 1 ruta ecoturística debidamente trazada y equipada para 

atención a turistas, con capacidad de expansión e integración a otras rutas dentro y 

fuera de la cuenca. 

Desarrollo de por lo menos 1 ruta agroturística debidamente trazada y equipada para 

la atención a turistas, con capacidad de expansión e integración a otras rutas dentro y 

fuera de la cuenca. 

Creación de capital humano capacitado en el manejo y atención a turistas, así como 

en la administración de los recursos provenientes del turismo. 

Fortalecimiento e integración de las reservas naturales privadas con la RBSM, a fin 

de crear un sistema integrado con fines turísticos, que potencien no solo a la cuenca 

sino a toda la Reserva en general.  
Actores/ 

Participantes 

La Municipalidad de Rio Hondo, INAB, MAGA, MARN, Ministerio de Educación, 

Ministerio de Economía, Usuarios de Sistemas de Riego, Productores Agrícolas, Ga-

naderos, COCODES, Universidad Pública y/o Privada, FDN, INTECAP, Ministerio 

de Educación, INGUAT. 

Monto Total US$12,000 

 

 

4.2.4 Programa de fortalecimiento de los actores relacionados a los recursos naturales y ser-

vicios ambientales a través de programas de conservación y capacitaciones. 

 

Justificación: Si bien, la mejora de la calidad de vida de los habitantes de un área determinada debe 

de ser prioridad dentro de un área determinada, ésta no puede ir separada del resguardo de los recursos 

naturales del lugar, especialmente cuando de ellos dependen directamente los medios de vida de las 

comunidades. Teniendo esto en cuenta, se debe de promover el uso racional y sostenible de los recur-

sos naturales locales, a fin de beneficiar en la medida de lo posible a los comunitarios, y para el caso 

de la cuenca del río Pasabien, dentro del marco de zonificación de la RBSM.  

 

Según el diagnóstico de la cuenca del río Pasabien, únicamente un 36% de la cuenca cuenta con algún 

tipo de cobertura boscosa, la cual se encuentra principalmente en la parte media y alta de la cuenca, 

que es el área que presenta las mayores tasas de precipitación y que consecuentemente es el área de 

mayor recarga hídrica dentro de la cuenca. A pesar de los beneficios y servicios que presta la cuenca, 

esto no ha impedido que la cobertura forestal se haya reducido en un 13% en un periodo de alrededor 

de 10 años, esto compromete a futuro la capacidad de recarga hídrica de la cuenca, además de que 

dificulta el acceso a leña a las poblaciones de la parte media y alta que dependen de ella como fuente 

de energía. 

 

Dada esta problemática, es imperativo crear alternativas para la conservación, manejo y administra-

ción sostenible de los recursos presentes en la cuenca, con énfasis en el agua al ser un producto central 

del que todos dependen y que incides sobre prácticamente todos los ecosistemas. Todo esto mediante 
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el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones y actores ligados e interesados en conserva-

ción de los recursos naturales presentes en la cuenca. 

 

Dentro de las organizaciones encargadas o relacionadas a la administración y/o protección de los 

recursos, el diagnóstico de la cuenca del río Pasabien, permitió identificar a asociaciones locales, 

ONGs y actores individuales que ya trabajan o desean colaborar por la protección y uso adecuado de 

los recursos.  

 

Entre las organizaciones identificadas que funcionan y gestionan algunos de los recursos están los 

comités de agua potable, quienes en muchas comunidades son los que rigen el abastecimiento, distri-

bución y cobro por el servicio de agua potable domiciliar, y que han demostrado ser eficiente en dicha 

tarea, dado que poseen un nivel de aprobación superior al 50%.  

 

Está el caso de los COCODEs, quienes en conjunto toman decisiones relacionadas a los recursos 

naturales y que pueden afectar sus comunidades. En la parte baja de la cuenca, existe el grupo de 

usuarios de sistemas de riego, conformado principalmente por agricultores, y que muestran un gran 

interés en organizarse para concertar un pago por uso del agua que se invierta en el mejoramiento y 

mantenimiento de la infraestructura de riego de la parte baja y para la conservación de la cobertura 

boscosa en las áreas de recarga de la parte alta. 

 

Por último y no menos importante, FDN ha sido un actor vital en la conservación de los recursos 

naturales dentro de la cuenca, a través de distintos programas con fondos gestionados con cooperantes 

internacionales que han ido enfocados en actividades de reforestación, control de incendios, educa-

ción ambiental, proyectos de seguridad hídrica, monitoreo hidrobiológico, patrullajes, mecanismos 

por pagos de servicios ambientales, entre otros. Dada la dependencia de la Fundación a la ayuda 

internacional, es necesario crear una base de transferencia de capacidades a las comunidades y actores 

locales, promoviendo el empoderamiento en cuanto a la gestión y protección de los recursos de los 

cuales dependen, a fin de evitar una desatención total a la cuenca en caso el apoyo internacional se 

reduzca. 

 

4.2.4.1 Objetivo del programa de fortalecimiento de los actores relacionados a los recursos 

naturales y servicios ambientales a través de programas de conservación y capacita-

ciones. 

 

Diseñar y ejecutar programas de conservación y restauración juntamente con las comunidades actores 

locales en áreas críticas y de interés dentro de la cuenca del río Pasabien, a fin de mejorar la cobertura 

forestal, la recarga hídrica y la oferta de servicios ambientales, todo bajo un esquema de desarrollo 

sostenible. 

 

Entre los potenciales actores para el presente programa y sus respectivos proyectos se encuentran: 

 

La Municipalidad de Rio Hondo Ganaderos INAB 

Ministerio de Educación COCODES MAGA  

Ministerio de Economía Usuarios de Sistemas de Riego MARN 

Universidad Pública y/o Privada Productores Agrícolas FDN 

 

4.2.4.2 Proyectos 
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A. Proyectos de conservación y restauración ecológica tomando en cuenta la creación de 

capacidades dentro de las comunidades. 

Gestión y ejecución de proyectos encaminados a aumentar la cobertura forestal dentro de las zonas 

de recarga hídrica y con aptitud forestal que tome en cuenta la capacitación de los comunitarios en 

materia de reforestaciones y de la importancia para los ecosistemas en general. Esto debe de incluir 

el fortalecimiento de las capacidades y equipamiento adecuado para la prevención y combate a los 

incendios forestales. Incluir un programa de recuperación de suelos degradados, a través de especies 

que recuperen la fertilidad de los suelos. 

 

B. Recuperación de los bosques de galería del río Pasabien y sus afluentes  

Recuperación de las riberas de los ríos como medio de protección de las fuentes de agua de las cua-

les dependen las comunidades a lo largo de la cuenca, a través de reforestaciones con especies nati-

vas con valor nutricional o medio ambiental. 

 

 

 

C. Creación de un sistema de pagos por servicios ambientales relacionada al recurso 

agua con fines de riego. 

Conformación de una asociación de usuarios de riego con capacidad de implementar y gestionar un 

sistema de pagos por servicios hídricos derivados del uso del agua con fines de riego, que se traduzca 

en el mejoramiento y mantenimiento de la red de canales y en acciones de conservación en la parte 

alta de la cuenca. En este apartado, la experiencia de FDN y del Fondo del Agua en el tema será de 

mucha utilidad. 

 

Cuadro 7. Ficha técnica de los proyectos del Programa 4: Fortalecimiento de actores y a través de 

programas de conservación y capacitaciones 

 

Programa 4 Fortalecimiento de actores relacionados a los recursos naturales y servicios am-

bientales a través de programas de conservación y capacitaciones 

Proyecto 1 Proyectos de conservación y restauración ecológica tomando en cuenta la creación de 

capacidades dentro de las comunidades. 

Objetivo del 

Programa 

Gestionar y ejecutar proyectos encaminados al aumento de la cobertura forestal den-

tro de las zonas de recarga hídrica y con aptitud forestal, tomando en cuenta la crea-

ción y fortalecimiento de capacidades en los comunitarios en materia de reforestación 

y de conservación de los ecosistemas naturales. Estos proyectos deberán de incluir 

programas de recuperación de suelos degradados por sobre explotación agrícola. 

Objetivo del 

Proyecto 

Empoderar a las comunidades en materia de restauración ecológica, con énfasis en las 

áreas prioritarias de la cuenca relacionadas a la recarga hídrica y biodiversidad, a fin 

de recuperar las zonas que históricamente han perdido su cobertura forestal y su bio-

diversidad.  
Acciones Generación de mapas de áreas prioritarias de reforestación o recuperación de suelos, 

tomar como base los mapas de dinámica forestal y visitas de campo. 

Programas de reforestación y restauración ecológica con el involucramiento activo de 

las comunidades. 

Ingresar las áreas a programas de Incentivos Forestales, mecanismos REDD+ o cual-

quier mecanismo de compensación financiero por reforestación y fijación de carbono. 

Ubicación Parte media y alta de la cuenca con aptitud forestal y con potencial de reforestación y 

recuperación ecológica. 
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Programa 4 Fortalecimiento de actores relacionados a los recursos naturales y servicios am-

bientales a través de programas de conservación y capacitaciones 

duración 10 años 

Metas Reducir la tasa de pérdida de bosques en un 50% durante la duración del proyecto. 

Ingresar el 100% de las áreas a un plan de incentivos forestales. 

Establecimiento de por lo menos un vivero forestal con especies nativas que supla las 

necesidades de plántulas forestales de calidad. 

Diseñar y ejecutar planes de manejo de regeneración natural en áreas de difícil acceso 

y con potencial de recuperación. 

Actores/ 

Participantes 

La Municipalidad de Rio Hondo, INAB, CONAP, MAGA, MARN, Ministerio de 

Educación, Ministerio de Economía, Usuarios de Sistemas de Riego, Productores 

Agrícolas, Ganaderos, COCODES, Universidad Pública y/o Privada, FDN, INTE-

CAP, Ministerio de Educación. 

Monto Total US$250,000 

 

 

 

 

 

Programa 4 Fortalecimiento de actores relacionados a los recursos naturales y servicios am-

bientales a través de programas de conservación y capacitaciones 

Proyecto 2 Recuperación de los bosques de galería del río Pasabien y sus afluentes 

Objetivo del 

Programa 

Gestionar y ejecutar proyectos encaminados al aumento de la cobertura forestal den-

tro de las zonas de recarga hídrica y con aptitud forestal, tomando en cuenta la crea-

ción y fortalecimiento de capacidades en los comunitarios en materia de reforestación 

y de conservación de los ecosistemas naturales. Estos proyectos deberán de incluir 

programas de recuperación de suelos degradados por sobre explotación agrícola. 

Objetivo del 

Proyecto 

Recuperar las riberas de los ríos como medio de protección de las fuentes de agua de 

las cuales dependen las comunidades a lo largo de la cuenca, a través del manejo de 

regeneración natural con especies nativas con valor nutricional o medio ambiental y 

reforestaciones hasta donde sea factible. 

Acciones Mapeo del río Pasabien y de sus afluentes más importantes a nivel de abastecimiento 

de agua, como base para la determinación viabilidad técnica y económica. 

Manejo de regeneración natural y reforestaciones de las riberas de las fuentes de agua 

más importantes con especies de interés nutricional y medio ambiental, que busquen 

la conservación del recurso hídrico y reduzcan la posibilidad de desastres similares al 

ocurrido en el río La Lima en 1998 que pongan en riesgo a las comunidades cuenca 

abajo. 

Ubicación Parte media y alta de la cuenca con aptitud forestal y con potencial de reforestación. 

duración 10 años 

Metas Reducir la tasa de pérdida de bosques en un 50% durante la duración del proyecto. 

Recuperar los bosques de galería en zonas críticas del río Pasabien y afluentes princi-

pales. 

Actores/Parti-

cipantes 

La Municipalidad de Rio Hondo, INAB, CONAP, MAGA, MARN, Ministerio de 

Educación, Ministerio de Economía, Usuarios de Sistemas de Riego, Productores 

Agrícolas, Ganaderos, COCODES, Universidad Pública y/o Privada, FDN, Ministerio 

de Educación. 

Monto Total US$75.000 
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Programa 4 Fortalecimiento de actores relacionados a los recursos naturales y servicios am-

bientales a través de programas de conservación y capacitaciones 

Proyecto 3 Creación de un sistema de pagos por servicios ambientales relacionado al recurso 

agua con fines de riego. 

Objetivo del 

Programa 

Gestionar y ejecutar proyectos encaminados al aumento de la cobertura forestal den-

tro de las zonas de recarga hídrica y con aptitud forestal, tomando en cuenta la crea-

ción y fortalecimiento de capacidades en los comunitarios en materia de reforestación 

y de conservación de los ecosistemas naturales. Estos proyectos deberán de incluir 

programas de recuperación de suelos degradados por sobre explotación agrícola. 

Objetivo del 

Proyecto 

Conformar una asociación de usuarios de sistema de riego con capacidad de imple-

mentar y gestionar un sistema de pagos por servicios hídricos derivados del uso del 

agua con fines de riego, que se traduzca en el mejoramiento y mantenimiento de la 

red de canales y en acciones de conservación en la parte alta de la cuenca. 

Acciones Mapeo e inventario de los sistemas de canales en la parte baja de la cuenca, que in-

cluya mapas y datos detallados y actualizados. 

Monitoreo localizado y sistemático respecto al caudal utilizado por los usuarios del 

sistema de riego así como de la eficiencia de los mismos. 

Conformación del comité del proyecto. 

Creación de los mecanismos de mecanismos de pago por los servicios ambientales en 

función a normas existentes y experiencias previas que puedan ser replicables en el 

área. 

Conformación de un sistema de monitoreo de los canales de riego. 

Elaboración de reglamentos de Pagos por Servicios Ambientales.  
Ubicación Parte baja de la cuenca del río Pasabien. 

Duración 10 años 

Metas Establecimiento de un modelo de pagos por servicios ambientales eficiente y transpa-

rente, que sirva de modelo para otras cuencas cercanas en el área sur de la Sierra de 

las Minas y que promueva el mejoramiento de la calidad de vida de sus usuarios y la 

conservación de las zonas de recarga de la parte alta de la cuenca,  

promoviendo alternativas más eficientes de conducción y distribución de agua, espe-

cialmente las liga-das a los sistemas de riego.  
Actores/Parti-

cipantes 

La Municipalidad de Rio Hondo, CONAP, MAGA, MARN, Ministerio de Educación, 

Ministerio de Economía, Usuarios de Sistemas de Riego, Productores Agrícolas, Ga-

naderos, COCODES, Universidad Pública y/o Privada, FDN, Ministerio de Educa-

ción. 

Monto Total US$40,000 

 

 

4.2.5 Programa de gestión y uso adecuado del recurso hídrico. 

 

Justificación: dentro de la cuneca del río Pasabien, tal y como se ha evidenciado a lo largo de todo 

el Plan de Manejo, no existe un ente regulador respecto a las disposiciones y uso del agua, lo cual ha 

generado en el pasado conflictos entre comunitarios, usuarios de riego y actores nuevos que llegan al 

área motivados por la disponibilidad y potencial económico que el agua representa. Cabe esperar, que 

de no regularizarse y consensuarse un modelo de gestión inclusivo del recurso, la problemática per-

sistirá, especialmente cuando los efectos del cambio climáticos son más evidentes en el país. Esto ha 
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provocado, además de señalamientos y confrontaciones entre actores, que algunas veces pueden re-

sultar violentas, en una ineficiencia en el uso del agua, uso indiscriminado y unilateral del recurso y 

contaminación de las fuentes de agua, que se traduce en un aumento en el costo de captación, distri-

bución y tratamiento (si es que se aplica) que repercute en la economía de las comunidades. Estas 

confrontaciones, además, inciden de manera negativa en generación de fuentes económicas de desa-

rrollo ligadas al recurso hídrico en cuencas vecinas, dado que las comunidades informadas y organi-

zadas han impedido la realización de dichos proyectos para evitarse los problemas que han sufrido 

los pobladores de la cuenca del río Pasabien. 

 

La ausencia de una ley de aguas a nivel nacional ha provocado que aquel que tenga los medios eco-

nómicos suficientes pueda imponer su voluntad con respecto al uso del agua, esto mediante la crea-

ción de pozos industriales a discreción o la compra de tierras alrededor de las fuentes de agua. Esto 

es algún muy recurrente en la parte media y baja de la cuenca, donde la industria y la agroindustrial 

desvía el caudal ecológico para sus propios o fines o habilita pozos conforme se van haciendo nece-

sario, sin presentar evidencia clara respecto al estado del manto freático adyacente al cauce del río 

Motagua, situación que en el futuro podría comprometer la capacidad de las comunidades cuenca 

debajo de abastecerse del manto freático para fines de riego y de consumo humano, especialmente 

bajo un escenario de cambio climático. 

Sumado a la ausencia de un normativo legal que rija el uso del agua, se encuentra la escasa informa-

ción relativa a los volúmenes de agua extraídos y utilizados para fines agroindustriales así como los 

volúmenes de agua residual descargados a la cuenca. Existen algunos datos aproximados aportados 

por Gálvez en 2003 y detallados en el diagnóstico de la cuenca del río Pasabien, pero obviamente 

estos datos han aumentado, debido al surgimiento de nuevos actores que hacen uso del recurso y a la 

expansión de la capacidad de planta de las empresas. 

 

A nivel de los productores agrícolas de la parte baja, el agua se extrae ya se por el sistema de canales, 

que como se ha descrito anteriormente, carece de regulación y eficiencia; y mediante pozos indus-

triales para el caso de las meloneras principalmente. Infraestructura que de una u otra forma está a 

cargo de los productores y sin ningún tipo de control o regulación. 

 

Bajo este panorama, el programa y sus respectivos proyectos deberán de estar enfocados en manejo 

y integral de los recursos hídricos tanto superficiales y subterráneos, y velar por el mantenimiento de 

la calidad y cantidad del recurso, mediante un modelo de gestión integral y participativo, que tome 

en cuenta las necesidades de todos los actores de la cuenca sin importar su nivel económico, buscando 

las mejoras a la calidad de vida de los comunitarios, la mejora de las unidades productivas, mejoras 

en la eficiencia de uso del recurso, mitigar los efectos del cambio climático y el desarrollo sostenible 

de la cuenca. 

 

Para esto, se espera que el programa sea inclusivo, por lo que se espera la participación de la mayor 

cantidad de actores ligados al uso del agua, yendo desde el nivel agroindustrial hasta el nivel social, 

de tal manera que todos los puntos de vista y necesidades sean tomadas en cuenta. 

 

Al largo plazo, lo ideal sería la generación de una política o reglamento local de uso del agua, la cual 

regule el acceso al recurso, genere beneficios y guíe los esfuerzos de uso sostenible y equidad en el 

acceso a agua de calidad. Por lo que un programa de gestión y uso adecuado del recurso hídrico sería 

un paso inicial para lograr dicho objetivo. 
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Hay que mencionar, que este programa tiene se relaciona estrechamente con algunos de los otros 

programas propuestos dentro de este Plan de Manejo, especialmente porque dentro de los proyectos 

se contemplará la inversión directa en las fuentes de agua para su protección directa. 

 

4.2.5.1 Objetivo del programa de gestión y uso adecuado del recurso hídrico 

 

Mejorar la calidad y disponibilidad del agua para todos los actores de la cuenca del río Pasabien, de 

tal manera que se satisfagan las demandas del recurso a nivel agroindustrial, agrícola y de consumo, 

con énfasis en las comunidades más vulnerables ante los efectos del cambio climático. 

 

Entre los potenciales actores para el presente programa y sus respectivos proyectos se encuentran: 

✓ La Municipalidad de Rio Hondo 

✓ MAGA  

✓ MARN 

✓ Ministerio de Educación 

✓ Ministerio de Economía 

✓ Usuarios de Sistemas de Riego 

✓ Productores Agrícolas 

✓ Ganaderos 

✓ COCODES 

✓ Universidad Pública y/o Privada 

✓ FDN 

 

4.2.5.2 Proyectos 

 

A. Proyectos de protección y recuperación de áreas críticas de recarga hídrica. 

 

Proyecto que se ejecutará de la mano mano con otros proyectos dentro de los programas anteriormente 

mencionados. Si bien hay indicios fuertes de que el agua subterránea de la parte baja de la cuenca y 

sus alrededores proviene de la recarga hídrica de la parte alta de la misma, aún hace falta investiga-

ciones que confirmen esto y que identifiquen las áreas donde las condiciones de clima y geología 

resulten ser las más críticas para la recarga hídrica.  

 

Este proyecto deberá de contener un fuerte componente de gestión contra incendios, cuyo impacto, 

a pesar de haberse reducido en los últimos años, ha mantenido presencia en la cuenca, afectando la 

capacidad de regeneración natural, interrumpiendo procesos sucesionales, generando emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero y poniendo en riesgo a las comunidades. Se espera que el proyecto se 

enfoque en temas de concientización y educación ambiental enfocados en la prevención y manejo 

adecuado del fuego, a fin de reducir la necesidad de medidas combativas, que al final resultan más 

costosas y ponen en riesgo a las cuadrillas contra incendios.  

 

Asimismo, el trabajo conjunto con pequeños ganaderos será importante, ya que en muchos casos 

son ellos, los que a través de fuego y buscando la promoción del crecimiento del pasto, los respon-

sables de los incendios en el área. Por lo que políticas de cero pasturas o la implementación de siste-

mas estabulados, podrían contrarrestar esta problemática.  

 

Dentro de este programa, se deberá de buscar la participación activa tanto de la Municipalidad, las 

Comunidades, el Sistema de Prevención y Control de Incendios Forestales (CONAP) e inclusive el 

Ejército de Guatemala, siendo una de estas instituciones la que debería de tomar el papel de liderar 

todo el proceso de prevención y control de incendios, de ser necesario, con el acompañamiento de 

FDN. 

 

B. Proyectos de uso eficiente y distribución equitativa del agua en la cuenca. 
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Generar consensos y crear capacidades en cuanto a la administración y manejo del recurso hídrico, 

tanto del agua destinada para fines de riego como para consumo comunitario. 

 

C. Creación de políticas, normas y/o reglamentos de uso del agua, basado en experiencias 

previas con éxito comprobado. 

 

Creación de instrumentos de regulación al acceso del recurso agua, generados y consensuados de 

manera multilateral, que aseguren el acceso al agua a las comunidades más vulnerables al cambio 

climático y que además tengan énfasis en la protección del abastecimiento y calidad del recurso hí-

drico. 

 

D. Proyectos para la mejora y mantenimiento de la calidad de agua. 

 

Evaluar, mejorar y mantener la calidad del agua en niveles aceptables para el consumo humano y para 

las actividades productivas, que tomen en cuenta normas de monitoreo, control y regulación en su 

uso. 

 

Cuadro 8. Ficha técnica de los proyectos del Programa 5: Gestión y uso adecuado del recurso hí-

drico. 

 

PROGRAMA 5 Gestión y uso adecuado del recurso hídrico 

PROYECTO 1 Proyectos de protección y recuperación de áreas críticas de recarga hídrica. 

Objetivo del  

programa 

Mejorar la calidad y disponibilidad del agua para todos los actores de la cuenca 

del río Pasabien, de tal manera que se satisfagan las demandas del recurso a nivel 

agroindustrial, agrícola y de consumo, con énfasis en las comunidades más vulne-

rables ante los efectos del cambio climático. 

Objetivo del  

proyecto 

Proteger y recuperar las áreas críticas para la recarga hídrica dentro de la cuenca, 

asegurando la continuidad del ciclo hidrológico en el largo plazo. 

Acciones Identificación de las principales fuentes de abastecimiento de agua dentro de la 

cuenca, así como las áreas más importantes de recarga hídrica, a través de mapas 

de zonas de recarga y recorridos de campo. 

Fortalecimiento de las capacidades de la población local relacionadas a prácticas 

de identificación, manejo y conservación de las fuentes de agua. 

Creación de capacidades a los actores de la cuenca en materia de control y monito-

reo de caudales y cantidad de agua. 

Manejo integral de incendios en áreas críticas a través de programas intensivos de 

concientización y educación ambiental con énfasis en prevención, manejo de rege-

neración natural, programas de reforestación localizados con especies nativas.  

Políticas y sistemas estabulados podrían reducir el efecto de los ganaderos meno-

res sobre la ocurrencia de incendios en la zona.  

Acercamiento y compromisos con autoridades Municipales, Estatales y locales a 

fin de lograr participación más activa y efectiva en la prevención y combate de los 

incendios en la cuenca.  

Ubicación  Parte media y alta de la cuenca, énfasis en zonas identificadas de recarga hídrica.  

Duración  10 años  

Metas 
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PROGRAMA 5 Gestión y uso adecuado del recurso hídrico 

Inventario y mapas de zonas de recarga hídrica. 

Áreas prioritarias de recarga hídrica bajo un esquema integral de protección y re-

cuperación. 

Sistema de control y monitoreo hídrico operado por los actores locales. 

Protección y recuperación de áreas críticas de áreas de recarga hídrica.  

Generar un mayor impacto en las actividades de prevención de incendios foresta-

les, mediante la integración activa de los distintos actores: Municipales, Estatales 

y locales.  

Actores / Partici-

pantes 

La Municipalidad de Rio Hondo, INAB, CONAP, MAGA, MARN, Ministerio de 

Educación, Ministerio de Economía, Usuarios de Sistemas de Riego, Productores 

Agrícolas, Ganaderos, COCODES, Universidad Pública y/o Privada, FDN, Minis-

terio de Educación. 

Monto Total US$ 50,000 

 

 

PROGRAMA 5 Gestión y uso adecuado del recurso hídrico 

PROYECTO 2 Proyecto de uso eficiente y distribución equitativa del agua en la cuenca 

Objetivo del  

programa 

Mejorar la calidad y disponibilidad del agua para todos los actores de la cuenca 

del río Pasabien, de tal manera que se satisfagan las demandas del recurso a nivel 

agroindustrial, agrícola y de consumo, con énfasis en las comunidades más vulne-

rables ante los efectos del cambio climático. 

Objetivo del  

proyecto 

Generar consensos y crear capacidades en cuanto a la administración y manejo del 

recurso hídrico, tanto del agua destinada para fines de riego como para consumo 

comunitario. 

Acciones Inventario y actualización de los sistemas de abastecimiento y distribución de 

agua con fines de producción y consumo comunitario, con énfasis en caudales y 

tiempos individuales de uso. 

Organización y fortalecimiento de capacidades para mejorar el manejo y manteni-

miento de los sistemas de abastecimiento y distribución. 

Mejorar las capacidades de los actores locales en cuanto a la administración del 

recurso hídrico. 

Búsqueda de alternativas financieras para ejecutar un sistema de mantenimiento y 

mejoramiento de la red de abastecimiento y distribución de agua. 

Ubicación Toda la cuenca 

Duración 10 años 

Metas Base de datos y mapas de los sistemas de abastecimiento y distribución de agua 

que detallen su situación actual y sirvan como base para planificación. 

Planes de prefactibilidad de proyectos de creación y mejora de los sistemas abaste-

cimiento y distribución de agua. 

Crear conciencia entre los actores de la importancia del acceso equitativo al agua. 

Actores / Partici-

pantes 

La Municipalidad de Rio Hondo, CONAP, MAGA, MARN, Ministerio de Educa-

ción, Ministerio de Economía, Usuarios de Sistemas de Riego, Productores Agríco-

las, Ganaderos, COCODES, Universidad Pública y/o Privada, FDN, Ministerio de 

Educación. 

Monto Total US$70,000 
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PROGRAMA 5 Gestión y uso adecuado del recurso hídrico 

PROYECTO No 

3 

Proyecto de creación de políticas, normas y/o reglamentos de uso del agua, basado 

en experiencias previas  

Objetivo del  

programa 

Mejorar la calidad y disponibilidad del agua para todos los actores de la cuenca 

del río Pasabien, de tal manera que se satisfagan las demandas del recurso a nivel 

agroindustrial, agrícola y de consumo, con énfasis en las comunidades más vulne-

rables ante los efectos del cambio climático. 

Objetivo del  

proyecto 

Crear instrumentos de regulación al acceso del recurso agua, generados y consen-

suados de manera multilateral, que aseguren el acceso al agua a las comunidades 

más vulnerables al cambio climático, con énfasis en la protección del abasteci-

miento y calidad del recurso hídrico. 

Acciones Creación de un comité de cuenca, que sea incluyente y participativo. 

Revisión de políticas y normas locales que regulen el acceso al recurso hídrico con 

éxito comprobado en otras regiones el país. 

Capacitación en cuanto a la formulación de políticas, normas o reglamentos muni-

cipales y locales, desde su diseño hasta su implementación. 

Creación de un sistema de monitoreo de cumplimiento de los reglamentos creados. 

Ubicación Toda la cuenca 

Duración 10 años 

Metas Diseño, implementación y mejoramiento de un marco regulatorio local que per-

mita el acceso equitativo y sostenible al agua. 

Actores /  

Participantes 

La Municipalidad de Rio Hondo, CONAP, MAGA, MARN, Ministerio de Educa-

ción, Ministerio de Economía, Usuarios de Sistemas de Riego, Productores Agríco-

las, Ganaderos, COCODES, Universidad Pública y/o Privada, FDN, Ministerio de 

Educación. 

Monto Total US$45,000 

 

 

PROGRAMA 5 Gestión y uso adecuado del recurso hídrico 

PROYECTO 4 Proyectos para la mejora y mantenimiento de la calidad del agua 

Objetivo del  

programa 

Mejorar la calidad y disponibilidad del agua para todos los actores de la cuenca 

del río Pasabien, de tal manera que se satisfagan las demandas del recurso a nivel 

agroindustrial, agrícola y de consumo, con énfasis en las comunidades más vulne-

rables ante los efectos del cambio climático. 

Objetivo del  

proyecto 

Evaluar, mejorar y mantener la calidad del agua en niveles aceptables para el con-

sumo humano y para las actividades productivas, que tomen en cuenta normas de 

monitoreo, control y regulación en su uso. 

Acciones Recopilación, sistematización y análisis de los datos de monitoreo de agua exis-

tentes. 

Diagnóstico riguroso de la calidad de agua en diversos estratos altitudinales dentro 

de la cuenca del río Pasabien. 

Creación de protocolos para el monitoreo del recurso hídrico que se adapten a las 

condiciones predominantes en la cuenca. 

Ejecución del plan de monitoreo, empoderando a los actores locales para que sean 

ellos los que lleven a cabo dichas tareas. 

Proponer alternativas de mejoramiento y mantenimiento en la calidad de agua, 

mediante la identificación de fuentes de contaminación y degradación del recurso. 

Ubicación Toda la cuenca 
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PROGRAMA 5 Gestión y uso adecuado del recurso hídrico 

Duración 5 años, en función de los recursos buscar el establecimiento permanente del sis-

tema de monitoreo. 

Metas Diseño, implementación y mejoramiento de los sistemas de monitoreo de calidad 

y cantidad de agua, así como alternativas de tratamiento, preferiblemente enlaza-

dos con el marco regulatorio contemplado dentro del presente programa.  
Actores / Partici-

pantes 

La Municipalidad de Rio Hondo, CONAP, MAGA, MARN, Ministerio de Educa-

ción, Ministerio de Economía, Usuarios de Sistemas de Riego, Productores Agríco-

las, Ganaderos, COCODES, Universidad Pública y/o Privada, FDN, Ministerio de 

Educación. 

Monto Total US$55,000 

 

 

4.3 Estructura de los costos de los programas con sus respectivos proyectos 
 

Los costos de los distintos programas incluyen los cotos de todos los proyectos propuestos del Plan. 

El cuadro siguiente muestra información del desglose de los costos en los que se incurrirá para la 

ejecución del Plan de Manejo en la cuenca del río Pasabien. Cabe resaltar, que los costos que se 

presentan a continuación son costos fueron estimados, mas no cotizados, que sirven como referencia 

e indican el alcance económico del Plan, al momento implementar alguno de los programas hay que 

seguir un debido proceso de cotización y licitación a fin de reducir los costos finales en la medida de 

lo posible.  

 

Cuadro 9. Costos estimados de los programas y sus correspondientes proyectos propuestos dentro 

del Plan de Manejo de la cuenca el río Pasabien (US $). 

 

Programas Proyectos Costos 

Parciales 

Costos 

Totales 

Años 

Gestión del 

Riesgo 

Generación de mapas de riesgo y diagnóstico de 

riesgos. 40,000   

  

10  

Creación de un comité de gestión de riesgos y 

emergencias de cuenca  60,000   

Creación de un sistema de monitoreo y transmi-

sión de datos, difusión de alerta y comunicación 

de emergencia. 130,000 230,000 

Fortalecimiento 

de capacidades y 

desarrollo organi-

zacional 

Fortalecimiento institucional y organizacional  15,000 

57,000 10 

Capacitación para la gestión de desechos líqui-

dos y sólidos 10,000 

Capacitación en gestión de proyectos 3,500 

Capacitación sobre legislación relacionada al 

medio ambiente y los RRNN. 3,500 

Introducción de cursos de Educación Ambiental 

en establecimientos educativos de la cuenca del 

río Pasabien 25,000 

Fortalecimiento al 

sector económico 

Promoción y fomento de los sistemas Agrofores-

tales, Silvopastoriles y Forestales 30,000 

65,000 10 

Fomento de la agroindustria, valor agregado y 

cadenas de valor 10,000 

Promoción de ecoturismo y agroturismo. 25,000 
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Programas Proyectos Costos 

Parciales 

Costos 

Totales 

Años 

Fortalecimiento 

de actores relacio-

nados a los recur-

sos naturales y 

servicios ambien-

tales a través de 

programas de 

conservación y 

capacitaciones 

Proyectos de conservación y restauración ecoló-

gica tomando en cuenta la creación de capacida-

des dentro de las comunidades. 250,000 

365,000 10 

Recuperación de los bosques de galería del río 

Pasabien y sus afluentes 75,000 

Creación de un sistema de pagos por servicios 

ambientales relacionado al recurso agua con fi-

nes de riego. 40,000 

  

Programa de Ges-

tión y uso ade-

cuado del recurso 

hídrico 

Proyectos de protección y recuperación de áreas 

críticas de recarga hídrica. 50,000 

220,000 

10 

Proyecto de uso eficiente y distribución equita-

tiva del agua en la cuenca 70,000 

Proyecto de creación de políticas, normas y/o re-

glamentos de uso del agua, basa-do en experien-

cias previas  45,000 

Proyectos para la mejora y mantenimiento de la 

calidad del agua 55,000 

Total  937,000 

 

5 Estrategias de implementación 
 

Estas consideran desde las etapas iniciales para echar andar los programas y proyectos, así como las 

estrategias para su mantenimiento a mediano y largo plazo. 

 

5.1 Acciones de inicio del plan 
 

La parte inicial de ejecución del Plan de Manejo dependerá de varios factores, tales como la disponi-

bilidad de recursos económicos, técnicos y humanos, si bien los programas y proyectos propuestos 

requieren de la participación activa de la mayoría de los actores, lograr dicho apoyo al inicio puede 

resultar muy laborioso y lento. Además, si bien se priorizaron los programas en función de la situación 

actual, problemática, potencialidades y oportunidades encontradas en la cuenca, factores de fuerza 

mayor pudieran definir la priorización de los mismos.  

 

Dado el historial de trabajo en la cuenca y a los altos grados de credibilidad con que cuenta Fundación 

Defensores de la Naturaleza, todos los proyectos presentados en el presente plan deberán de ser lide-

rados y dirigidos por ellos, dado que su objetivo primordial es la conservación de los recursos dentro 

de la cuenca y no responder a intereses particulares. 

 

5.1.1 Actividades: 

 

• Formación del grupo gestor de la cuenca: Es una actividad inicial para fortalecer iniciativas 

existentes o generar el mecanismo. De aún existir, se puede trabajar sobre la base de grupos 

locales previamente conformados.  

• Socialización de transferencia del Plan de Manejo. Para comunicar y socializar el alcance, 

contenido y como pueden participar los actores del territorio. 
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• Ejecución del plan de acción inmediata. Para iniciar con algunos proyectos, acorde a los 

aportes voluntarios de recursos y mecanismos de captación de recursos disponibles. 

• Gestión de recursos. Para desarrollar esfuerzos dirigidos a lograr recursos frescos, mediante 

la gestión a donantes, cooperantes, empresa privada y financieros. 

• Definición del Plan de inversiones. Con los recursos disponibles se puede elaborar un plan 

de inversiones acorde a la disponibilidad concreta de materiales, equipos, dinero y otros; así 

como acorde a la pertinencia para ejecutar los proyectos. 

• Ejecución de proyectos del Plan. Con el plan de inversiones se procederá a ejecutar cada uno 

de los proyectos, siguiendo los lineamientos del programa y del Plan en su conjunto. 

• Informes anuales. Cada fin de año se debe elaborar un informe de actividades técnicas, ad-

ministrativas y financieras. 

• Planes operativos anuales. Para elaborar el plan de trabajo de cada año. 

• Monitoreo. Para desarrollar lo que se indicará como el proceso de levantamiento de informa-

ción, registro, análisis y reportajes de los avances del Plan en términos de indicadores. 

• Evaluación; lo cual implica también auditorías. Se refiere a evaluaciones del Plan durante su 

ejecución se proponen evaluaciones al final de cada año. 

 

 

 

 

 

Cuadro 10. Cronograma de acciones en el corto, mediano y largo plazo para la implementación del 

Plan de Manejo en la cuenca del río Pasabien. 

 

No Actividad 

Horizonte del Plan de Manejo 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Formación del Grupo Gestor de la Cuenca                     

2 Sociabilización de transferencia del plan de manejo                     

3 Ejecución del plan de acción inmediata                     

4 Gestión de Recursos                     

5 Definición del Plan de Inversiones                     

6 Ejecución de los proyectos del Plan                     

7 Informes anuales                     

8 Planes operativos anuales                     

9 Monitoreo                     

10 Evaluación                     

 

 

5.2 Comunicación y transferencia del plan 
 

La difusión del plan deberá de realizarse en función de ciertos elementos, de tal manera de que el 

alcance del mismo permita su ejecución en todas las microcuencas que forman la cuenca del río Pa-

sabien. Si bien, se ha propuesto que sea FDN el ente encargado de dirigir el proceso, está claro que 
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se debe de lograr la incorporación y participación de la mayor cantidad de actores en el proceso, para 

esto se han propuesto una serie de elementos a tomar en cuenta para la divulgación del plan: 

 

5.2.1 Gestión de recursos y financiamiento 

 

Según las estimaciones preliminares, el costo total de los programas y proyectos del Plan de manejo 

asciende a un monto de US$937,000.00, a ser ejecutados en un periodo de 10 años. Si bien a priori 

pareciera ser una cantidad muy elevada, FDN ha logrado gestionar cantidades similares a través de 

distintos tipos de proyectos de desarrollo para las áreas que administra. Dado que el Plan, está con-

templado a llevarse a cabo conjuntamente con los actores locales, éstos pueden ser de gran ayuda para 

el apalancamiento o aporte de capital, ya sea económico o en especie, según los requerimientos de 

los diversos programas. Estos actores, de manera conjunta, pueden formar un frente común para la 

búsqueda de recursos de tal manera que cada uno aproveche sus contactos dentro y fuera del país, 

que se puede basar en una estrategia conjunta. Esta estrategia debería de considerar los siguientes 

elementos: 

 

• Gestionar el reconocimiento y respaldo institucional de los actores y autoridades con pre-

sencia en la cuenca, o que puedan realizar aportes relevantes. 

• Programa de difusión del Plan a nivel multisectorial y local. 

• Sugerir y gestionar que las instituciones y actores locales que tengan relación con los pro-

gramas y proyectos del plan incluyan dentro de sus agendas y planes de trabajo, los temas 

relacionados al manejo integral de la cuenca, además de que asignen a un representante que 

sea el que participe en los talleres y comités de toma de decisiones. 

• Promover esfuerzos conjuntos entre instituciones y actores ocales para la ejecución de los 

programas. 

• Gestionar recursos, de acuerdo con las necesidades el Plan, mediante vías de cooperación 

nacional e internacional, privada o estatal. 

• Revisión y validación periódica del Plan a fin de ajustarlo a las condiciones cambiantes. 

• Crear un mecanismo financiero dedicado a la administración de los recursos destinados a la 

implementación y ejecución de los programas y proyectos. 

• Crear un sistema de administración de recursos, tomando en cuenta que estos pueden ser 

desde recurso humano, hasta recursos financieros. 

• Verificar la viabilidad de solicitud de préstamos, especialmente enfocados en proyectos 

productivos de los cuales se espera retornos económicos. 

 

5.3 Catalizadores e impulsores del Plan 

• Como se ha mencionado, será FDN el que lidere todo el proceso, pero, además, se espera 

que los diversos actores, comunidades y beneficiarios en general se empoderen a través de 

los distintos proyectos, dado que se les ofrecerá cooperación y ayuda técnica, capacitacio-

nes, extensión entre otros. 

• Dado que el Plan tata de beneficiar a las comunidades más vulnerables, se debe de lograr y 

promover la mayor participación posible por parte de los COCODES, productores de sub-

sistencia, usuarios del agua, etc. 

• El involucramiento de las municipalidades a través de la Unidad de Gestión Ambiental será 

importante, para reafirmar los compromisos de las nuevas autoridades locales para con la 

población. 
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• Aprovechando la ejecución del Plan, se deberá de hacer énfasis en el ordenamiento territo-

rial integral, con el fin de evitar más vulnerabilidad, fortalecer la seguridad de las comuni-

dades y conservar las zonas de recarga hídrica. 

• Demostrar mediante estudios de caso, intercambios de experiencias, visitas de campo etc., 

los resultados de los proyectos propuestos, como mejor de la productividad, cadenas de va-

lor, pagos por servicios ambientales, etc. 

• Los beneficios esperados en función de los proyectos e inversiones son el mejor aliciente 

para lograr cambios de actitud y motivar a los actores a llevar a cabo los proyectos. 

 

5.4 Estrategias operativas de comunicación y difusión 
 

Para este apartado, se espera que la estrategia sea diseñada y ejecutada por el Grupo Gestor, quienes 

tendrán que proponer modelos concretos de difusión, comunicación, información sensibilización, 

entre otras a fin de dar a conocer el proceso a la mayor cantidad de actores y población en general, 

poniendo especial cuidado en poner en términos claros los potenciales beneficios que traerá el Plan 

y del apoyo que éste necesita para su ejecución y éxito. 

 

Debido a la naturaleza de la cuenca y de sus comunidades, el medio de comunicación deberá de ser 

local, adaptado a la situación específica de cultura y demografía del área. Aunque se espera que el 

proceso de comunicación sea dirigido desde el Grupo Gestor hacia las comunidades y actores, éste 

no deberá de ser totalmente vertical, sino que deberá de permitir la retroalimentación y colecta de 

las impresiones e ideas de los grupos objetivos que sirvan como insumos para mejorar el proceso de 

difusión y hacer ajuste al Plan en general. 

 

5.4.1 Identificación de los grupos objetivos potenciales para la comunicación del Plan de 

Manejo 

 

Audiencia Principal: aquellas que tendrán un rol vital en la ejecución y consecuente éxito del plan, 

buscará promover una actitud positiva hacia el Plan y lograr su involucramiento activo. Entre las 

potenciales instituciones que pueden conformar esta audiencia se encuentran: 

 

• Organizaciones estatales con alto nivel político y administrativo 

• Organizaciones normativas y/o fiscalizadoras. 

• Organizaciones de usuarios de agua. 

• Organizaciones de productores. 

• Población y líderes comunitarios. 

• Sector privado con alto nivel de incidencia en la cuenca. 

 

Audiencia secundaria: audiencia de respaldo a las propuestas e iniciativas de la audiencia princi-

pal en temas de comunicación y de soporte a la gestión de la cuenca. Esta audiencia deberá de ser 

involucrada activamente, dado que serán los encargados de convocar, facilitar y sensibilizar a los 

distintos actores. Entre ellos se encuentran: 

 

Organizaciones sociales. Promotores de desarrollo. Promotores religiosos. 

Equipos de asistencia técnica. Promotores de inversiones.  
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Aliados: personas claves que facilitarán la implementación del Plan, con amplio conocimiento de la 

cuenca y respaldo comunitario, pueden legitimar o deslegitimar posiciones y opiniones contrarias 

relacionadas al manejo de la cuenca. Identificarlos e involucrarlos al Plan de Manejo desde las eta-

pas tempranas. 

 

Formadores de opinión. Líderes de opinión. Ancianos. 

Instituciones educativas y maestros. Líderes religiosos.  

 

5.4.2 Objetivos de la estrategia de comunicación 

 

General: 

 

Ayudar a la implementación del Plan de Manejo de la cuenca del río Pasabien, a través de la difu-

sión de los programas y proyectos que permita la sensibilización y promueva la participación activa 

de los diversos actores.  

 

Específicos: 

• Identificar actores con interés en participar desde las etapas iniciales que sirvan como medio 

para hacer llegar la información de manera más efectiva y ayuden en la divulgación del Plan. 

• Crear herramientas de comunicación que ayuden a la ejecución del Plan de Manejo. 

• Ayudar a promover y fortalecer los canales y mecanismos locales de comunicación entre las 

comunidades y los actores dentro de la cuenca, como herramienta de toma de decisiones y 

divulgación en futuros proyectos. 

• Favorecer la interrelación y comunicación entre las distintas comunidades y actores, como 

medio de reducción de divisiones y conflictividad. 

 

5.4.3 Componente de la estrategia de comunicación para el Plan de Manejo 

• Sistematización y síntesis de los temas centrales del Plan, enfocada en la población en ge-

neral de una forma simple y directa, donde se muestre los beneficios que espera aportar el 

Plan a las comunidades. 

• Promoción y divulgación de las instituciones que lideren todas las etapas del Plan, a fin de 

promover su imagen y generar confianza hacia el Plan por parte de los comunitarios y acto-

res. 

• Enfoque de género, que asegure la participación activa y libre de las mujeres durante todas 

las etapas del Plan de Manejo. 

 

5.5 Estrategia de género 
 

Esta se basará en las políticas y leyes nacionales e internacionales que hacen énfasis en la protec-

ción de los derechos de las mujeres así como en su inclusión en los procesos de toma de decisiones 

de actividades que pueden tener algún efecto en sus comunidades y estilo de vida. En ese sentido, 

está proponiendo lo siguiente: 

 

• Que la equidad de género sea una prioridad en la ejecución del Plan. 

• Involucramiento activo y efectivo desde las etapas iniciales de implementación del Plan de 

Manejo. 
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• De ser necesario, llevar a cabo talleres exclusivamente con las mujeres a fin de promover su 

participación. 

• Asegurar la participación de las mujeres en los espacios de consulta y de toma de decisiones 

respecto a los programas y proyectos propuestos. 

• Definir actividades dentro de los proyectos que puedan ser realizados tanto por mujeres y 

hombres en partes iguales y donde sean ejecutados exclusivamente por mujeres. 

• Adaptar los métodos de consulta y comunicación en función del acceso que tengan las mu-

jeres a los espacios de participación y toma de decisiones. 

• Compromiso de todos los actores en promover y respetar las posiciones, opiniones y deci-

siones de las mujeres respecto al Plan en general. 

 

5.6 Importancia de la equidad de género dentro del Plan 
 

Si bien, el Plan de manejo busca, dentro de sus programas y planes, las mejoras de las condiciones de 

vida de los comunitarios de una forma sostenible y en armonía con el medio ambiente natural, esto 

no puede lograrse mediante la exclusión de alguno de los grupos que conforman la cuenca, especial-

mente cuando se trata de un sector cuya participación en cuando a la toma de decisiones ha sido 

excluido históricamente en la región. Además, no se puede esperar un desarrollo integral si se margina 

a un grupo que en otras regiones ha demostrado estar más en contacto con la naturaleza y más cons-

cientes de la necesidad de proteger los recursos naturales de los cuales dependen. 

Dado que el Plan contempla la gestión de recursos a nivel nacional e internacional para la ejecución 

de los distintos proyectos, la inclusión activa de la mujer le da un Plus que hace más atractiva el área 

para la inversión internacional enfocada al desarrollo comunitario y de conservación de recursos. 

 

5.7 Propuesta de cronograma para la ejecución de los proyectos del Plan de 

Manejo 
 

El Cuadro 1111 muestra el cronograma para la ejecución de los distintos proyectos contemplados 

dentro del Plan de Manejo de la Cuenca del Río Pasabien, que muestra que todos los proyectos debe-

rían de iniciarse durante el primer año de ejecución del plan y que se espera que algunos se ejecuten 

a lo largo de los 10 años que propone el Plan.  

 

Al igual que la estimación de los costos, este cronograma es tentativo, y estará sujeto a modificación 

según se vayan logrando consensos y se vayan gestionando recursos para la implementación de los 

distintos proyectos. 

 

Cuadro 11. Cronograma para la ejecución de los proyectos de cada programa (expresado en años). 

 

No. 

Pro-

yecto 

Proyecto 

Corto 

Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Generación de mapas de riesgo y diagnóstico de riesgos.                     

2 

Creación de un comité de gestión de riesgos y emergencias 

de cuenca.                      

3 
Creación de un sistema de monitoreo y transmisión de datos, 

difusión de alerta y comunicación de emergencia.                     

4 Fortalecimiento institucional y organizacional.                     
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No. 

Pro-

yecto 

Proyecto 

Corto 

Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 Capacitación para la gestión de desechos líquidos y sólidos.                     

6 Capacitación en gestión de proyectos.                     

7 

Capacitación sobre legislación relacionada al medio ambiente 

y los RRNN.                     

8 
Introducción de cursos de Educación Ambiental en estableci-

mientos educativos de la cuenca del río Pasabien.                     

9 

Promoción y fomento de los sistemas Agroforestales, Silvo-

pastoriles y Forestales.                     

10 
Fomento de la agroindustria, valor agregado y cadenas de va-

lor.                     

11 Promoción de ecoturismo y agroturismo.                     

12 

Proyectos de conservación y restauración ecológica tomando 

en cuenta la creación de capacidades dentro de las comunida-

des.                     

13 
Recuperación de los bosques de galería del río Pasabien y sus 

afluentes                     

14 
Creación de un sistema de pagos por servicios ambientales 

relacionado al recurso agua con fines de riego.                     

15 
Proyectos de protección y recuperación de áreas críticas de 

recarga hídrica.                     

16 
Proyecto de uso eficiente y distribución equitativa del agua 

en la cuenca.                     

17 
Proyecto de creación de políticas, normas y/o reglamentos de 

uso del agua, basado en experiencias previas.                      

18 
Proyectos para la mejora y mantenimiento de la calidad del 

agua.                     

 

 

5.8 Sostenibilidad y efectividad en el largo plazo en la implementación del 

plan 
 

Uno de los mayores retos que afrontan los proyectos de desarrollo, es la permanencia y funciona-

miento de los proyectos cuando la asistencia técnica o el apoyo económico llegan a su fin. Es por eso, 

que el Plan deberá de llevarse a cabo de forma sistémica e identificar aquellos actores que tengan la 

total disposición y compromiso en llevar a cabo los proyectos, especialmente en aquellos que no 

reporten beneficios directos y tangibles en el corto plazo como los de gestión de riesgos, que al de-

pender de varias personas puede quedar rápidamente en el olvido o cumplir sus objetivos a medias. 

Es por esto, que se considera que la sostenibilidad del plan en el mediano y largo plazo dependerá del 

interés y de la capacidad de gestión de las autoridades y organizaciones locales principalmente, y de 

las instituciones estatales en menor medida, por lo que las acciones de divulgación y los acuerdos 

contraídos o firmados entre instituciones y organizaciones locales definirán el éxito y permanencia 

de los proyectos en el futuro. Para lograr la sostenibilidad del proyecto en el largo plazo se sugieren 

las siguientes acciones: 
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1. Además de los sistemas de monitoreo y de alcance de resultados a nivel de cada proyecto, 

todo el plan deberá ser sometido a este proceso, a fin de evaluar el cumplimiento de los ob-

jetivos generales, generar retroalimentación y ajustar el plan en función de las necesidades y 

los escenarios que se vayan presentando. Es pertinente que se desarrollen reportes periódicos 

y evaluaciones anuales respecto al desarrollo y avances de los distintos programas, que per-

mitan evaluar el trabajo del Grupo Gestor y las entidades que lideran el plan. 

2. Para lograr los objetivos y la adopción de los proyectos a largo plazo, las capacitaciones y el 

empoderamiento local jugarán un papel de suma importancia, tal y como se manifestó en 

varios de los programas propuestos, además de estos, hay que hacer énfasis desde las etapas 

iniciales de ejecución del Plan en los distintos tipos de beneficios que los proyectos traerán 

para las comunidades, desde las mejoras y el mantenimiento de los recursos de los cuales 

dependen hasta beneficios económicos producto de la implementación y mejoramiento de 

algunas actividades productivas. 

3. El trabajo constante y compromiso por parte de las organizaciones que lideren el proceso u 

del involucramiento de las instituciones del Estado, promoverán la confianza entre las comu-

nidades y los actores locales, demostrando de que son parte esencial del proceso y de que del 

trabajo conjunto se pueden lograr acciones tangibles en beneficio de su calidad de vida. 

 

5.9  Sostenibilidad social 
 

Si bien entre los objetivos primarios del Plan es la conservación de RRNN dentro de la cuenca del río 

Pasabien, los proyectos propuestos buscan esto a través del involucramiento de los distintos actores 

dentro de la cuenca, teniendo un especial énfasis en las comunidades más vulnerables y que históri-

camente no han incidido en gran manera en la gestión de sus recursos. Bajo el supuesto de que son 

estas comunidades las que mejor conocen sus recursos, las que más dependen de éstos y que serían 

los primeros afectados en caso de la pérdida o degradación de los mismos, los programas se han 

enfocado fuertemente en la organización, capacitación, educación y empoderamiento de estas comu-

nidades a fin de que sean sus propios habitantes los que tomen decisiones y gestionen sus propios 

recursos. 

 

Dicha sostenibilidad, dependerá en un inicio del Grupo Gestor y de los impulsadores del Plan en las 

etapas iniciales, si bien se tiene contemplado la inclusión de todas las comunidades de la cuenca, el 

sector agroindustrial, autoridades Estatales y de sociedad civil para que gradualmente sean ellos los 

que vayan tomando el liderazgo respecto a la implementación de los proyectos propuestos en el Plan. 

 

Otro punto a favor de la sostenibilidad social del proyecto es el enfoque de género que se desea 

implementar, lo que favorece la representatividad en el tema de toma de decisiones y gobernanza 

local, esto fortalece y valida el Plan desde el punto de vista de inclusión y participación, además de 

que enriquece las discusiones y la retroalimentación respecto a la ejecución de los proyectos. 

 

Cuadro 12. Acciones estratégicas contempladas en el Plan de Manejo que contribuyen a la sosteni-

bilidad social. 

 

Consideración  Explicación 

Proyectos propuestos en base a las necesidades 

y problemáticas identificadas 

El diagnóstico proporcionó la información necesa-

ria 
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Las capacitaciones y el empoderamiento local 

son vitales para el éxito del Plan y para la me-

jora de la calidad de vida 

Base para la transferencia de responsabilidades, 

mejoras en la gobernanza y tomas de decisiones a 

futuro 

Equidad social y de género De importancia dentro del plan como medio me-

canismo de inclusión y fortalecimiento de la go-

bernanza 

La creación de consensos y la organización es 

la clave para la correcta ejecución del plan 

A fin de evitar conflictividad y marginar sectores 

Participación multisectorial como base para la 

toma de decisiones 

Esencial para que las actividades y los beneficios 

lleguen a la mayor cantidad de actores 

Transferencia y delegación de responsabilida-

des a comunidades y actores locales 

Clave para el éxito en el largo plazo del Plan y los 

proyectos 

Beneficios económicos y medio ambientales que 

impacten positivamente la calidad de vida 

Como incentivo a la participación y ejecución del 

Plan 

Participación y consultas comunitarias Respeto los derechos de las comunidades locales 

sobre sus territorios. 

 

 

5.10 Sostenibilidad económica 
 

Un tema de suma importancia para el diseño y ejecución de cualquier proyecto es el capital, del cual 

dependen contrataciones, compras, alquileres, movilización, etc. En este sentido, los tentativos 

US$937,00.00 que costaría el Plan se tienen que gestionar, dado que es una cantidad que ninguno de 

los actores dispone. Esto exige que el Grupo Gestor defina una metodología para obtener esos fondos, 

sobre una plataforma adecuada de administración y gestión transparente de recursos que genere con-

fianza y facilite la obtención de fondos. 

 

Si bien se contemplan algunos proyectos, como las mejoras a las técnicas de cultivos, eco y agrotu-

rismo, pago por servicios ambientales, entre otros, de los que se espera obtener algún ingreso para la 

administración y protección de la cuenca dentro del marco del Plan de Manejo, estos proyectos nece-

sitan de mucha inversión en la fase inicial, que será destinada a la recolección de información, crea-

ción de capacidades, formación de capital humano, etc. Por lo que los fondos que estos proyectos 

pudieran generar serían empleados a mediano y corto plazo. 

 

 Dada la coyuntura nacional actual, y el generalizado rechazo de la población a la corrupción y a un 

debilitamiento de la imagen de las instituciones Estatales, todo el proceso administrativo que conlleva 

la recolección, manejo, distribución y ejecución de fondos, así como la rendición de cuentas y audi-

torías,  deberá de ser llevado a cabo por personal de extrema confianza seleccionada dentro de las 

instituciones y organizaciones locales dentro de la cuenca a quienes se les deberá de capacitar en 

temas de contabilidad y control de cuentas. Por experiencias en otro tipo de proyectos, las discusiones 

multisectoriales sobre la administración de los fondos han dado buenos resultados al momento de las 

tomas de decisiones relacionadas a los fondos.  

 

Al respecto de la sostenibilidad económica, Gómez et al. 2004 menciona que ésta es la tarea más 

difícil y compleja, y que es posible lograrla únicamente bajo un enfoque y visión integral y de largo 

plazo, no hay soluciones rápidas. Si se puede lograr la viabilidad, pero a través de mecanismos e 

instrumentos para garantizar las aplicaciones a los servicios y beneficios que brindan las cuencas, 
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entre las consideraciones prácticas de rentabilidad y sostenibilidad, el mismo autor señala las siguien-

tes alternativas: 

 

• El reconocimiento y pago de servicios ambientales, es una alternativa para lograr recursos 

que puedan ser invertidos en el Plan de Manejo, pero este es un proceso que requiere de 

sensibilización, conciencia y mecanismos viables para lograr el pago real. 

• Identificar, valorar y aplicar los mecanismos para la venta de servicios ambientales (agua, 

biodiversidad, agro y ecoturismo, aire, seguridad ambiental). 

• El incremento de la producción agrícola, genera ingresos a nivel de las familias, por lo tanto 

no emigra a las ciudades en búsqueda de otras alternativas, reduciendo el capital humano y 

no los obliga a ampliar la frontera agrícola. 

• Las organizaciones de las Cuencas (comités) adquieren la responsabilidad del manejo (ad-

ministran los recursos y servicios), disminuyendo o liberando las asignaciones presupuesta-

rias del gobierno central, la cual muchas veces ni es asignado o tarda mucho en liberarse. 

• Al conservar y proteger los recursos naturales, estos adquieren un nuevo valor, las parcelas 

con obras de conservación de suelos o agroforestería, tienen mayor valor.  

• Una agricultura orgánica y poco dependiente de insumos comerciales, genera productos de 

mayor valor, de menor costo para la producción y resultan más atractivos para los mercados 

internacionales cuya oferta de pago es mejor. 

• El valor agregado, la comercialización y la planificación en función de la demanda, son as-

pectos innovadores que le pueden inyectar una dosis importante de sostenibilidad y rentabi-

lidad a las acciones de Manejo de Cuencas. 

• La diversificación de los cultivos genera nuevas capacidades y alternativas productivas para 

las familias, reduciendo la vulnerabilidad ante el cambio climático y fortalece su seguridad 

alimentaria.  

Entre los  mecanismos para la gestión de recursos y alternativas financieras para la implementación 

del plan de manejo se consideran las siguientes: 

 

✓ Gestión de fondos con la cooperación internacional, dónde los objetivos del donante con-

cuerden con los proyectos propuestos. 

✓ Cooperación internacional a nivel técnico y tecnológico. 

✓ Gestión de créditos a pequeños agricultores con tasas de interés amigables. 

✓ Posibilidad de integración a proyectos de pagos por fijación de carbono  

✓ Adhesión a programas de incentivos forestales. 

✓ Venta de servicios ambientales. 

✓ Mecanismos de canje de deuda. 

✓ Alternativas no consideradas de gestión de recursos. 

 

Entre las acciones estratégicas que contribuirán a la sostenibilidad financiera del Plan se encuentran 

las siguientes: 

 

Cuadro 13. Acciones estratégicas contempladas en el Plan de Manejo que contribuyen a la sosteni-

bilidad financiera. 

 

Consideración  Explicación 

Capacitaciones y empoderamiento local en as-

pectos de administración y manejo de recursos 

De vital importancia en todos los niveles de soste-

nibilidad del Plan 
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Participación integral y multisectorial mejoran 

la transparencia y la credibilidad en la gestión 

de los recursos 

Imagen transparente del proyecto y de la gestión 

de los fondos favorecerá el acceso a los mismos. 

La generación de ingresos de los proyectos pro-

ductivos en el mediano y largo plazo 

Como base para la sostenibilidad al finalizar el 

Plan 

Aplicación de estrategias de cadena de valor y 

valor agregado  

Como medio para mejorar el valor de los produc-

tos y darles una ventaja competitiva en los merca-

dos. 

Retorno de parte de la inversión dirigida a me-

jorar las condiciones generales de la cuenca 

Resultados visibles en la mejora de calidad de 

vida motivará a los ejecutores de los proyectos 

 

 

5.11 Sostenibilidad ambiental 
 

El Plan ha sido diseñado para el manejo sostenible de los recursos naturales, de tal manera que se 

traduzca en una mejora de la calidad de vida de los distintos actores de la cuenca, priorizando a las 

comunidades que dependen en mayor medida del acceso a los recursos. Todo esto mediante la recu-

peración, mejoramiento y mantenimiento de la calidad del medio ambiente en general, y con énfasis 

en los recursos estratégicos, como el agua. Si bien la degradación ambiental es un proceso sistemático 

evidente en el mediano y largo plazo, los proyectos y programas propuestos bajo un enfoque de sos-

tenibilidad, permitirá alcanzar logros significativos para reducir y contrarrestar la degradación y pér-

dida de los recursos.   

 

Este apartado tiene estrecha relación con otros aspectos de sostenibilidad, especialmente con el eco-

nómico, dado que buenas prácticas de conservación y recuperación ambiental se traducirá en benefi-

cios directos a los recursos naturales, lo que hará al Plan más atractivo para la inversión en conserva-

ción, protección y productividad. Se espera que la inversión este enfocada también las prácticas de 

conservación de recursos conjuntamente con la creación y fortalecimiento de capacidades relaciona-

das, como acciones estratégicas que permitan la sostenibilidad financiera. 

 

Cuadro 14. Acciones estratégicas contempladas en el Plan de Manejo que contribuyen a la sosteni-

bilidad ambiental. 

 

Consideración  Explicación 

Capacitaciones y empoderamiento local en as-

pectos de administración y manejo de recursos 

naturales 

De vital importancia en todos los niveles de soste-

nibilidad del Plan 

Los proyectos están propuestos para acoplarse 

a las condiciones propias de la cuenca 

Basados en los datos del diagnóstico y experiencia 

de las entidades con presencia en la cuenca 

Proyectos enfocados en protección y recupera-

ción ambiental que beneficien actores locales 

Favorecerá la sostenibilidad del Plan en el me-

diano y largo plazo 

Mejoras en calidad de vida producto de la con-

servación y uso sostenible de los recursos 

Promoverá valoración y respeto de los recursos en 

los actores locales. 

 

 

5.12 Servicios ecosistémicos 
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Los distintos proyectos que contempla el Plan no solo se basan en la conservación pasiva de los 

recursos, sino están dirigido a buscar la forma de monetizas dichas actividades, entre las más factibles 

y con mayor posibilidad de éxito, debido al potencial productivo de la cuenca y a la demanda externa, 

se encuentran los servicios ecosistémcios. Un rol fundamental en este apartado, será FDN, que pro-

bablemente sea dentro de la cuenca, la institución que mayor experiencia tenga en este apartado, dado 

que han impulsado mecanismos de pagos de servicios ambientales como el Fondo del Agua dentro 

de la RBM, y mecanismos REDD+ en otras áreas que la Fundación administra. 

 

Entre los servicios ambientales que se obtendrán del plan de manejo, se han identificado los si-

guientes: 

 

A. Protección del recurso hídrico 

 

Que seguro el abastecimiento del agua en cantidad y calidad mediante proyectos de protección de 

zonas de recargo y políticas de uso y pago por servicios. Probablemente sea el servicio con mayor 

capacidad de generar ingresos, especialmente si se considera que actualmente hay grupos organizados 

con deseos de implementar uno. 

 

B. Conservación a la biodiversidad 

 

Al mismo tiempo que se protegen las fuentes de agua, se aseguran los hábitats a la gran biodiversidad 

existente en la parte media y alta de la cuenca. Esto da un valor agregado a los proyectos ecoturísticos 

contemplados, y mejora el atractivo de la cuenca para programas de colaboración internacional en 

materia de monitoreo y conservación de la biodiversidad. 

 

 

C. Conservación del paisaje y belleza escénica 

 

Otro beneficio derivado de la conservación y recuperación de los bosques, zonas degradadas son 

introducidas a esquemas de producción agrícola sostenible y sistemas agroforestales, mejorando y 

conservando la belleza escénica dentro de la cuenca. Lo cual también da un valor agregado y aumente 

al potencial de la cuenca para el desarrollo de los proyectos agro y ecoturísticos, por lo que dichos 

programas deberán de retribuir un porcentaje de sus ingresos a los proyectos que beneficien el paisaje. 

 

D. Fijación de carbono e incremento de los stocks. 

 

Con mucho potencial y de moda en la actualidad, los remanentes forestales y los programas de refo-

restación dan a la cuenca un alto potencial de participar en algún plan de pago por fijación y aumento 

de los stocks de carbono. Dada la complejidad de propietarios y actores dentro de la cuenca, la facti-

bilidad de entrar a un proyecto REDD+ se dificulta, pero se pueden buscar alternativas para capitalizar 

dicho servicio. 

 

E. Reducción de la erosión y recuperación de suelos degradadas. 

 

Como parte de la incorporación de mejores prácticas agrícolas, se buscará un importe por parte de los 

productores que se beneficien de este servicio, ya que se está asegurando en el largo plazo el potencial 
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productivo del suelo a la vez que se busca habilitar nuevas áreas de cultivos que hayan sido degrada-

das. 

 

5.12.1 Priorización de los servicios ecosistémicos por parte de los actores locales 

 

Dada la gran cantidad de servicios ecosistémicos que el Plan pretende generar, las instituciones que 

lideran el Plan, en conjunto con entidades Estatales, usuarios y comunitarios, deberán consensuar y 

priorizar aquellos servicios con el mayor potencial de generar ingresos. Esto obedecerá a la disposi-

ción de los actores locales y de la situación de los mercados externos, como ocurre en el caso del 

carbono. En función de lo observado y manifestado por algunos actores locales, será el agua uno de 

los primeros recursos sobre los que se creará un sistema de pagos por servicios. 

 

5.12.2 Disponibilidad al pago por los servicios ecosistémicos  

 

Para el caso de la cuenca del río Pasabien, algunos sectores han manifestado su interés y disponibili-

dad a la creación de un mecanismo por pago por servicios ecosistémicos relacionados al agua, esto 

puede cambiar si la propuesta contempla cobros muy altos que afecten en gran medida los ingresos 

de los usuarios, en tal sentido la elección de la metodología para la determinación de los montos de 

pago deberá de ajustarse a la realidad local y a la capacidad de pago de los usuarios. Las experiencias 

en la cuenca del río San Jerónimo pueden ser de mucha ayuda en este apartado. 

 

5.13 Organización para la ejecución 
 

Para la toma de decisiones se ha contemplado una Grupo Gestor con representantes multisectoria-

les, pero dada la dificulta de reunión del grupo se contempla la creación de una Unidad Ejecutora, 

quienes estarán a cargo de convocatorias, comunicación formulación y gestión de proyectos basa-

dos en decisiones consensuadas por los distintos actores. Esta Unidad deberá de ser contratada per-

manentemente. 

 

5.14 Monitoreo y evaluación 
 

Tomando en cuenta lo ambicioso del Plan de Manejo, la cantidad de proyectos los fondos que se 

manejarán y la duración, es necesario un sistema que dé seguimiento a la ejecución, avances e im-

pactos de las actividades, tanto desde el punto de vista ambiental como gerencial. 

 

5.14.1 Monitoreo gerencial 

 

Este apartado hace referencia al manejo administrativo y operativo del Plan general y de sus respec-

tivos proyectos, contempla el seguimiento al cronograma, ejecución presupuestaria y avances en los 

acuerdos y objetivos planteados. Su evaluación mide la efectividad de la gerencia para la ejecutar el 

Plan y permite reajustar las inversiones y los recursos de acuerdo a las necesidades, además, garantiza 

la continuidad de las acciones durante las etapas del plan. Se basan en técnicas administrativas y 

control sistematizado de los proyectos para a verificación de los avances en ejecución presupuestaria. 

Temporalmente, el control puede hacerse mensual, trimestral, semestral o anual. 
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5.14.2 Monitoreo ambiental 

 

No confundir con los proyectos de monitoreo de recursos. Este apartado hace referencia al manejo 

técnico, implementación de tecnología, implementación de metodologías y sus consecuentes resulta-

dos de su aplicación a nivel de campo producto del Plan y sus respectivos proyectos, todo basado en 

la observación y análisis de lo observado, que permitirá determinar la necesidad de reajustes que 

mejoren la eficacia de las alternativas técnicas que permitan lograr mejores impactos significativos 

en el mejoramiento de las condiciones ambientales y sociales. Hay que tomar que los métodos varían, 

si bien buscan los mismos objetivos, éstos dependen de las organizaciones que provean el financia-

miento o la donación. 

 

De forma general, el Sistema de Monitoreo y Evaluación deberá considerar los siguientes objetivos: 

 

• Monitorear y registrar los avances en cuanto a la ejecución del presupuesto y resultados al-

canzados. 

• Brindar información constante que sirva como base para la toma de decisiones. 

• Generar información para el reajuste del Plan y de los proyectos. 

• Reportar e informar de los avances a los donantes o financistas respecto a los logros y destino 

de la inversión. 

• Medir y reportar los impactos y beneficios generados por los proyectos y su implicación en 

la mejora de vida de las comunidades y del medio ambiente en general. 

 

Entre las características generales de un sistema de Monitoreo y Evaluación se debe de considerar lo 

siguiente: 

 

• Que sea sencillo, con una curva de aprendizaje rápida, pero lo suficiente mente robusta como 

para obtener información viable sobre los avances y resultados. 

• Versátil y flexible, especialmente cuando se trata de un Plan que se espera tenga una duración 

de 10 años. 

• Inclusivo, multisectorial y representativo, que permita la descentralización de los esfuerzos 

al momento de su implementación. 

• Deberá de ser fiable, lo cual dependerá de las capacidades técnicas y éticas encargados del 

monitoreo. 

• Acorde al Plan y sus proyectos, de tal manera que sea coherente con las acciones y procesos 

en campo. 

 

5.14.3 Monitoreo y evaluación de impactos 

 

5.14.3.1 Impacto biofísico 

 

El impacto biofísico es lo más difícil y costos de monitorear y evaluar, debido a que requiere medidas 

controladas con frecuencia; y particularmente en el caso del agua, de largo plazo, donde se tendrá que 

tomar en cuenta las variaciones de la precipitación y de la escorrentía anualmente, especialmente 

ahora que los efectos del cambio climático han afectado los patrones históricos de lluvia. Debido a la 

necesidad de recursos y a los costos que se necesita incurrir, estas evaluaciones de largo plazo no han 
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recibido los recursos económicos necesarios para hacerla adecuadamente, por lo que el monitoreo 

físico en los países en vías de desarrollo ha quedado rezagado. 

 

Mucha de la información de la línea base que se requiere para la evaluación de los impactos físicos 

está incluida y caracterizada en el diagnóstico de la cuenca. Lamentablemente, existen muchos infor-

mación faltante y desactualizada, debido a la naturaleza de las variables que exigen medición histórica 

y bajo protocolos estables y constantes.  

 

5.14.3.2 Impacto socioeconómico 

 

La medición de los impactos socioeconómicos de las obras físicas como conservación de suelos, 

reforestaciones, sistemas agroforestales, etc. generadas por los proyectos, estará basada una buena 

base de datos que podría extraerse de la caracterización y el diagnóstico de la cuenca, y que al mismo 

tiempo sirva para las evaluaciones de los cambios que se desea conseguir, basados en supuestos e 

indicadores de impactos. Generalmente los indicadores más comunes a nivel de manejo de cuenca 

incluyen: mejoras en la productividad agrícola y el consecuente ingreso de los agricultores pequeños, 

mejoras en la calidad de agua de consumo familiar, mejoras en el acceso a los recursos naturales, 

entre otros. 

 

Los impactos socioeconómicos pueden medirse a través de la medición de los cambios en el bienestar 

general de los comunitarios en materia de salud, educación, bienes materiales, mejoras a las vivien-

das, etc. Estas mediciones pueden llegar a ser factibles, pero su medición puede llegar a complicarse 

debido a factores extremos.  

 

Con el objetivo de tener datos de calidad y representativos, se deberá elaborar protocolos y metodo-

logías de monitoreo y evaluación acorde a la naturaleza de cada variable, y que se basen en los crite-

rios de planificación y evaluación. 

5.14.4 Elementos que debe de incluir el monitoreo y evaluación 

 

Tomando en cuenta la magnitud e importancia del monitoreo de impactos, éste requerirá de instru-

mentos y personal capacitado para el registro y análisis de datos relativos a calidad y cantidad de 

agua, cobertura forestal, vegetación en general  y calidad de suelos. Además, se deberán de incluir 

los siguientes elementos: 

 

• El monitoreo de los indicadores de cumplimiento de las actividades planificadas, también 

denominados “indicadores de resultados” valorados en cantidad, tiempo y su relación relativa 

con el resultado total o producto. Este monitoreo se realizará por programas y proyectos/ac-

tividades, su período será de acuerdo a las bases temporales de intervención semestral y/o 

anual. 

• La evaluación de los indicadores de calidad de los resultados y productos logrados, valorando 

la eficiencia, eficacia y efectividad. La evaluación se realizará por programas y proyectos/ac-

tividades. Su período será de acuerdo a las bases temporales de intervención semestral y 

anual. 

• Se realizará una sistematización del monitoreo y evaluación anual, la cual servirá como re-

troalimentación para la planificación operativa anual (POA). 

• Los instrumentos para realizar este monitoreo y evaluación son: 

o El Plan, sus programas y proyectos. 

o Cronograma de actividades, desembolsos y compromisos. 
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o Los Planes operativos anuales. 

o Presupuestos e informes de su ejecución. 

o Indicadores de resultados y productos. 

o Informes de avances. 

o Informes anuales. 

 

5.14.5 El sistema de monitoreo y evaluación del personal 

 

Con miras evaluar, mejorar y fortalecer el trabajo del equipo gerencial, técnico y administrativo que 

implemente el Plan y los proyectos se establecerá un sistema de monitoreo y evaluación de desem-

peño y resultados. 

 

El sistema de monitoreo y evaluación de personal puede considerar las siguientes herramientas 

 

✓ Contratos y términos de referencia ✓ Ejecución presupuestaria 

✓ Cartas de entendimiento y compromisos ✓ Auditorías internas 

✓ Planes operativos anuales ✓ Códigos de ética 

✓ Informes y reportes de actividades ✓ Denuncias o quejas recibidas. 

 

A nivel del personal, se recomienda un monitoreo trimestral y una evaluación anual. 

 

5.14.6 Indicadores claves de monitoreo y línea base 

 

Se ha mencionado, que en algunos casos los sistemas de monitoreo con sus consecuentes indicadores 

responderán a los requisitos de los financistas o donantes y pueden llegar a ser tan numerosos que 

requieran muchos recursos para obtener la información. Bajo este escenario, Gómez et al. 2004 ha 

podido identificar una serie de indicadores que resultan clave al momento de implementar el monito-

reo y que pueden resultar ser más que suficientes para interpretar los impactos del Plan de Manejo a 

partir de una línea base elaborada a partir del diagnóstico de la cuenca. 

 

Hay que tener en cuenta que cada proyecto tendrá un conjunto particular de indicadores claves direc-

tamente en relación con el medio ambiente natural (biofísico) y socioeconómico. Entre los indicado-

res críticos se encuentran los siguientes: 

 

✓ Fertilidad del suelo 

✓ Tasa de pérdida y erosión de suelo 

✓ Cambios en la cobertura forestal 

✓ Comportamiento de los caudales 

✓ Cambios en la biodiversidad 

✓ Cambios en la calidad del agua 

✓ Nivel de adopción de técnicas de ma-

nejo de cuenca. 

✓ Cambios en la productividad de los 

productores agrícolas. 

✓ Adopción de técnicas más eficientes 

de conducción de agua y riego. 

✓ Cambio en la actitud de las comuni-

dades respecto a los recursos natura-

les. 

 

Se pueden dar casos en donde los indicadores requieran la medición de más una variable o parámetro. 

Por lo que es necesario definir todas las variables. La definición de las variables deberá e incluir la 

siguiente información: 

 

• La naturaleza de la variable, cualitativa o cuantitativa? 
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• Frecuencia de medición, que define los tiempos entre cada toma de datos, diaria, semanal, 

mensual anual. 

• Fuente(s), define que actores pueden proporcionar la información o las áreas geográficas de 

toma de datos (parcelas, puntos de aforo, etc). 

• Equipo y/o herramienta a utilizar, en función del tipo de variable, puede ser necesaria su ad-

quisición, alquiler o creación (documentos de apoyo) 

• Personal fijo encargado del levantamiento de los datos, que forme parte de un equipo orga-

nizado y debidamente capacitado en el monitoreo de las variables de interés y del manejo de 

las herramientas de medición. 

 

Para el caso de las variables de precisión (como la calidad de agua) se recomienda consultar o elaborar 

protocolos de medición y evaluación, regidas por alguna norma nacional o internacional, a fin de 

generar datos confiables, consistentes y comparables. 

 

Todo el sistema de monitoreo y evaluación deberá de ser elaborado de una forma sistemática y estan-

darizada, a fin de evitar problemas al momento de la tabular, analizar y reportar datos; esto también 

ayudara a mejorar los procesos de transición en el caso de cambio de personal clave. 

 

Entre los indicadores más importantes contemplados dentro del plan de manejo se proponen los si-

guientes: 

 

• Mejorar en los sistemas de agua en la calidad de agua a nivel químico y bacteriológico. 

• Mejoras en la equidad de distribución de agua. 

• Reducción de enfermedades relacionadas a la calidad de agua. 

• Reducción de la tasa de pérdida de cobertura forestal. 

• Incremento de la cobertura forestal. 

• Recuperación de áreas degradadas. 

• Mejoras de las técnicas de producción agrícola. 

• Mejoras en las técnicas de conservación de suelos. 

• Protección de las zonas de recarga hídrica. 

• Mejoras en la eficiencia de los sistemas de riego. 

• Mejoras en la conciencia ambiental de los comunitarios 

 

5.14.7 Elementos mínimos de un Sistema de Monitoreo y Evaluación 

 

El sistema deberá estar bajo la dirección de una unidad dedicada enteramente al proceso de monitoreo 

y evaluación, conformada, de preferencia, por personal local capacitado para dicha tarea. Esta unidad 

deberá tener sus propios términos de referencia, que defina el alcance, funciones y responsabilidades 

en concordancia con el Plan de Manejo y sus respectivos proyectos. 

 

La contratación y capacitación del personal está en función de la implementación de los distintos 

proyectos, pero a nivel general, el sistema deberá de contar con un Jefe de unidad, con educación 

superior afín a los recursos naturales; un técnico, con educación afín a los recursos naturales respon-

sable directo de los datos levantados en campo; y finalmente personal de campo dedicado a levanta-

miento directo de los datos en campo. 
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A disposición de la unidad, deberá de haber el equipo mínimo para llevar a cabo las tareas de tabula-

ción, síntesis, análisis y reporte de datos, que deberá estar conformado equipo informático actualizado 

(hardware y software), inmobiliario y enceres de oficina. Cabe resaltar, que el personal deberá estar 

debidamente capacitado en el manejo del equipo, y se deberán de definir los protocolos de ingreso, 

análisis y almacenamiento de datos. 

 

La unidad también deberá de contar con equipo y herramientas de monitoreo acordes a las variables 

a medir, con su respectiva capacitación. 

 

Entre los costos y la programación hay que tomar en cuenta las actualizaciones pertinentes en equipo 

y capacidades, dado que constantemente se están desarrollando nuevos equipos y metodología que 

mejoran la calidad y eficiencia en la toma de datos. 

 

Como ya se ha mencionado, el sistema de monitoreo necesitará de protocolos y estándares, ya sean 

generados o adaptados a las condiciones de la cuenca y a las variables específicas. Estos protocolos 

permitirán que la toma de datos sea lo más uniforme posible, asegura la calidad de los mismos y 

permite hacer comparaciones con otras áreas enmarcadas dentro de los mismos protocolos. Estos 

protocolos pueden ser para la toma de datos, para análisis e inclusive para su interpretación, en Gua-

temala la Comisión Guatemalteca de Normas (COGUANOR), maneja muchas normas y estándares 

adaptados a la realidad nacional, en otros casos, los propios equipos de medición incluyen sus proto-

colos de medición y mantenimiento. La selección de las normas y protocolos dependerá de su adap-

tabilidad a las condiciones del lugar, al nivel de aceptación nacional o internacional a la capacidad 

instalada y a los costos que éstos representen, ya sea en equipo o análisis. 
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