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________________________________________________________________________ 

 

En Costa Rica el recurso hídrico es considerado como un bien de dominio público, 

así también, es un recurso esencial para la satisfacción de las necesidades básicas como 

la producción de alimentos, industria, generación de electricidad, desarrollo turístico, entre 

otros (Astorga, 2013), y a pesar de que el 70% del planeta está cubierto de agua solo el 

2,5% de la misma es agua potable, de modo que su gestión debe garantizar ante todo la 

sostenibilidad de este (Núñez, 2011). 

En Costa Rica existen 4 tipo de instituciones como operadores del recurso hídrico 

para consumo humano; el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, las 

Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados Rurales, la Empresa de 

Servicios Públicos del Heredia y los Gobiernos Locales, quienes abastecen el 14% de la 

población que posee conexión para el servicio.  

Estos gobiernos locales son un total de 29 y se encuentran en todo el territorio 

nacional, excepto en la provincia de Limón. Dado lo anterior, se propone trabajar sobre un 

análisis de la gestión local del recurso hídrico referente a la administración, el 

aprovechamiento y la conservación del recurso hídrico en los acueductos municipales de 

Costa Rica.  

En el proceso de consulta, se logró obtener la información de las siguientes 

municipalidades; Aserrí, Dota, León Cortés, Tarrazú, Naranjo, Poás, San Carlos, Valverde 
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Vega, Zarcero, Alvarado, Cartago, Jiménez, La Unión, Oreamuno, Paraíso, Cervantes, 

Flores, Montes de Oro y Abangares. 

Partiendo de los resultados que se logró determinar en este seminario de 

investigación, se proponen 8 lineamientos para el fortalecimiento de la gestión del recurso 

hídrico a nivel local:  

1. Consolidar el Mecanismo de Gobernanza del Agua 

2. Consolidar la Rectoría en Agua Potable y Saneamiento 

3. Valorar la idoneidad de la estructura municipal 

4. Plan Maestro para la gestión del acueducto municipal 

5. Plan de Seguridad del Agua 

6. Acciones para la conservación 

7. Mecanismos de inversión 

8. Planificación con enfoque de microcuenca 

Estos lineamientos incorporan diversos modelos de administración pública, con lo 

cual se espera una mejora en la gestión del recurso hídrico municipal, por medio de una 

visión holística del sector hídrico municipal y su interacción con la gestión de lo público. 
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Capítulo I: Generalidades de la 

investigación 
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1.1. Antecedentes 

En aras de contextualizar cómo se ha tratado el tema del recurso hídrico, 

inicialmente se hace un resumen de la evolución de la gestión integral del recurso hídrico 

en Costa Rica, y luego se aborda el tema desde la perspectiva legal que actualmente rige 

en el país. Posteriormente, se profundiza sobre los instrumentos de planificación que han 

marcado el quehacer de las instituciones los últimos años; finalmente, se identifican las 

instituciones del sector hídrico del país junto con sus funciones, haciendo énfasis en los 

Gobiernos Locales.  

Para dar inicio a esta investigación, cabe destacar que, para la Administración 

Pública en Costa Rica, el recurso hídrico es considerado como un bien de dominio público. 

En ese sentido es primordial indicar que como define la Sala Constitucional (1991) el 

dominio público se constituye de bienes de interés público, es decir, que no pertenecen 

individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público. 

Dentro de las características de este tipo de bienes se encuentra que son 

inalienables, imprescriptibles e inembargables. Esto significa que no pueden ser concedidos 

a otros, que no pueden ser adquiridos producto de la prescripción de su condición, y 

finalmente que no pueden ser embargados, o sea, despojados de su condición de dominio 

público. (Sala Constitucional, 1991). 

En ese sentido, la Ley de Aguas (1942) indica la distinción entre las aguas de 

dominio público y las de dominio privado; indicando que las únicas aguas de dominio 

privado son las aguas pluviales, las lagunas o charcos, las aguas subterráneas obtenidas 

por medio de pozos en propiedad de un particular, y las termales, minerales o minero-

medicinales. 

Debido a lo anterior, el Agua Potable para Consumo Humano constituye un bien de 

dominio público, y con base en este se desarrolla el presente seminario. 

  



3 
 

1.1.1. Evolución de la Gestión Integral del Recurso Hídrico 

El valor del uso de agua se registra desde la década de los años 60 y 70, cuando el 

uso del recurso hídrico se enfoca en el desarrollo económico, en términos de 

infraestructura, transporte, riego, agua potable e hidroelectricidad (Campos, 2018). En los 

años 80 y 90, cambia su perspectiva a una donde se considera el medio ambiente y se 

reconoce el agua como un recurso finito. A raíz de lo anterior, surge la necesidad de 

accionar sobre la conservación de los ecosistemas.  

Para los años 90 y 2000, surge el concepto de la Gestión Integral del Recurso 

Hídrico y la participación del ser humano en ella. Desde el 2000 hasta 2010, se incorpora 

el tema de la Gobernanza del Agua, con ciertos elementos que permiten que la gestión sea 

exitosa, tales como: marco legal, institucionalidad, inversión, participación, transparencia y 

rendición de cuentas (Campos, 2018). 

A partir del 2010, como lo explica Campos (2018), se introduce la Seguridad Hídrica 

como un elemento que se relaciona con el derecho humano al agua, la conflictividad por la 

competencia sobre su uso, y el clima anómalo que cada vez es más frecuente en la región.  

A nivel gráfico, lo anterior se puede resumir de la siguiente manera:  

 

Figura 1. Evolución de la Gestión del Recurso Hídrico. Elaboración propia, 2018. 

1.1.2. Normativa en Costa Rica sobre Recurso Hídrico 

Actualmente, Costa Rica regula el recurso hídrico principalmente con la Ley N° 276, 

Ley de Aguas, de 1942. En esta ley de hace 76 años, se identifica el agua de dominio 

público y la de dominio privado; asimismo, ahonda en las diferentes formas de 

aprovechamiento de este recurso. De igual forma, indica una serie de sanciones e 

impuestos que se deben pagar por las causas que la misma describe.  

•Desarrollo 
Económico

60 - 70

•Medio 
Ambiente

80 - 90
•GIRH + Ser 

Humano

90 - 2000

•Gobernanza 
del Agua

2000 - 2010
•Seguridad 

Hídrica

2010
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No obstante, dada la antigüedad de esta Ley que rige el país en materia de recurso 

hídrico, en el año 2007 ingresa por iniciativa popular a la Asamblea Legislativa un proyecto 

de Ley que la sustituye, este proyecto es conocido como Ley para la Gestión Integrada del 

Recurso Hídrico.  

Este proyecto de Ley contempla los siguientes elementos:  

 Marco institucional para la gestión integrada del recurso hídrico.  

 Instrumentos de planificación para la gestión integrada del recurso hídrico. 

 Disposiciones relativas a la protección del recurso hídrico.  

 Disposiciones para la prevención de riesgos y atención de emergencias y 

adaptación al cambio climático. 

 Determinaciones sobre la calidad de los cuerpos de agua, con énfasis en la 

prevención de la contaminación.  

 Establece el mecanismo para otorgar concesiones y permisos de vertido.  

 Establece regulaciones en materia de saneamiento. 

 Regula la reutilización del agua. 

 Regula el aprovechamiento del recurso hídrico.  

No obstante, hasta la fecha no ha sido aprobada. Al mismo tiempo que se discute este 

proyecto de Ley, se encuentra en corriente legislativa otro proyecto denominado Ley de 

Aprovechamiento del Recurso Hídrico para Consumo Humano y Construcción de Obras en 

Patrimonio Natural del Estado.  

Este segundo proyecto de ley posee la intención de hacer uso del recurso hídrico en 

zonas de Patrimonio Natural del Estado procurando el menor impacto ambiental posible, y 

previa aprobación del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), para actividades de 

investigación, capacitación, ecoturismo, así como para el aprovechamiento de agua para 

consumo humano.  

Mientras se mantiene en discusión ambos proyectos en el Poder Legislativo, en el 

presente año, el Poder Ejecutivo emitió bajo decreto N° 41058 – MINAE, la Constitución del 

Mecanismo Nacional de Gobernanza del Agua, cuyo objetivo es establecer una plataforma 

de diálogo e intercambio que favorezca la gestión integral de los recursos hídricos, 
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permitiendo la participación de la sociedad civil, instituciones públicas y público en general 

en los procesos de acciones estratégicas para la protección y sostenibilidad del recurso 

hídrico. 

El decreto establece espacios de discusión, rendición de cuentas y deliberación sobre 

las políticas públicas y acciones estratégicas en torno al agua, así como la disposición y 

acceso a la información de la institucionalidad hídrica y promoción de actividades tendientes 

a una buena cultura de gestión del agua en el marco de variabilidad y cambio climático, 

además aumento de la presión por el recurso. Estos espacios serán coordinados por el 

MINAE, mediante la Dirección de Aguas. 

Las anteriores, corresponden a la normativa específica sobre el recurso hídrico, sin 

embargo, cada institución vinculada al sector hídrico posee cierto marco legal que regula 

en detalle el agua en Costa Rica, así como sus funciones dentro del sector, las cuales se 

abordan más adelante. 

1.1.3. Instrumentos de Planificación sobre el Recurso Hídrico en Costa Rica 

En lo que respecta al recurso hídrico a nivel nacional, resulta relevante hacer un 

resumen sobre los principales instrumentos que han guiado el accionar de las instituciones 

vinculadas al tema del agua en los últimos años. Para lo anterior, se muestra la tabla 1:  

Tabla 1 
Instrumentos de Planificación sobre el Recurso Hídrico en Costa Rica: 1999 - 2018 

Fecha Instrumento Institución Descripción 

1999 

Plan de Acción 

para el Manejo 

Integrado del 

Agua en el Istmo 

Centroamericano 

OEA 

Potenciar y captar el valor agregado que 

ofrecen las iniciativas regionales 

concertados en la solución de los problemas 

prioritarios de recursos hídricos, mediante 

un enfoque integrado a favor de la 

conservación y el manejo sostenible de este 

recurso vital, articulando, de manera 

complementaria, las acciones que se 

ejecutan en los niveles regional, nacional y 

local, considerando los aspectos sociales, 

económicos y ambientales (OEA, 1999). 
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Fecha Instrumento Institución Descripción 

2004 

Plan Nacional de 

Manejo Integral 

del Recurso 

Hídrico 

MINAE 

Adoptar una concepción sobre la 

sostenibilidad del desarrollo y el 

aprovechamiento del recurso natural hídrico 

(MINAE, 2004). 

2004 

Estrategia para 

la Gestión 

Integrada de 

Recursos 

Hídricos en 

Costa Rica 

(EGIRH) 

MINAE 

Propone ejes, líneas y acciones específicas 

para ejecutar el Plan Nacional de Manejo 

Integral del Recurso Hídrico (MINAE, 2004). 

2008 

Plan Nacional de 

Gestión 

Integrada de los 

Recursos 

Hídricos, 

(PNGIRH) 

MINAE 

Asegurar la sostenibilidad de los 

ecosistemas naturales que proveen y 

proveerán la cantidad y calidad de agua 

necesaria para compartirla en forma 

equitativa procurando su ahorro (MINAE, 

2008). 

2009 
Política Hídrica 

Nacional 
MINAE 

Visión intersectorial a largo plazo, basada en 

garantizar el derecho humano fundamental 

de acceso al agua en cantidad y calidad 

adecuada. En ella, se definen ejes de acción 

para intervenir en la Gestión Integrada del 

Recurso Hídrico del país (MINAE, 2009). 

2012 
Agenda del Agua 

2013-2030 

MINAE 

A y A 

SENARA 

Indica que existen diversos instrumentos de 

planificación hídrica, sin embargo, no se ha 

logrado establecer un adecuado manejo de 

este recurso que integre el desempeño 

institucional, asegure su uso equitativo y una 

protección debida, por lo que se propone 

esta agenda como un instrumento para 

posicionar el tema como un eje central en 

las políticas públicas del Estado (GWP, 

2012). 
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Fecha Instrumento Institución Descripción 

2016 

Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible 

(ODS) 

Programa de 

las Naciones 

Unidades 

para el 

Desarrollo 

(PNUD) 

Los ODS son un llamado universal a la 

adopción de medidas para poner fin a la 

pobreza, proteger el planeta y garantizar 

que todas las personas gocen de paz y 

prosperidad. El objetivo 6 indica que para 

garantizar el acceso universal al agua 

potable segura y asequible para todos en 

2030, es necesario realizar inversiones 

adecuadas en infraestructura, proporcionar 

instalaciones sanitarias y fomentar prácticas 

de higiene en todos los niveles (PNUD, 

2018).  

2018 

Política Nacional 

de Adaptación al 

Cambio 

Climático 

MINAE 

Propone transitar hacia un modelo de 

desarrollo resiliente de la sociedad 

costarricense, que evite las pérdidas 

humanas y modere los daños materiales 

generados por los efectos adversos del 

cambio climático, contribuya a la calidad de 

vida de las poblaciones más vulnerables y 

aproveche las oportunidades para innovar y 

transformar los sectores productivos y 

asegurar la continuidad de los servicios 

públicos. Señala que los efectos adversos 

del cambio climático vendrán a exacerbar 

las condiciones actuales de distribución, 

disponibilidad y calidad del agua, fomentará 

condiciones para una mayor incidencia de 

incendios forestales y eventos extremos 

(MINAE, 2018). 
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Fecha Instrumento Institución Descripción 

2018 
Política Nacional 

de Agua Potable 
A y A 

Procura el acceso al agua potable por medio 

de la protección del recurso hídrico y el 

fortalecimiento de las capacidades de los 

actores relacionados con la prestación del 

servicio, para contribuir a la salud, bienestar 

y desarrollo del país. Para ello, se centra en 

los ejes: cultura del agua, inversión en 

infraestructura y servicio, gobernabilidad del 

agua potable y gestión ambiental del agua 

potable (AyA, 2018). 

2018 

Política Cantonal 

del Recurso 

Hídrico. 

Municipalidad 

de La Unión 

Establece las acciones prioritarias que 

permitan mejorar la gestión integrada del 

recurso hídrico en el cantón de La Unión, a 

fin de asegurar la sostenibilidad del sistema 

de abastecimiento de agua potable. Se 

enfoca en el manejo integrado del recurso 

hídrico, gestión y saneamiento de aguas 

residuales, abastecimiento del agua potable 

y mitigación ante el cambio climático 

(Municipalidad de La Unión, 2018). 

Fuente: Elaboración propia, 2018.  

Aparte de las mencionadas, se encuentra vigente la Política Nacional de 

Humedales, la Política Nacional de Biodiversidad, la Política Nacional de Gestión del Riesgo 

y la Política Nacional de Saneamiento en Aguas Residuales; las cuales abordan el tema del 

agua según el enfoque respectivo.  

Aunado a lo anterior, es posible indicar que, desde hace 19 años el país ha 

reconocido oficialmente el valor del agua de forma integral, y como resultado de esto, se 

crean diferentes instrumentos con la intensión de armonizar las acciones entre las 

instituciones con competencia sobre el recurso hídrico.  
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En particular, se destaca el primer gobierno local en elaborar una Política Cantonal 

del Recurso Hídrico, dado que refleja el interés municipal por la gestión integral del agua, 

incluyéndolo como uno de sus principales ejes estratégicos.  

1.1.4. Actores del Sector Hídrico de Costa Rica 

El sector hídrico de Costa Rica se encuentra conformado por al menos nueve tipos 

de instituciones. Para comprender como funciona y se articula este sector, a continuación, 

se describe las principales funciones de cada una, partiendo de la función rectora 

institucional, posteriormente la función de control, fiscalización y apoyo, y, por último, la 

función de operador del agua, de acuerdo con la Política Nacional de Agua Potable (2018). 

Rectoría 

Para una mayor comprensión de la interacción que poseen los distintos actores del 

sector, se debe detallar la representación de la rectoría en el Sector Público costarricense. 

De acuerdo a la Dirección General de Servicio Civil (2011) el término rectoría constituye la 

autoridad que poseen ciertas instituciones, de manera que dirigen y dictan políticas que 

influyen en el accionar de los demás entes que pertenecen a un mismo sector. Cabe 

destacar que dentro de la gestión pública de Costa Rica se incorporan dos tipos de 

rectorías, las cuales son la política y la técnica.  

La rectoría política es la ejercida por entes del Gobierno Central, denominados 

ministerios. Estos efectúan una función política dado que son quienes definen políticas 

públicas de carácter general para un sector específico; así pues se emiten directrices y 

políticas que permiten coordinar con los distintos órganos desde una visión estratégica 

alineados a los objetivos y metas de gobierno (Dirección General de Servicio Civil, 2011). 

De lo anterior es importante destacar que las funciones respectivas las efectúa el 

jerarca que se encuentre a la cabeza del ministerio correspondiente. 

Por otra parte, la rectoría técnica es la que ejerce cualquier ente u órgano que integre 

el sector, el mismo debe poseer amplias capacidades y conocimientos en el sector 

respectivo. De manera que deben “impulsar el desarrollo, la investigación, la aplicación de 
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tecnologías y el perfeccionamiento, así mismo deben uniformar principios, normas, 

técnicas, métodos y terminología” (Dirección General de Servicio Civil, 2011, p.21) 

Por consiguiente, se determina que ambas rectorías son excluyentes una de la otra, 

dado que la rectoría política representa la parte estratégica en el accionar gubernamental y 

solo puede ser ejercida por el Poder Ejecutivo, por otro lado la rectoría técnica constituye 

asistencia técnica dentro del sector, siendo ejercida por cualquier ente competente. No 

obstante, la coordinación y reconocimiento de estas dentro del accionar público es 

determinante en una gestión efectiva y eficiente que estimule la creación de valor público. 

Función de Rectoría Política 

 Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE): Ente rector político del recurso hídrico, 

que a través de la figura del ministro, debe disponer y resolver sobre el dominio, 

aprovechamiento, utilización, gobierno y vigilancia de las aguas a nivel nacional, 

pudiendo otorgar entre otros usos, concesiones de aprovechamiento para consumo 

humano. Además, emite los lineamientos, políticas, directrices y normativas a las 

que deben ajustarse todos los usuarios del recurso, indistintamente de tratarse de 

personas públicas o privadas (AyA, 2018). 

 Ministerio de Salud (MINSA): Ente rector de salud del país, mediante la figura del 

ministro, le corresponde determinar y controlar la calidad del agua que se suministra 

a la población, así como prevenir enfermedades en los seres humanos originadas 

por contaminación del agua (Reglamento de la Calidad de Agua Potable, 2005). 

Función de Rectoría Institucional 

 Instituto Costarricense de Acueducto y Alcantarillados (AyA): Institución que 

asume la rectoría técnica en materia de agua potable y saneamiento, a la misma 

vez funciona como operador del servicio de agua. Además, debe brindar asistencia 

técnica a las municipalidades en lo relativo a la prestación del servicio de suministro 

de agua potable. De igual manera debe controlar los servicios de agua potable, que 

presta a través de la figura de la delegación a las ASADAS (Ley 2726, 1961). 
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Función de Control, Fiscalización y Apoyo 

 Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP): Regula los servicios 

públicos, se encarga de fijar precios y tarifas de los mismos, incluido el acueducto. 

Vela por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, 

oportunidad y prestación de los servicios, emite reglamentos técnicos que 

especifiquen las condiciones para la prestación óptima de los servicios públicos, y 

sancionar el incumplimiento de la normativa regulatoria en materia de tarifas (AyA, 

2018). 

 Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM): Contribuye al mejoramiento 

de los servicios públicos municipales, entre los que se encuentra el servicio de agua 

potable, incluyendo la ejecución de proyectos y obras en beneficio del desarrollo 

local y regional, así como al fortalecimiento de la gestión financiera, administrativa y 

operativa de los gobiernos locales (AyA, 2018). 

 Contraloría General de la República (CGR): Entidad encargada de velar por la 

adecuada inversión de los fondos públicos. Tiene a cargo la aprobación del 

presupuesto del gobierno descentralizado, realiza estudios de fiscalización a las 

instituciones para verificar que estas ejecuten de manera idónea los recursos, 

además, tiene la potestad de interponer sanciones en caso de que identifique alguna 

anomalía (CGR, 2018). 

Función de Operador 

 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA): Compete al AyA 

la administración y operación directa de los sistemas de acueductos y alcantarillados 

sanitarios en todo el país, la administración de estos servicios puede ser delegada 

(Ley 2726, 1961). 

 Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados Rurales 

(ASADAS): Les corresponde la construcción, administración, operación y 

mantenimiento de los acueductos rurales, así como la conservación y 

aprovechamiento racional de las fuentes de agua (Decreto Nº 29100-S, 2000). 
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 Empresa de Servicios Públicos del Heredia (ESPH):  Se crea para para satisfacer 

las necesidades de agua potable y asumir la conservación, administración y 

explotación racional de los recursos hídricos en la región de Heredia (Decreto Nº 

7789, 1998). 

 Gobiernos Locales: Les corresponde la administración plena de los sistemas de 

abastecimiento de agua potable bajo su competencia. Las municipalidades gozan 

de autonomía presupuestaria, por lo que a través de tasas y tributos que estas 

aprueban, financian la prestación de los servicios locales, entre ellos el de agua 

potable (AyA, 2018). 

En el caso de los Gobiernos Locales, estos poseen autonomía financiera, política y 

administrativa, sin embargo, el AyA podrá hacerse cargo de algún acueducto municipal 

cuando no se garantice el servicio público en calidad, cantidad y desarrollo eficiente, o no 

existan condiciones económicas y sociales adecuadas para su administración (Decreto No. 

29100-S, 2000). 

Es importante mencionar que para el año 2016 en el país existía una cobertura del 

99,5% en conexiones por cañería, de las cuales, el 14% de la población recibe el servicio 

por parte de las Municipalidades, un 28,7% por las ASADAS, un 46,8% por el AyA y el 

porcentaje restante pertenece a otros operadores (Ureña, 2016). 

1.1.5. Gobiernos Locales como Operadores del Recurso Hídrico 

A nivel local, en Costa Rica existen veintiocho cantones y un Concejo Municipal de 

Distrito que brinda el servicio de agua potable a la población. Estos se aprecian en la Tabla 

2, por provincia: 
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Tabla 2 
Cantones que brindan el servicio de agua potable en Costa Rica 

San José Alajuela Cartago Heredia Guanacaste Puntarenas 

 

1. Aserrí 

2. Dota 

3. León Cortes 

4. Tarrazú 

 

 

5. Alajuela 

6. Grecia 

7. Naranjo 

8. Orotina 

9. Poás 

10. San Carlos 

11. Upala 

12. Valverde 

Vega 

13. Zarcero 

 

14. Alvarado 

15. Cartago 

16. Jiménez 

17. La Unión 

18. Oreamuno 

19. Paraíso 

20. Turrialba 

21. Cervantes 

 

22. Barva 

23. Belén 

24. Flores 

25. Santa 

Bárbara 

26. Santo 

Domingo 

 

27. Abangares 

28. Nandayure 

 

29. Montes de 

Oro 

Fuente: Elaboración propia basado en Loiza, 2015. 

Para tener un mejor conocimiento sobre la gestión municipal de dichos cantones se 

revisan los resultados de los índices de Desarrollo Humano Cantonal, de Competitividad 

Local y de Gestión Municipal. 

El Atlas de Desarrollo Humano Cantonal (IDHc) se mide utilizando tres dimensiones 

principales, a saber: la Esperanza de Vida al Nacer, es decir, el vivir una vida larga y 

saludable; la Tasa de Alfabetización y de Matriculación en Primaria y Secundaria, para 

medir el nivel de educación de los cantones y el Índice de Bienestar Material, el cual busca 

conocer el nivel de vida de las personas (PNUD, 2011). 

El Índice de Competitividad Cantonal, del mismo modo, contribuye a conocer las 

capacidades productivas y competitivas de los cantones, desde los siete pilares que se 

definen en la metodología de este. Para el caso de estudio, se tomó en cuenta únicamente 
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el pilar de Infraestructura, el cual mide, entre otros, el acceso al agua potable en los 

cantones (Universidad de Costa Rica, 2012). 

Asimismo, el Índice de Gestión Municipal estudia cuatro componentes en cada 

cantón, el presupuesto definitivo, el Índice de Desarrollo Humano Cantonal (IDHc), el 

territorio en kilómetros cuadrados y las casas de habitación combinadas con el IDHc. Así 

pues, entre mayor sea el presupuesto, el IDHc y las unidades habitacionales con alto IDHc, 

y menor sea la extensión territorial, el cantón ocupa un puesto alto en el índice (CGR, 2015). 

De acuerdo con los resultados presentes en los instrumentos mencionados 

anteriormente, es posible agrupar los cantones que brindan servicios de agua potable en 

tres categorías, tal sea su desarrollo humano, su competitividad y su gestión municipal. 

Dichos resultados se muestran en la Tabla 3. 

Tabla 3 
Agrupación de los cantones por su desempeño en los Índices 2018 

Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

Abangares 

Alvarado 

Aserrí 

Dota 

Jiménez 

León Cortés 

Montes de Oro 

Nandayure 

Naranjo 

Poás 

Tarrazú 

Turrialba 

Upala 

Valverde Vega 

Zarcero 

Alajuela 

Barva 

Cartago 

Grecia 

Oreamuno 

Orotina 

Paraíso 

San Carlos 

Santa Bárbara 

Belén 

Flores 

La Unión 

Santo Domingo 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Debido a lo señalado anteriormente, se reconoce la necesidad de buscar soluciones 

integrales al tema, las cuales implican compromiso por parte de los actores que forman 

parte de la prestación del servicio, actores institucionales y quienes administran el 

acueducto. 

1.2. Justificación 

Esta investigación se desarrolla en un contexto actual en donde se debate si el 

recurso hídrico debe ser visto como un bien económico, como un bien público o como 

ambos, y aún se discute las implicaciones de lo mismo. Se debe tomar conciencia que sin 

importar lo que se decida, el recurso hídrico es un recurso natural, vital para el desarrollo 

de la vida, de modo que su gestión debe garantizar ante todo la sostenibilidad de este 

(Núñez, 2011). 

La Ley No. 7554, Ley Orgánica del Ambiente, indica que el agua es de dominio 

público, su conservación y uso sostenible son de interés social, desde esta perspectiva es 

que la Administración Pública debe intervenir en su modelo de gestión e ir adaptando cada 

elemento que compone el mismo en relación con el comportamiento de este recurso 

natural. 

Ramos y León (2016), plantea que la gestión integral del recurso hídrico ha tomado 

gran relevancia en las últimas décadas para los encargados de gestionarlo, ya que 

actualmente la demanda del recurso natural está aumentando y sus fuentes están 

disminuyendo, a pesar de que el 70% del planeta está cubierto de agua solo el 2,5% de la 

misma es agua potable.  

En relación con esta temática, Morales, García y Carreón (2014), estiman que en el 

2025, el 80% de la población mundial tendrá una alta escasez del recurso y otros autores 

plantean que la escasez del agua está directamente relacionada con el cambio climático.  

 Por un lado, se afecta su cantidad dado el incremento de la evapotranspiración, 

provocada por el aumento de la temperatura del aire y el aumento de la variabilidad en la 

precipitación, y por otro lado, el cambio afecta la calidad del agua, ya que el aumento en la 
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frecuencia de precipitaciones intensas ocasiona un flujo mayor de contaminantes y 

sedimentos en lagos y ríos, degradando de este modo su calidad. 

Morales, García y Carreón (2014), establecen que la problemática en la actualidad 

en el tema de la gestión del agua se debe a la disminución paulatina de disponibilidad del 

recurso, debido a que la explotación del recurso es superior a su recarga natural. Por lo 

cual, ellos indican que se debe implementar una administración consensuada para atacar 

la escasez y abastecimiento. 

 La problemática que genera la escasez de este recurso afecta el desarrollo social y 

económico de los países, debido a que el agua es un recurso esencial para la satisfacción 

de las necesidades básicas como la producción de alimentos, industria, generación de 

electricidad, desarrollo turístico, entre otros (Astorga, 2013).  

En Costa Rica, lo anterior se hace más evidente cuando entre el 2014 y 2015, el 

Poder Ejecutivo de Costa Rica, declaró emergencia nacional la sequía producto del 

Fenómeno del Niño, lo que se conoce como un déficit de lluvia en alguna región, lo cual 

trae consigo implicaciones negativas para la población. Estas implicaciones son más 

evidentes en el sector agropecuario y salud (CNE, 2014). 

Desde otra perspectiva, Morales (2010), indica que en Costa Rica hay abundancia 

de Recurso Hídrico, sin embargo, no se encuentra bien distribuido ni geográfica ni 

estacionalmente. La ausencia de ordenamiento territorial, la deforestación y los cambios en 

el uso del agua, así como el deterioro de las cuencas hidrográficas producto de la falta de 

planificación y la contaminación, son algunos de los factores que amenazan el recurso 

hídrico en el país. 

Asimismo, el autor manifiesta que, a nivel de sector, el país tiene complicaciones 

respecto a “dispersión de autoridad, descoordinación interinstitucional, serios rezagos en 

inversión pública, falta de un programa de monitoreo sistemático que permita conocer la 

cantidad y calidad del recurso, legislación dispersa, obsoleta y poca voluntad política para 

invertir en infraestructura y recursos humanos.” (p.2)  
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Con respecto a lo anterior, Echeverría y Cantillo (2013), exponen que a pesar de la 

riqueza hídrica en Costa Rica el deterioro es más evidente ante la falta de gobernabilidad, 

la contaminación y la reducción de áreas de infiltración que reducen la cantidad y calidad 

del agua en el país. 

Además, indican con relación a la gobernabilidad que existe una gran cantidad de 

leyes sectoriales que no definen competencias ni potestades claras, creando un marco 

jurídico e institucional confuso para la gestión del recurso. 

Los autores exponen que las iniciativas de inversión en el país suelen dirigirse en 

mayor medida a la generación de energía hidroeléctrica, pero se ha descuidado a nivel 

social, temas como la disposición y el tratamiento de las aguas residuales, la disponibilidad 

del recurso para el consumo humano y el riego agrícola, afectando en la eficiencia de 

distribución y aprovechamiento del recurso. 

En lo que respecta al sector municipal, Loaiza (2015) señala que este no cuenta con 

planificación integral de mediano ni largo plazo, de modo que las decisiones que se toman 

respecto a los servicios de agua potable y saneamiento son parciales e inmediatas, no 

contando al mismo tiempo, con planes concretos de rehabilitación y optimización de sus 

sistemas de gestión. 

Asimismo, señala que las municipalidades en su mayoría no están en la capacidad 

de operar los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario pues no cuentan con 

recursos financieros o humanos suficientes para hacerle frente a la complejidad de la 

demanda y su servicio no es eficiente. 

 Dadas estas circunstancias, es que se debe procurar por una adecuada gestión del 

agua ya que, en coherencia con Carbajal, García y Jiménez (2007), la vulnerabilidad del 

recurso hídrico aumenta en sistemas mal administrados, que están bajo tensión o cuya 

ordenación es deficiente e insostenible. 

Partiendo de lo anterior y de lo que expone la Constitución Política de Costa Rica 

(1949) en su artículo 50:  
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El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando 

y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona 

tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado…El Estado 

garantizará, defenderá y preservará ese derecho… 

Como se expuso en los antecedentes, la mayoría de las instituciones que operan el 

recurso hídrico forman parte del sector público, pero debido a que se trata de muchos 

organismos abasteciendo de agua a la población, en distintos lugares, existen diversas 

formas de gestión del recurso. Esto ha tenido repercusiones negativas en la población, 

razón por la cual existe la necesidad de contar con líneas estratégicas sobre la 

administración, el aprovechamiento y la conservación del recurso que generen armonía en 

la manera de administrar el agua.  

Por tales razones, esta investigación estudia los cantones que cuentan con 

acueductos municipales en el país, partiendo de una visión de Gestión Integral del Recurso 

Hídrico, pues esta resulta como una alternativa de adaptación al cambio climático, la cual 

permite maximizar el bienestar social y económico de manera equitativa y sin comprometer 

la sostenibilidad de los ecosistemas vitales. 

1.3. Planteamiento del Problema 

Ante las limitaciones de carácter administrativas, económicas y técnicas presentes 

en la gestión del recurso hídrico a nivel país, se plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo se 

realiza la gestión del recurso hídrico en los acueductos municipales del país en lo referente 

a la administración, el aprovechamiento y la conservación? 

Tal pregunta surge con la intención de analizar los procesos sustantivos de gestión 

del recurso hídrico, considerando el comportamiento de los elementos administrativos, de 

aprovechamiento y conservación en la práctica, existentes en cada cantón. Tomando como 

punto de partida el hecho que es indispensable comprender la dinámica de gestión del 

recurso desde los gobiernos locales, los cuales son el primer contacto de la Administración 

Pública con la ciudadanía. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Analizar la gestión local del recurso hídrico referente a la administración, el 

aprovechamiento y la conservación en los acueductos municipales de Costa Rica. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

1. Delimitar los elementos administrativos, de aprovechamiento y conservación que 

componen la gestión del recurso hídrico a nivel municipal. 

2. Estudiar el comportamiento de los elementos administrativos, de aprovechamiento 

y conservación en la práctica, presentes en la Gestión del Recurso Hídrico para 

consumo humano en los acueductos municipales del país. 

3. Recomendar lineamientos de carácter administrativo, de aprovechamiento y 

conservación para la gestión de los acueductos municipales en Costa Rica. 
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Capítulo II: Marco Teórico 
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Inicialmente, se pretende explicar qué es el Recurso Hídrico, sus fuentes y usos, 

ahondando en el agua para consumo humano. Seguidamente, se explica acerca de las 

formas de gestión de agua y se detalla la Gestión Integral del Recurso Hídrico junto con sus 

componentes y factores para el acceso a agua potable para consumo humano; y luego, 

para abordar la temática desde la visión de la Administración Pública, se describe los 

modelos de gestión pública pertinentes al tema.  

2.1. Recurso Hídrico 

El Recurso Hídrico, de acuerdo con Astorga (2013), se define como el conjunto de 

acuíferos, manantiales, aguas subterráneas, cuerpos de agua y demás fuentes, las cuales 

contribuyen al desarrollo social y económico de los países, por lo que representa un recurso 

esencial para la satisfacción de necesidades como producción de alimentos, industria, 

generación de electricidad y desarrollo turístico, entre otros. 

2.1.1. Fuentes del Recurso Hídrico 

De acuerdo con la caracterización que define Astorga (2013), en la tabla 4 se 

presenta las principales fuentes agua del país.  

Tabla 4 
Fuentes de agua 

Acuífero Manantial / Naciente Aguas subterráneas 

Formación geológica 
constituida de rocas 
permeables que contiene 
agua de forma temporal 
o permanente y capaz de 
restituirse naturalmente o 
por explotación para 
atender diversas 
necesidades. 

Son nacimientos o brotes 
naturales de aguas 
subterráneas, en otras 
palabras, zonas de un 
terreno en los que una 
cantidad apreciable de 
agua fluye a la superficie 
de modo natural, 
procedente de un acuífero 
o depósito subterráneo. 

Son las aguas que se 
encuentran debajo de la 
superficie del suelo, en 
contacto directo con el suelo, o 
en el subsuelo y que, por la 
gravedad, transitan a 
velocidades variables en las 
fisuras y los poros, en medio 
saturado o no, hacia niveles 
bajos. 

Fuente: Elaboración propia, 2018 con base en Astorga (2013). 
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2.1.2. Usos del Recurso Hídrico 

Teniendo en cuenta las fuentes de recurso hídrico existentes, seguidamente, en la 

figura 2 se muestra el uso que se hace en Costa Rica del agua.  

 
Figura 2. Usos del agua en Costa Rica. Fuente: Angulo, 2015. 

 

El gráfico anterior indica que el 22% del agua es utilizada para consumo humano, 

siendo este porcentaje el mayor sobre los otros usos del agua. Para efectos de la presente 

investigación, se ahondará sobre el uso de agua potable para consumo humano.  

Para explicar este concepto, la OPS (2004), define que el Agua para Consumo 

Humano es aquella agua utilizada para la ingesta, preparación de alimentos, higiene 

personal, lavado de utensilios, servicios sanitarios y otros menesteres domésticos; esta 

puede ser potable o no potable.  

En la misma línea, se define que el Agua de Calidad Potable es aquella que, al ser 

consumida, no causa daño a la salud del usuario, para lo cual debe cumplir con los 

requisitos fisicoquímicos y microbiológicos indicados en el Reglamento para la Calidad del 

Agua Potable del Ministerio de Salud de Costa Rica.  
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2.2. Gestión del Recurso Hídrico 

Si se observan las formas de gestionar el recurso hídrico que propone Delgado 

(2015), son tres, la primera, responde a la oferta del recurso, la segunda, responde a la 

demanda y la tercera, integra políticas, estrategias y mercado. 

2.2.1. Gestión de la Oferta  

Este “se basa en aumentar la oferta y en hacerla más estable en el tiempo” (p.285), 

esto involucra un aumento en los espacios de extracción, para lo cual se debe construir 

infraestructura como embalses, canales de conducción, túneles, plantas de tratamiento, y 

demás obras que permitan contar con una mayor y más estable oferta del recurso (Delgado, 

2015). 

En este tipo de gestión, como lo menciona el autor, no se toma en cuenta la 

producción natural del agua por medio de la conservación y restauración de los 

ecosistemas, ni se considera el ciclo hidrológico de modo integral. Sin embargo, “sus 

construcciones pasan a ser insostenibles en el tiempo y generan impactos ambientales muy 

fuertes en los ecosistemas y la sociedad” (p.286). 

2.2.2. Gestión de la Demanda  

El autor explica que se relaciona con la forma de comprensión del recurso hídrico. 

“Se basa en la búsqueda de la sostenibilidad y de la disponibilidad a partir de la 

racionalización de los usos y el consumo del agua” (p.286). Su objetivo fundamental es 

conservar la oferta, pero al mismo tiempo, generar un uso más eficiente del recurso; esto, 

por medio de la observación de los ciclos hidrológicos, los cambios geográficos y los 

comportamientos y actitudes de los usuarios respecto a la valoración del recurso. 

Este tipo de gestión entiende que el recurso hídrico es un servicio ambiental y busca 

el apoyo de herramientas e instrumentos para hacer un uso racional del recurso, mediante 

el empleo de tecnologías cada vez más eficientes (Delgado, 2015). 
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2.2.3. Gestión por políticas, estrategias y mercado 

La gestión por políticas, estrategias y mercado se define como: “la administración 

que, por consenso, establece metas, compromisos y estrategias para el buen uso del 

recurso hídrico” (p.286). 

Delgado (2015), también cita que en las conferencias tanto de Bonn en 2001 y 

Dublín en 1992, han creado consenso global respecto a los principios de gestión o manejo 

del agua, algunos de esos principios son: 

● El uso racional del recurso. 

● El reúso y desarrollo de nuevas fuentes de agua. 

● La regionalización en la gestión del territorio de la cuenca. 

● El entendimiento del recurso hídrico como un “bien público”. 

● La priorización de la importancia de la gestión del recurso hídrico. 

● El derecho de los usuarios de participar en la planificación y administración del 

recurso. 

De esta manera, el autor reconoce algunas dimensiones en las cuales debe 

enmarcarse la gestión del recurso hídrico: 

● Que los problemas en la gestión del recurso hídrico son interdependientes y no 

aislados. 

● Comprender que los sistemas ambientales e impactos de la actividad humana 

pueden adaptarse a los cambios del recurso. 

● Establecer respuestas a los problemas del mercado; de manera prioritaria, la 

oferta, que con el aumento poblacional hace cada vez más creciente la presión 

sobre el recurso y requiere un mayor conocimiento para la asignación de éste de 

manera eficiente. 
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Del mismo modo, este tipo de gestión implica las medidas de manejo que permitan 

tanto su uso eficiente, como el control de su contaminación, de manera que se garantice el 

uso sostenible y contribuya a mejorar la calidad de vida de las poblaciones, (Dirección 

Integral del Recurso Hídrico, 2016). 

Un mecanismo para llevar a cabo esto consiste en la elaboración de un Plan Maestro 

que dirija la gestión del acueducto, en relación a esto la Empresa de Acueducto de Bogotá 

(2006) explica que el Plan Maestro se trata de un conjunto de políticas, estrategias y 

acciones estratégicas que marcan el rumbo de la gestión del recurso hídrico. Se incluyen 

lineamientos técnicos, jurídicos y conceptuales a nivel geográfico y ambiental, así como 

también económico, social y político. El Plan Maestro debe acompañarse de un documento 

técnico que cuente con diagnósticos corporativos, técnicos y sectoriales, asociados a la 

prestación del servicio 

Con esto se busca tener conocimiento sobre cada aspecto relevante para la gestión 

integral del recurso hídrico en cada cantón; con el propósito no solo de obtener información 

relevante para la toma de decisiones, sino además para garantizar el cumplimiento de los 

demás instrumentos de planificación como el Plan de Desarrollo Cantonal o los planes a 

largo y corto plazo, al mitigar los impactos negativos que puedan suceder en el camino. 

2.3. Gestión Integral del Recurso Hídrico 

La Gestión Integral de los Recursos Hídricos (GIRH) es vista como “un proceso que 

promueve el manejo y desarrollo coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados, 

con el fin de maximizar el bienestar social y económico resultante de manera equitativa, sin 

comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales” (GWP, citado por Astorga, 2013, 

p.16). 

De forma complementaria Astorga (2013), establece que el significado de GIRH es 

que “todos los usos del agua deben ser considerados de forma integrada para su 

administración, aprovechamiento y conservación, siendo la unidad lógica de gestión, la 

cuenca hidrográfica”. (p. 16) 
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Dado lo anterior, la investigación se centra en estos 3 componentes, mismos que se 

describen de la siguiente forma:  

2.3.1. Administración del Recurso Hídrico 

La Administración del recurso hídrico se entiende, de acuerdo con el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República de Colombia, como el “proceso dentro de 

la gestión del recurso hídrico que consiste en la aplicación, por parte de la Autoridad 

Ambiental competente, de diversos instrumentos técnicos y normativos a través de los 

cuales se realiza la gestión sostenible” (Dirección Integral del Recurso Hídrico, 2016). 

2.3.2. Aprovechamiento del Recurso Hídrico  

El Aprovechamiento del recurso hídrico de acuerdo con Astorga (2013), se relaciona 

con el volumen de agua de entrada al sistema, o cantidad de lluvia que ingresa en la cuenca, 

menos el volumen de salida. En relación con esto, el MINAE (2012) indica que, el 

aprovechamiento consiste en “que se mantenga un equilibrio entre la oferta y demanda, 

dentro de criterios que otorguen prioridad al uso del consumo humano”. (P. 34) 

2.3.3. Conservación del Recurso Hídrico 

La Conservación del Recurso Hídrico, de acuerdo con el Ministerio de Ambiente y 

Energía de Costa Rica (2009) consiste en “asegurar la conservación, protección del recurso 

hídrico, en la cuenca hidrológica para el desarrollo humano, presente y futuro”. (p. 11) 

Asimismo, al hablar sobre Gestión Integral del Recurso Hídrico, es importante 

analizar y entender ciertos factores que se encuentran inmersos sobre el acceso a agua 

segura mediante los componentes anteriormente descritos, según Madroñero (2006). Estos 

se mencionan en la tabla 5:  
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Tabla 5 
Factores que componen el Acceso a Agua Segura 

Cobertura Cantidad Calidad Costo Cultura Hídrica 

Significa que 
el agua debe 
llegar a todas 
las personas 
sin 
restricciones. 
Nadie debe 
quedar 
excluido del 
acceso al agua 
de buena 
calidad. 

Necesidad de 
las personas 
de tener 
acceso a una 
dotación de 
agua suficiente 
para satisfacer 
sus 
necesidades 
básicas. 
(OPS, 2004) 

Se define por 
su composición 
química y por 
sus 
características 
físicas y 
biológicas, 
adquiridas a 
través de los 
diferentes 
procesos 
naturales y 
antropogénicos. 
 

Incluye el 
tratamiento, el 
mantenimiento 
y la reparación 
de las 
instalaciones, 
así como los 
gastos 
administrativos 
que un buen 
servicio exige. 

Implica el 
compromiso de 
valorar y 
preservar el 
recurso, 
utilizándolo con 
responsabilidad 
en todas las 
actividades, bajo 
un esquema de 
desarrollo 
sustentable 
(OPS, 2004). 

Fuente: Elaboración propia basado en Madroñero 2006.   

 

Para apoyar las formas de gestión expuestas, se debe examinar los modelos de 

gestión pública que pertinentes al tema y que se explican a continuación. 

2.4. Modelos de Gestión Pública 

A continuación, se desarrollará un análisis de los modelos de gestión pública que 

permitirán definir los elementos teóricos que se deben rescatar y poner en práctica para 

plantear formas de gestión del recurso hídrico aplicables en el país. 

2.4.1. Modelo Burocrático 

Es un modelo de gestión basado en la racionalidad, es decir, la definición de 

objetivos (fines) y adecuar los medios para alcanzarlos, con el propósito de garantizar la 

mayor eficiencia posible. Se identifica por el carácter legal de las normas y los reglamentos, 

la formalidad de las comunicaciones, la división del trabajo, las jerarquías y los 

procedimientos estandarizados (Chiavenato, 2004). 
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Para Weber, citado en Chiavenato (2004) con el modelo burocrático se evita el 

nepotismo, se profesionaliza el trabajo y se dificulta la corrupción. 

Este modelo de gestión contribuye con un aumento en el alcance de las metas, 

optimiza la eficiencia, de modo que se consigan los resultados de un modo más eficiente, 

y contribuye a controlar la incertidumbre, ya que regula, con reglas formales conocidas, el 

comportamiento de los actores (Petrella, 2007). 

Pese a ello, la estandarización de las formas de actuar de los actores puede generar 

rigidez en los procesos, debido a la repetición de técnicas y elementos, sin tomar en cuenta 

las relaciones informales, los contextos y circunstancias propias de cada actividad (Bahillo 

citado por Petrella, 2007). Igualmente puede producir exceso de formalismos y 

despersonalización de las relaciones Chiavenato (2004). 

Por esta razón es que se debe tomar en cuenta lo que menciona Kliksberg (1999) 

respecto a la modernización del estado, la cual “supone reemplazar el enfoque mecánico y 

simplista de la ejecución por otro amplio y múltiple que incorpore los desarrollos avanzados 

de las ciencias gerenciales y los análisis fácticos de los procesos de instrumentación de las 

políticas públicas” (p. 435). Para ello, se realiza un análisis de otros modelos de gestión 

pública. 

2.4.2. Modelo de la Nueva Gestión Pública 

La nueva gestión pública puede definirse como una reforma en el Sector Público, 

“basado en el mercado como modelo de relación política y administrativa, cuyo sustento 

doctrinario está fundamentado en la opción pública, la teoría del agente principal, la 

gerencia de calidad total y la economía de costos de transacción” (Guerrero, 2001, p.4). 

Conforme con las propuestas de la OCDE, hechas en 2005, el modelo de Nueva 

Gestión Pública permite una administración abierta, el uso de mecanismos de mercado, la 

modernización del sistema de control y rendición de cuentas, la redistribución y 

reestructuración de los recursos, la mejora del rendimiento del sector público y la 

modernización del empleo público (Araya y Cerpa, 2009). 
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Se caracteriza por la gestión profesional activa en el Sector Público, es decir que las 

instituciones, a nivel jerárquico tienen libertad para dirigir, de modo que las acciones son 

visibles, activas y discrecionales. Asimismo, se desarrollan estándares y mediciones 

explícitos del desempeño, se da la definición de metas, objetivos e indicadores, se enfatiza 

en controles de resultados, asignando recursos y recompensas basados en las mediciones 

de desempeño, de modo que se presta mayor atención a los resultados que a los 

procedimientos (Cejudo, 2011). 

La aplicación de este modelo, para Kliksberg (1999) debe considerar una reforma 

de elementos como el desarrollo de redes, articulación de políticas socioeconómicas, la 

jerarquización del sector social, la profesionalización de la gerencia y la cooperación, entre 

otros, los cuales conllevan en sí mismos, temas complejos de resolver dentro de la 

Administración Pública. 

2.4.3. Modelo de Gobernanza Pública 

La gobernanza se entiende como un modo de gobernar que brinde calidad en la 

interacción entre los distintos niveles de gobierno, la sociedad civil y con otras instituciones, 

de modo que se incremente la eficacia y legitimidad de la Administración Pública (Prats, 

2005). 

Se caracteriza por la apertura, a través de la comunicación activa, la participación 

ciudadana y la responsabilidad, es decir la claridad en las funciones de las instituciones. La 

eficacia y la coherencia implican un liderazgo político y un compromiso por parte de las 

instituciones públicas que garantice la comprensión y la coherencia en el diario accionar. 

Aunado a esto, incluye la interacción entre actores, las relaciones horizontales, el 

equilibrio entre el poder público y la sociedad civil y la interacción de la sociedad civil en el 

gobierno, el atractivo de la gobernanza se centra en el estudio de dicha interacción, 

presente entre las instituciones y los procesos de gobierno (Ruano, 2002). 
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2.4.4. Modelo de Administración Relacional 

Es un modelo que busca asumir los nuevos roles que deberían adoptar las 

instituciones nacionales y locales en la gestión de lo público. Es la interacción de las 

instituciones con la sociedad civil lo que genera un vínculo por medio del cual la sociedad 

civil forma parte activa de la gestión municipal. Para ello las instituciones locales deben 

desarrollar estrategias de participación por medio de reuniones, encuentros o contactos 

personales (Alguacil, 2012). 

Este tipo de gestión presenta una relación interactiva entre la sociedad, el gobierno 

y los actores no gubernamentales con el fin de aumentar la participación y la colaboración, 

la cual involucra tanto bienes y servicios, como procesos operativos y de gestión (Mariñez, 

2016). 

Implica estrategias de comunicación y participación ciudadana, a lo interno de la 

estructura institucional y a lo externo con el entorno, las redes y la sociedad civil. Se 

necesitan procedimientos que permitan que los ciudadanos puedan empoderarse y 

participar (Alguacil, 2012). 

El desafío de la administración relacional es la gestión de redes, con procedimientos 

radicalmente democráticos y con una perspectiva multinivel, motivando su inclusión, 

apertura, conexión, articulación, cooperación y confianza. De este modo, la gestión 

democrática de redes se dirige a incrementar el capital social, entendiendo este como 

“recursos y capacidades comunes relacionales” orientados a un desarrollo humano 

sostenible (Campillo, 2012). 

A modo general, de esta forma es como se ha visto el tema de la gestión del recurso 

hídrico, sumado a los modelos de gestión pública que han prevalecido en el país los últimos 

años. 
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Capítulo III: Metodología 
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El enfoque de este seminario se orienta al sentido descriptivo de la investigación de 

tipo cualitativa, la cual se caracteriza por la búsqueda de comprensión del comportamiento 

de los sujetos de investigación ante algún fenómeno que los rodea (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2014). El mismo se centra en el análisis de la forma de gestión del recurso hídrico 

por parte de los Gobiernos Locales del país que brindan el servicio de agua a la población, 

conforme a las características y elementos que la componen. 

3.1. Unidad de Estudio 

La unidad de estudio que corresponde a esta investigación son todas las 

municipalidades que brindan el servicio de agua mediante su acueducto municipal. Estas 

son: Aserrí, Dota, León Cortes, Tarrazú, Alajuela, Grecia, Naranjo, Orotina, Poás, San 

Carlos, Upala, Valverde Vega, Zarcero, Alvarado, Cartago, Jiménez, La Unión, Oreamuno, 

Paraíso, Turrialba, CMD Cervantes, Barva, Belén, Flores, Santa Bárbara, Santo Domingo, 

Montes de Oro, Abangares y Nandayure. 

3.2. Sujetos de información 

Los sujetos de información del estudio comprenden los 28 Gobiernos Locales del 

país y un Concejo Municipal de Distrito. En específico, son las unidades encargadas de 

cada Municipalidad de brindar el servicio, los sujetos de información clave de esta 

investigación, dado que es esencial conocer a profundidad tanto las prácticas 

administrativas como de aprovechamiento y conservación, en relación a la gestión del 

recurso hídrico. 

La intención es estudiar las normas o atributos que componen la gestión del recurso, 

sean normas formales o informales, así como las relaciones presentes y la forma en que se 

establecen. 
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3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

Para llevar a cabo la recolección de la información, se inicia con una revisión 

bibliográfica o documental y un análisis de contenido, posteriormente, se realizan 

entrevistas a profundidad tanto vía telefónica como presencialmente.  

3.3.1. Revisión bibliográfica o documental 

La revisión bibliográfica, es el primer paso para analizar toda la información 

pertinente al tema de investigación, con el propósito de determinar los elementos teóricos 

que componen una adecuada gestión del recurso hídrico. Esta revisión bibliográfica, 

permite conocer toda la información existente acerca del tema de investigación, con el 

propósito de realizar un perfil cantonal.  

Se aplica un análisis de contenido, que pretende identificar documentos estratégicos 

que determinan la gestión del agua a nivel nacional como cantonal, con el fin de identificar 

la tendencia que se ha propuesto por las autoridades competentes en el sector para la 

administración, aprovechamiento y conservación del agua. 

Para ello, se revisa instrumentos de planificación institucional con énfasis en el área 

de acueducto municipal, por ejemplo: 

 Plan de Gobierno 

 Plan de Desarrollo Humano Cantonal 

 Plan Estratégico Municipal 

 Plan Operativo Institucional 

 Plan Anual Operativo 

 Reglamento de operación del acueducto 

 Informes de gestión 

 Presupuestos 

 Informes de auditoría. 
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3.3.2. Entrevistas a profundidad 

Posterior al análisis documental se realizan las entrevistas a los funcionarios 

encargados de los respectivos acueductos municipales, vía telefónica y/o 

presencialmente. Estas entrevistas consisten en realizar preguntas generales en las 

cuales se permita conocer sobre el funcionamiento de los acueductos desde sus 

inicios a la actualidad para de este modo comprender la dinámica de gestión en el 

mismo. De igual manera se elaboran preguntas estructurales que permitan 

profundizar sobre los ejes de administración, aprovechamiento y conservación para 

determinar si se cumple con los elementos teóricos definidos con anterioridad (ver 

anexo 1). 

Las Municipalidades que se logró consultar son: Aserrí, Dota, León Cortés, Tarrazú, 

Naranjo, Poás, San Carlos, Valverde Vega, Zarcero, Alvarado, Cartago, Jiménez, La Unión, 

Oreamuno, Paraíso, Cervantes, Flores, Montes de Oro y Abangares. 

3.4. Métodos y técnicas para el análisis de la información 

Para llevar a cabo la sistematización de los datos recolectados, y poder utilizarlos 

para llegar a los resultados esperados, se realiza un análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, producto de las entrevistas aplicadas y finalmente una triangulación de datos. 

3.4.1. Análisis de datos 

Se refiere a la estructuración que debe hacerse de los datos, primero a través de su 

organización y posteriormente con su transcripción. Se debe analizar la dependencia, 

credibilidad, transferencia y confirmación del material, para lo cual se deben comparar las 

unidades, para crear categorías y códigos, lo que da paso a la comparación de categorías, 

que a su vez permita interpretar los datos, y generar explicaciones y narrativas. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). 
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3.4.2. Triangulación de datos 

Esta técnica se utiliza debido a la diversidad de las fuentes de información. Mediante 

este proceso se conoce la forma en que se gestiona el recurso hídrico en las diferentes 

municipalidades, y a partir de dicha información, se establecen los lineamentos estratégicos 

para la administración, el aprovechamiento y la conservación del Recurso Hídrico. 

En conjunto con estos instrumentos y de acuerdo con el tipo de información que se 

obtenga mediante las técnicas de recolección de datos, se elaboran matrices, mapas 

conceptuales, y gráficos para el análisis, sistematización y presentación de la información. 

3.4.3. Validez de la Investigación 

Aunado a los mecanismos anteriores, se realiza un ejercicio de validación de los 

lineamientos estratégicos con el AyA, como ente rector en materia de agua potable y 

saneamiento, y a su vez, operador de la mayor parte de los sistemas de acueducto del país.   

3.5. Categorías de análisis 

La presente investigación incluye tres categorías de análisis, las cuales están 

presentes en los tres objetivos específicos citados anteriormente en otras partes de este 

trabajo, estas son: la administración, el aprovechamiento y conservación del recurso 

hídrico. A continuación, se detalla cada categoría: 

3.5.1. Categoría 1: Administración del Recurso Hídrico 

 Definición Conceptual: La Administración del recurso hídrico se entiende, 

de acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la 

República de Colombia, como el “proceso dentro de la gestión del recurso 

hídrico que consiste en la aplicación, por parte de la Autoridad Ambiental 

competente, de diversos instrumentos técnicos y normativos a través de los 

cuales se realiza la gestión sostenible” (Dirección Integral del Recurso 

Hídrico, 2016, párr. 1). 
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 Definición Operacional: Se interpreta como el conjunto de acciones 

administrativas orientadas hacia la gestión del recurso hídrico en términos de 

planificación, organización, dirección y control, que contribuya a la satisfacción 

oportuna de las necesidades de la población.  

 Definición Instrumental: Mecanismos administrativos del recurso hídrico que 

favorezcan la toma de decisiones racionales en beneficio de las necesidades de la 

población, cantidad de recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos y de 

infraestructura existente que permitan conocer los resultados de la gestión del 

Recurso Hídrico, a fin de realimentar el proceso. 

3.5.2. Categoría 2: Aprovechamiento del Recurso Hídrico 

 Definición Conceptual: El Aprovechamiento del recurso hídrico de acuerdo con 

Astorga (2013), se relaciona con el volumen de agua de entrada al sistema, o 

cantidad de lluvia que ingresa en la cuenca, menos el volumen de salida. En 

relación a esto, el MINAE (2012) indica que, el aprovechamiento consiste en “que 

se mantenga un equilibrio entre la oferta y demanda, dentro de criterios que 

otorguen prioridad al uso del consumo humano” (p.34). 

 Definición Operacional: Se interpreta como el conjunto de acciones orientadas 

hacia un uso eficiente y efectivo del recurso hídrico, que promuevan la recuperación 

y disminuyan el desperdicio y contaminación de los cuerpos de agua. 

 Definición Instrumental: Herramientas que permitan verificar la idoneidad de la 

infraestructura y tecnología con la que se gestiona el recurso hídrico, para evitar su 

agotamiento, desperdicio y contaminación. 
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3.5.3. Categoría 3: Conservación del Recurso Hídrico 

 Definición Conceptual: La Conservación del Recurso Hídrico, de acuerdo el 

Ministerio de Ambiente y Energía (2009) consiste en “Asegurar la conservación, 

protección del recurso hídrico, en la cuenca hidrológica para el desarrollo humano, 

presente y futuro” (p. 34). 

 Definición Operacional: Se interpreta como el conjunto de estrategias e iniciativas 

adoptadas por los acueductos municipales, para garantizar la disponibilidad del 

recurso en un mediano y largo plazo. 

 Definición Instrumental: Estrategias que propicien el adecuado manejo de los 

cuerpos de agua, de modo que se evite la pérdida de los mismos, se dé un 

amortiguamiento del impacto generado por la actividad humana y se creen zonas 

especiales de protección en los cantones. 

 

3.6. Alcances y limitaciones 

En términos del alcance de la investigación, y tal como se mencionó previamente, 

esta se enmarca en un nivel cualitativo, pero pretende producir un aporte adicional a partir 

de la generación de lineamientos que respondan a las necesidades institucionales 

identificadas, con el fin de favorecer a solventar la pregunta problema de la investigación.  

En este sentido, la presente investigación se concentra en un análisis y desarrollo 

de lineamientos; que serán puestos a conocimiento de las autoridades institucionales 

competentes, de ahí que la implementación de la misma desborda los propósitos de la 

investigación, al quedar a criterio de la institución en vista de los requerimientos necesarios 

para su cumplimiento, la pertinencia y disposiciones que se tengan en términos 

administrativos para su ejecución. 

Además, es importante reconocer que a pesar de que se obtuvo información de 19 

acueductos municipales, los resultados de esta investigación estarán a disposición de todos 
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los gobiernos locales, a fin de que sirva como insumo para poner en práctica las propuestas 

que esta investigación aporta al sector hídrico y municipal. 

3.6.1. Delimitación temporal 

La investigación se ha desarrollado durante el año 2018; al tratarse de un trabajo en 

el sector municipal de Costa Rica, se estudia los documentos oficiales disponibles y 

vigentes de cada municipio. Para el proceso de consulta mediante entrevistas a 

profundidad, estas se realizaron desde el mes de junio hasta el mes de setiembre del mismo 

año (ver anexo 1). 

3.6.2. Delimitación espacial 

La presente investigación se circunscribe al sector público descentralizado, 

específicamente en los veintiocho Gobiernos Locales y un Concejo Municipal de Distrito 

que son operadores del recurso hídrico en Costa Rica, brindando el servicio de agua a la 

población para consumo humano.  

3.6.3. Delimitación programática 

En la investigación, se determina que a nivel de estructura funcional de estas 

organizaciones, existe alguna unidad, departamento o dirección que se encargar de 

gestionar el abastecimiento de agua a la población; por tanto, la investigación se concentra 

en estas.  
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Capítulo IV: Elementos que componen la 

gestión del recurso hídrico para 

consumo humano a nivel municipal 

desde la perspectiva administrativa, de 

aprovechamiento y conservación 
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Retomando lo que señala Astorga (2013), “la GIRH significa que todos los usos del 

agua deben ser considerados de forma integrada para su administración, aprovechamiento 

y conservación” (p. 16). Por esta razón, se determinan estos tres componentes, como 

centrales para realizar el análisis de la gestión local del recurso hídrico, en los acueductos 

municipales de Costa Rica.  

En atención a lo anterior, resulta necesario delimitar los elementos que conforman 

cada uno de estos componentes, para lograr hacer un análisis a profundidad en las 28 

municipalidades del país y el Consejo Municipal de Distrito que brinda el servicio de agua 

a sus habitantes, lo cual representa el 14% de la población nacional.  

Previo a la delimitación, es importante destacar que luego de la revisión documental, 

se puede interpretar un orden lógico de estas categorías, ya que va desde la administración 

como un componente esencial, que toda organización debe considerar, hasta la 

conservación como uno más específico del tema a analizar. A continuación, se define cada 

uno de estos:   

4.1. Categoría de Administración del Recurso Hídrico 

Retomando el concepto de administración del recurso hídrico previamente 

mencionado, el cual  indica que la administración del recurso hídrico se entiende como el 

“proceso dentro de la gestión del recurso hídrico que consiste en la aplicación, por parte de 

la Autoridad Ambiental competente, de diversos instrumentos técnicos y normativos a 

través de los cuales se realiza la gestión sostenible” (Dirección Integral del Recurso Hídrico, 

2016, párr. 1); se tiene que en términos generales la administración “es el proceso de 

planear, organizar, dirigir y controlar el empleo de los recursos organizacionales para 

conseguir determinados objetivos con eficiencia y eficacia” (Chiavenato, 2001, p.3). 
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Tomando en cuenta todo lo anterior, se consideran básicos los siguientes elementos 

para la administración del recurso hídrico.  

4.1.1. Planificación para el Recurso Hídrico 

Para Chiavenato (2001), la planificación estratégica debe apoyarse en una 

multiplicidad de planes de forma gradual, hasta llegar al nivel de ejecución de tareas y 

operaciones cotidianas. De este modo, la planeación estratégica requiere planes tácticos y 

cada uno de estos exige planes operacionales que combinen actividades para obtener 

efectos sinérgicos. Lo anterior indica que el proceso de planificación es una etapa funcional 

de la administración que incorpora cada una de las acciones requeridas para alcanzar un 

objetivo en el corto, mediano o largo plazo. 

De acuerdo a Guzmán y Calvo (2013) la planificación en torno al recurso hídrico 

debe contemplar a todos los actores involucrados en el tema, lo cual debe darse en un 

ambiente de diálogo prevaleciendo la adecuada gestión del recurso. Asimismo, se define 

que los planes pueden ser vistos como instrumentos de gestión al servicio de los actores, 

que son quienes efectúan las acciones correspondientes. 

Dentro de la planificación del recurso hídrico se puede evidenciar que a lo largo del 

tiempo el mismo ha adquirido mayor relevancia en la agenda pública por tanto cada vez es 

mayor la cantidad de instrumentos de planificación que lo incorporan dentro de sus líneas 

de acción, como los siguientes. 

 Acuerdos Internacionales.  

 Políticas Públicas. 

 Planes Nacionales.  

 Planes Estratégicos. 

 Planes a largo plazo.  

 Planes operativos.  

 Plan Maestro. 

 Recurso económico asignado. 
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En el ámbito municipal se destaca un vacío en el rumbo a seguir con respecto al 

tema, dado que existen políticas bien definidas, no obstante se destaca la necesidad de 

planes de acción a nivel nacional, que alineen el actuar municipal. Sin embargo, se enfatiza 

en la constante planificación y presupuestación dentro de los acueductos. 

4.1.2. Organización para el Recurso Hídrico 

Chiavenato (2001), indica que la estructura organizacional, representa los órganos 

que la componen y sus relaciones de interdependencia, asimismo, debe reflejar el 

funcionamiento de la estructura mediante la determinación de las actividades que cada uno 

debe desempeñar para cumplir con el objetivo organizacional. Lo anterior, debe plasmarse 

en organigramas y procesos, alineados a los manuales de organización y descripción de 

cargos. 

En relación a lo anterior, Hernández (2011), explica que el marco organizacional, 

define las relaciones internas y externas de la institución, así como el recurso humano que 

la organización dispone o necesita para llevar a cabo el plan. 

 De manera operativa, con base en los principios de la teoría clásica de Fayol (citado 

por Chiavenato, 2001) esto se logra poner en práctica mediante lo siguiente:  

 Estructura organizacional: En ella, se define las relaciones internas con las que debe 

de operar el acueducto; asimismo, se puede identificar el nivel de relevancia que tiene 

el acueducto dentro de la estructura organizacional y el personal a cargo.  

 Procesos y procedimientos: Corresponde a un mecanismo formal de ordenación de 

funciones, esto permite y facilita la trazabilidad del servicio que se brinda, de modo que 

se pueda identificar los errores del proceso y hacer las correcciones pertinentes para 

mejorar el servicio.  

 Relación formal con diversos actores: Son las instancias de participación o el grado de 

relación que existe con otras organizaciones vinculadas al sector hídrico. Lo cual brinda 

la oportunidad de generar recursos y alianzas que beneficien al sector. 
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4.1.3. Dirección para el Recurso Hídrico 

La dirección a nivel institucional se interpreta como la responsable de la conducción 

de las acciones de la organización, armonizando las políticas internas sobre la estrategia 

organizacional, las tareas departamentales y las operaciones, para que se cumpla de 

acuerdo a la planeado y organizado (Chiavenato, 2001). 

Esta se puede establecer bajo un marco jurídico, el cual corresponde a un conjunto 

de normas y disposiciones de tipo legal y administrativo que regulan el accionar de las 

organizaciones. El mismo, condiciona en alguna medida las acciones que deban realizarse 

para este fin (Hernández, 2011). 

Dado que el sector público se rige según el artículo 11 de la Constitución Política, 

por el principio de legalidad, las municipalidades únicamente pueden actuar conforme lo 

indica la ley. En tal sentido, sobre el ámbito del recurso hídrico se tiene un marco legal 

amplio y a la vez disperso que confunde el accionar de la administración pública (Barrantes, 

Cubero, Molina, y Solera, 2002).  

No obstante, a nivel específico cada municipalidad tiene la potestad de crear su 

propio marco jurídico en términos de cómo se gestiona el acueducto, mediante un 

reglamento de operación de los mismos. La debilidad que se encuentra sobre este tema 

yace en que algunos de estos se encuentran desactualizados y no permiten la eficiencia en 

la gestión de los acueductos.  

4.1.4. Control para el Recurso Hídrico 

El control es un procedimiento establecido ampliamente por el nuevo modelo de 

gestión pública, en donde se otorga mayor discrecionalidad en las actividades, pero se 

espera que se cumplan los resultados esperados. En ese sentido, los acueductos 

municipales, al formar parte del esquema costarricense de descentralización territorial, no 

responden directamente a un solo modelo de gestión, y los procesos para brindar el servicio 

no están estandarizados. 
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Es por esta razón que toma relevancia la inclusión de mecanismos de control que 

permitan verificar la eficiencia y eficacia en la administración del recurso hídrico. La esencia 

de estos mecanismos reside en la verificación de si la actividad controlada está alcanzando 

o no los resultados deseados. Cuando se habla de resultados deseados, se parte del 

principio de que estos resultados estaban previstos y requieren ser controlados. 

(Chiavenato, 2001). 

El control presupone dos características: conlleva una acción a realizar, ya que no 

se puede controlar por omisión, así como la existencia de parámetros, ya que no se puede 

controlar sin una planificación que defina lo que debe hacerse (Ivanega, 2016). De modo 

que lo que se busca por medio del control es poder realizar un ajuste entre los fines que se 

han señalado en los instrumentos de planificación y las conductas que se manifiestan en la 

práctica de la prestación del servicio. (Reyna, 2017) 

El control puede generarse en distintos niveles, entre actores del sector hídrico, a lo 

interno del acueducto y entre el acueducto y el consumidor del servicio. Teniendo en cuenta 

esto, las municipalidades tienen el deber de hacer informes de labores de manera anual, 

donde se identifique los resultados de su planificación. Estos informes deben partir del 

principio de la evaluación de los servicios y ser parte de un proceso de mejora continua de 

los mismos, además deben estar a disposición tanto de los encargados de controlar, como 

de los controlados y sobre todo de la sociedad (Ivanega, 2016). 

En torno a esto, se tiene que la Gestión Integral del Recurso Hídrico promueve la 

existencia de espacios de control y rendición de cuentas en donde participen todos los 

actores del territorio en la toma de decisiones, involucrando tanto a las personas que 

planifican y a quienes hacen las políticas, como a quienes reciben el servicio (UICN, 2012). 

Los elementos expuestos anteriormente, conllevan a plantear que la administración 

del recurso hídrico tiene como resultado hacer uso de los elementos que la componen como 

instrumentos para brindar un servicio de agua a la población de manera eficaz y eficiente. 
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4.2. Categoría de Aprovechamiento del Recurso Hídrico 

El aprovechamiento del agua debe identificarse como el uso de los recursos 

existentes, para ser desarrollados y asignados, garantizando el acceso equitativamente 

para todos los sectores y usuarios, preservando su cantidad, calidad, continuidad y 

seguridad. En este caso el seminario se enfoca en el aprovechamiento de agua potable 

para consumo humano.  

Para que lo indicado pueda cumplirse, se debe considerar una serie de elementos 

dentro de la gestión de los acueductos, en términos de aprovechamiento del recurso hídrico 

que se detallan a continuación: 

4.2.1. Infraestructura hidráulica 

Como parte de la visión integral en la gestión del recurso hídrico, es necesario que 

para su aprovechamiento se considere el uso de una infraestructura y tecnología capaces 

de disminuir el desperdicio y la contaminación del agua. 

De este modo, la Infraestructura hidráulica se entiende como el conjunto de equipo 

e instalaciones que se requieren para gestionar el recurso hídrico, que garanticen su 

aprovechamiento sostenible, eficiente tanto para la prestación de servicios como para su 

conservación (Programa de Agua, s.f.). 

La infraestructura hidráulica incluye entre otros: 

 Represas y embalses. 

 Infraestructura básica para el abastecimiento y saneamiento (presas, acueductos, 

tuberías, depósitos, sistemas de monitoreo de calidad). 

 Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales (alcantarillado, plantas de 

tratamiento, sistemas de reutilización) (Sahagun, 2013). 

Como se menciona, el acueducto es componente de toda la infraestructura hidráulica, 

para ello, se explica que un sistema de acueducto consiste en el conjunto de obras que 
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recogen el agua desde las fuentes de aprovisionamiento, y las lleva por medio de tuberías 

a cada vivienda o a una fuente de uso público (Barahona, 2010). 

Adicionalmente, parte de esta infraestructura se relaciona con la posibilidad de 

realizar macromedición y micromedición del agua, dado que son procesos útiles tanto para 

la administración del servicio, como para mostrar y registrar la calidad del recurso en 

términos de calidad y continuidad (Comisión Nacional de Agua, 2014). En seguida se 

amplía sobre estos conceptos. 

 Macromedición  

En línea con lo que explica la Comisión Nacional de Agua, del Gobierno de México 

(2014), la macromedición se define como el conjunto de elementos y actividades que se 

destinan a la obtención, desarrollo, análisis y divulgación de los flujos, volúmenes, 

presiones y niveles de sistemas de aprovisionamiento de agua potable (CEPIS, 1981). 

Los servicios se consumen por peso, tamaño o volumen, por lo cual es 

imprescindible para los acueductos llevar un control operacional de las fuentes de 

aprovisionamiento, en torno al caudal, la presión y el nivel (Comisión Nacional de Agua, 

2014). De la misma manera, resulta imprescindible registrar las pérdidas de agua, ya sea 

llevando control del volumen de consumo, así como de la presión. 

Para la Comisión Nacional de Agua (2014), el objetivo fundamental de los sistemas 

de macromedición es:  

cuantificar y registrar los caudales y volúmenes de agua que se captan, potabilizan, 

conducen, regulan, y distribuyen en los sistemas de abastecimiento, incluyendo la 

medición de presiones y niveles, con fines de administración de la producción y de 

control operacional de la infraestructura, así como de su planificación, diseño, 

construcción, y mantenimiento. (p.4) 
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 Micromedición  

La micromedición forma parte del sistema integral de medición de consumos, tiene 

por objetivo determinar los derechos del servicio medido de agua potable a través del 

volumen consumido periódicamente por los usuarios que cuentan con una toma 

domiciliaria. 

La micromedición permite contar con información fundamental para los encargados 

de acueductos municipales, tales como el número de abonados al servicio y su consumo 

histórico. Además, la Comisión Nacional de Agua (2014), señala que la micromedición 

adecuada posibilita la generación de mayores ingresos por la medición y facturación del 

agua consumida, así como la aplicación de una tarifa justa de acuerdo al volumen de agua 

consumida. 

Para lo anterior, Pérez, Fuertes, López y Herrera (2006), plantean que las tarifas 

que se apliquen a servicios públicos consisten en determinar una estructura que maximice 

el bienestar social, la eficiencia económica de la asignación y autofinanciación, así como 

recuperar los costos que supone prestar el servicio, a la vez que se tiene en cuenta las 

restricciones económicas, financieras y sociales de la población. 

Sin dejar de lado, como lo explica el Consejo Mundial del Agua (2000), cobrar lo 

necesario de modo que los usuarios valoren y se hagan responsables del uso que se le da 

al recurso. 

De ahí la importancia de prestar un servicio que garantice que las personas hagan 

un uso consciente del servicio, y que genere los ingresos suficientes para operar y mantener 

los sistemas de acueducto, se invierta en infraestructura o se investigue en nuevas 

tecnologías, ya que, de otro modo se puede inducir a un círculo vicioso en el que los 

sistemas sufren deterioro y requieren más rehabilitación de lo normal. 

En general, la medición es necesaria no sólo para la planificación, administración y 

control de los procesos del prestador del servicio, sino también para mostrar y registrar la 



48 
 

calidad con que éste se presta a los usuarios, en cuanto a cantidad, continuidad y presiones 

de suministro (Comisión Nacional de Agua, 2014). 

4.2.2. Continuidad del Servicio 

Como se ha mencionado en partes previas de esta investigación, el suministro de 

agua potable es esencial para atender diferentes necesidades básicas de la población, por 

ende, todos los operadores deben de garantizar la continuidad del servicio. 

En ese sentido, se puede hablar de la continuidad del servicio como un proceso que 

debe estar formalmente institucionalizado en las organizaciones operadoras del recurso 

para asegurar el suministro de agua potable a la población en caso de alguna emergencia 

o por efectos de mantenimiento en la infraestructura hidráulica.  

La continuidad del servicio se conoce como un 

proceso de gestión holístico que identifica las amenazas potenciales de una 

organización y los impactos que pueden causar en las operaciones del negocio si 

esas amenazas se materializan. Además, proporciona un marco de trabajo para 

construir una organización más resistente con capacidad para responder de forma 

efectiva y proteger con los intereses de las partes interesadas. (Bureau Veritas, 

2012, p.6).  

Es decir, si algún acueducto cuenta con algún plan o procedimiento para continuar 

con el abastecimiento de agua potable a sus abonados, se estaría hablando además de un 

concepto de gestión del riesgo, ya que estarían desarrollando acciones para prevenir los 

efectos de la falta de agua por un plazo determinado.  

En este caso, la gestión del riesgo se conoce como “el proceso de identificar, 

analizar y cuantificar las probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se 

desprenden de los desastres, así como de las acciones preventivas, correctivas y 

reductivas correspondientes que deben emprenderse”. (Riesgo y amenaza, s.f., p.8) 
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4.2.3. Cultura de Agua 

La cultura de agua se puede definir como el “conjunto de saberes, valores, 

costumbres, actitudes y hábitos construidos con las comunidades y demás actores para 

una conciencia social hacia el uso racional, justo, disponible y eficiente del agua potable” 

(AyA, 2016, p. 65). 

En tal sentido, se considera de gran importancia el elemento de educación y 

empoderamiento sobre el uso y protección del agua, ya que educar a la población en estos 

temas les brinda herramientas para que sepan defenderse y defender el recurso hídrico. 

De acuerdo a Bedoy (citado en Olaguez, Peña y Espino, 2017), la educación 

ambiental implica un proceso integral y multidisciplinario que se conduce al entendimiento 

de la dinámica del ambiente aunado a la interacción de manera activa y organizada de las 

personas para ajustar sus modos de vida, brindando así las bases a una sociedad 

sustentable y socialmente justa.  

4.3. Categoría de Conservación del Recurso Hídrico 

La conservación con respecto al agua implica resguardar el recurso mediante 

acciones que brinden protección al mismo, con el objetivo que la cuenca hidrológica se 

mantenga para así promover el desarrollo de las personas en el presente y futuras 

generaciones (Ministerio de Ambiente y Energía, 2009). 

Para la ejecución efectiva de esta categoría de la gestión integral del recurso hídrico 

se requieren de una serie de elementos que den sustento a su puesta en marcha, por lo 

que a continuación se detallan: 

4.3.1. Ordenamiento Territorial 

En cuanto al ordenamiento territorial, para el sector hídrico costarricense, este se 

debe realizar con enfoque de cuenca. En el pasado, el ordenamiento territorial tomaba en 

cuenta la Ley de Planificación Urbana, y por este motivo, se dejaba de lado el aspecto 

ambiental (SINAC, 2018). 
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Actualmente, la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554, en su artículo VI, puntualiza 

los principios básicos para el Ordenamiento Territorial desde el punto de vista del desarrollo 

sostenible: 

 Ubicar de forma óptima, dentro del territorio nacional las actividades productivas, los 

Asentamientos Humanos, las zonas de uso público y recreativo, las redes de 

comunicación y transporte, las áreas silvestres y otras obras vitales de 

infraestructura, como unidades energéticas y distritos de riego y avenamiento. 

 Servir de guía para el uso sostenible de los elementos del ambiente. 

 Equilibrar el desarrollo sostenible de las diferentes zonas del país. 

 Promover la participación activa de los habitantes y la sociedad organizada en la 

elaboración y aplicación de los planes de ordenamiento territorial y en los planes 

reguladores de las ciudades, para lograr el uso sostenible de los recursos naturales. 

 Aunado a lo anterior, las municipalidades tienen la responsabilidad de regular el 

territorio bajo su competencia, esto es posible mediante los Planes de Reguladores 

del cantón. Sobre esto, se encuentra que algunas municipalidades regulan su 

territorio con enfoque de cuenca, con el propósito de conservar el ecosistema.  

4.3.2. Inversión 

Al hablar de inversión en el tema de conservación del recurso hídrico los autores 

Bravo, Castro y Gutiérrez (2011) indican en referencia a las políticas de inversión 

específicamente, que estas se orientan en dos líneas, la búsqueda del aumento en la 

producción y las fuentes de financiamiento. Por tanto, el invertir se debe fundamentar en 

estrategias que permitan un desempeño efectivo y eficiente, de modo que se logre 

aumentar la productividad en los tres grandes ejes del recurso que son administración, 

aprovechamiento y conservación.  

En cuanto al argumento del financiamiento estos autores indican que el 

financiamiento en áreas de inversión de infraestructura, mantenimiento y demás 

requerimientos en el sector, puede ser suplidos mediante la disminución de presupuesto en 

otros sectores o por medio del aumento de las cargas fiscales. 
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Referente a la situación actual de Costa Rica con respecto a la inversión en 

conservación se reconoce que se destina un 25% del canon de aprovechamiento para 

conservación del recurso en zonas administradas por el Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación (SINAC) mientras que otro 25% se consigna al Fondo Nacional de 

Financiamiento Forestal (FONAFIFO) para el pago del incentivo por servicios ambientales,  

protección del agua y según la importancia para la sostenibilidad de las zonas (GWP, 2012). 

4.3.3. Control Social  

El enfocar el quehacer de las instancias de gobierno hacia el interés general ha 

permitido dar cabida a un uso eficaz del recurso desde una visión en la cual los procesos y 

políticas sean tajantes de la necesidad de planificación en el manejo eficiente del agua 

considerando factores sociales, económicos y ambientales de modo que se pueda 

satisfacer las necesidades de las actuales y futuras generaciones (Pérez y Ortiz, 2013). 

Asimismo, Pérez y Ortiz (2013) enfatizan en que el manejo inadecuado del agua se 

debe a factores como la contaminación, demanda del consumo, deforestación masiva, 

cambios económicos-demográficos-climáticos, falta de conciencia, falta de voluntad política 

y el rol de la tecnología. De lo cual se desprende la necesidad latente de un manejo integral 

del recurso mediante la cual pueda darse planes y acciones estratégicas impulsadas desde 

el sector público, privado o civil que fomenten el fortalecimiento de una cultura ambiental 

que permita la preservación del recurso.  

Aunado a lo anterior tales autores indican que el factor predominante en el efectivo 

manejo del recurso tiene que ver con la participación ciudadana dado que esta permite 

ejercer control social de manera que promueve la justicia y equidad en la prestación del 

servicio. En lo que respecta al manejo integral se debe no solo cambiar el modo en el cual 

se satisface la demanda sin interferir en la calidad, sino que esta debe nivelarse con el ciclo 

hidrológico del agua evitándose el uso excesivo del recurso. 

La estimulación de la participación ciudadana es un factor predominante ante el 

involucramiento de quienes se ven afectadas por la prestación del servicio, de modo que 
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se aumentan las expectativas del mismo, exigiendo mejor calidad, integrado a la 

consciencia ambiental que se posea.   

Tal y como lo mencionan Jiménez y Martínez (citados en Navarro, Rivera y Sánchez, 

2017) las deficiencias presentes en el servicio de agua no son el problema únicamente, la 

falta de políticas y planes de gobierno en función de conservar y sustentar el recurso,  que 

no excluyan a las poblaciones que se consideran como minorías y a las futuras 

generaciones, implica un obstáculo al empoderamiento de diversas poblaciones en estos 

temas, lo cual debe ser reformado permitiéndole a estas formar parte del cambio. El apremio 

por parte de las instancias gubernamentales, educativas y civiles es clave en la efectividad 

que pueda tener este elemento en la sociedad costarricense. 

4.3.4. Incentivos 

La conservación de los recursos es una corresponsabilidad del sector público, 

privado y sociedad civil por lo que estos deben velar por el cumplimiento de las normas ya 

preestablecidas por el ordenamiento jurídico. Sin embargo, mediante incentivos se suele 

estimular el cumplimiento a la normativa y aquellas acciones que fomentan la conservación 

y protección de los bienes naturales. Tales incentivos son instrumentos de gestión que 

pretenden fomentar las inversiones en sistemas de control y mejoramiento del ambiente, lo 

que a su vez incita a la productividad en el accionar. Los mismos incluyen exoneración de 

impuestos, financiamientos, subvenciones, otorgamiento de premios y otros estímulos 

(Programa Estado de la Nación, 2016).  

En Costa Rica este elemento se compone de pago de servicios ambientales que 

básicamente consiste en retribuir el mantenimiento que se le da a zonas específicas que 

proveen de productos útiles a las personas, certificado de conservación del bosque (CCB) 

el cual es un título de valor nominativo que se utiliza para el pago de tributos, este se expide 

siempre y cuando se cerciore que no ha habido explotación maderera en los años anteriores  

y la facilitación u otorgamiento de créditos para cubrir el coste de descenso de 

contaminación en los procesos productivos mediante bancos pertenecientes al Sistema 

Bancario Nacional costarricense, FONAFIFO o el Fondo Especial para el Desarrollo de las 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. (GWP Centroamérica, 2003) 
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4.3.5. Sanciones  

El incumplimiento a la legislación y sus respectivas prohibiciones es sancionado, por 

tanto, las sanciones son un medio de control que permiten contrarrestar las posibles 

afectaciones que puedan darse. No obstante, a nivel costarricense las sanciones se 

caracterizan por ser de corto impacto, por tanto no refieren mayor importancia en la 

población (Blanco y Quesada, 2011). 

Una sanción de carácter administrativa puede ser aplicada a cualquier persona física 

o jurídica que atente contra el régimen normativo establecido, ante un incumplimiento se 

debe seguir el debido proceso, sin dejar por fuera cada uno de los procedimientos 

administrativos requeridos. En el momento que se agote la vía administrativa se debe 

recurrir a la judicial, la cual tendrá acatamiento obligatorio. 

Las sanciones varían según la legislación ambiental de la cual se hable, no obstante, 

se puede ejemplificar algunas de las posibles sanciones a las que se es proclive ante el 

incumplimiento de alguna norma, se puede dar de manera leve como advertencias, 

amonestaciones, cancelación total o parcial de modo temporal o permanente de permisos, 

patentes o actos denunciados. En el caso de productos se puede dar la retención, retiro del 

comercio, decomiso o desnaturalización.  

Bajo situaciones más complejas y con un alto nivel de gravedad se puede dar la 

clausura de actos, hechos, empresas o instalaciones, demolición y desalojo de 

edificaciones, multa de uno a cinco salarios base de una persona profesional licenciada 

universitaria, entre otras; dependiendo del acto realizado, el grado del daño y riesgo 

ocasionado, la culpa del involucrado y la desestimación de advertencias realizadas. Sin 

embargo, se califica que las multas sobre daños ambientales no suelen ser proporcionales 

al daño ocasionado y de igual manera las penas de cárcel son muy bajas (Blanco y 

Quesada, 2011). 

Lo anterior, permite visualizar de manera holística los elementos que componen el 

eje de conservación del recurso hídrico los cuales deben ser empleados de manera eficaz 

y eficiente por medio de los instrumentos de administración del recurso para la protección 

de las cuencas y esto a su vez para la prestación adecuada del servicio.   
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Capítulo V: Comparación del 

comportamiento de los elementos 

administrativos, de aprovechamiento y 

conservación, presentes en la gestión del 

recurso hídrico para consumo humano 

en los acueductos municipales del país 
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Primeramente, en el presente capítulo se muestran un total de 19 fichas 

municipales, de las cuales se pudo tener acceso a la información, las mismas se presentan 

según la división territorial administrativa (provincia y cantón) correspondiente y cada una 

expone de manera resumida información general sobre el comportamiento en los distintos 

cantones y elementos concisos en torno a la gestión del acueducto municipal. 

Por consiguiente, para una mayor compresión de este capítulo se recurre a una 

breve explicación de la división territorial administrativa costarricense.  

Costa Rica se encuentra segmentado en siete provincias que son definidas por el 

INEC (2016) como un “territorio geográfico con una población no menor al diez por ciento 

de la población total del país, y que por ley deben conservar al menos ese mismo porcentaje 

de población. Los límites geográficos serán acordados por el Instituto Geográfico Nacional” 

p.9 

Por otra parte, tales provincias son fragmentadas en territorios de menor tamaño, 

denominados cantones, los cuales cuentan con una cabecera llamada gobierno local o 

municipal que son el nexo más próximo a los ciudadanos. Actualmente son un total de 81 

cantones de los cuales únicamente 28 gestionan un acueducto. Así como también se 

cuenta con un concejo de distrito municipal el cual de acuerdo a la Ley N° 8173 se le 

aplicará la normativa municipal, no obstante contará con autonomía funcional propia, y 

estará adscrito a la municipalidad del cantón respectivo, el mismo surge ante una cuestión 

de lejanía considerable con la cabecera del cantón.  

Posterior a la muestra de los perfiles municipales, se estudian los resultados 

obtenidos mediante la entrevista aplicada en los 19 municipios según las distintas variables 

que componen los elementos de administración, aprovechamiento y conservación que 

integran la gestión del recurso. 
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SAN JOSÉ 

El IFED (2014) menciona que de 

acuerdo con el artículo tres de la Ley N°36 

de diciembre de 1848 se crea la provincia 

de San José para ese entonces con un 

total de tres cantones. El mismo 

comprende una superficie de 4.966 km² 

con una densidad poblacional de 283 

personas por km² para el año 2011 según 

el Programa del Estado de la Nación 

(2013). Es un territorio altamente 

urbanizado en donde aproximadamente el 

86% de su población es urbana, por tanto 

la mayoría de esta se desempeña en 

labores del sector terciario o servicios. 

Ante lo cual cabe destacar que se trata de 

la capital del país, representando el 

principal eje político y económico.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población que en ella habita 

alcanza niveles de alfabetización entre el 

98, 5% y 99, 4%. Se enfatiza que más de 

la mitad de la población que no se ubica 

en la fuerza laboral del país estudia o se 

dedica a las labores domésticas.  

La provincia de San José cuenta 

actualmente con un total de 20 cantones, 

albergando casi un millón y medio de 

personas del total de la población del país.  

De la totalidad de cantones únicamente 

cuatro de estos gestionan un acueducto 

municipal, los cuales son Aserrí, León 

Cortes, Tarrazú y Dota, como se muestra 

a continuación. 
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Tabla 6 
Ficha municipal de Aserrí 

Municipalidad de Aserrí 

   

Información General 

Índice de Desarrollo Social: 47,09 

Superficie: 167,1 km2 

Densidad de la Población: 346 

Población Urbana: 71,1 

Índice de Gestión Municipal: 54,20 

Acceso a Servicio de Agua: 94,5% 

Administración 

Posición en organigrama: Departamento 

Número de Colaboradores: 25 

Presupuesto 2017: 942.020.000 

Ejecutado: 47% 

Tarifas: Consumo Actualizadas: No 

Periodo de Suspensión del Servicio: Más de 4 

semanas 

Período de Reconexión del Servicio: De 1 a 3 

días 

Reglamento: Sí  Actualizado: No 

Relación con instituciones:  

 

Aprovechamiento 

Potabilidad del Agua: Buena  

Número de abonados: 6000 

Porcentaje de Abastecimiento: 15% 

Medidores: No 

Macromedición: No  

Fuentes satisfacen la demanda de agua: No  

Acciones para Atención de Emergencias de 

Abastecimiento: Cisternas y Protocolos de 

atención 

Proyectos 

-Pozos 

-Infraestructura hidráulica 

Conservación 

Registro de Cuerpos de Agua: Sí 

Regulación del Territorio: No 

Incentivos para Conservación: No 

Sanciones por Uso Indebido del Recurso: Sí 

Proyectos 

-Compra de terrenos  

Fuente: elaboración propia, 2018.  

4
5

7

MINSA MINAE IFAM
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Tabla 7 
Ficha municipal de Dota 

Municipalidad de Dota 

   

Información General 

Índice de Desarrollo Social: 38,56 

Superficie: 400,2 km2 

Densidad de la Población: 17 

Población Urbana: 30,6 

Índice de Gestión Municipal: 38,31 

Acceso a Servicio de Agua: 77,2% 

Administración 

Posición en organigrama: Departamento 

Número de Colaboradores: 10 

Presupuesto 2017: 122.960.000 

Ejecutado: 95% 

Tarifas: Consumo Actualizadas: Sí 

Periodo de Suspensión del Servicio: Más de 4 

semanas 

Período de Reconexión del Servicio: De 1 a 3 

días 

Reglamento: Sí  Actualizado: Sí 

Relación con instituciones:  

 

Aprovechamiento 

Potabilidad del Agua: Excelente 

Número de abonados: 2034 

Porcentaje de Abastecimiento: 85% 

Medidores: Sí 

Macromedición: No  

Fuentes satisfacen la demanda de agua: Sí 

Acciones para Atención de Emergencias 

de Abastecimiento: Protocolos de atención y 

tanques de almacenamiento 

Proyectos 

-Infraestructura Hidráulica  

Conservación 

Registro de Cuerpos de Agua: Sí 

Regulación del Territorio: Sí 

Incentivos para Conservación: No 

Sanciones por Uso Indebido del Recurso: Sí 

Proyectos 

N/A 

Fuente: elaboración propia, 2018.  

3 3

IFAM COMUNIDADES
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Tabla 8 
Ficha municipal de León Cortés 

Municipalidad de León Cortes 

 

Información General 

Índice de Desarrollo Social: 32,62 

Superficie: 120,8 km2 

Densidad de la Población: 101 

Población Urbana: 40,5 

Índice de Gestión Municipal: 33,54 

Acceso a Servicio de Agua: 79,9% 

Administración 

Posición en organigrama: Unidad 

Número de Colaboradores: 3 

Presupuesto 2017: 81.500.000 

Ejecutado: 91% 

Tarifas: Consumo Actualizadas: Sí 

Periodo de Suspensión del Servicio: De 1 a 2 

semanas 

Período de Reconexión del Servicio: De 1 a 3 

días 

Reglamento: Sí  Actualizado: Sí 

Relación con instituciones: 

 

Aprovechamiento 

Potabilidad del Agua: Excelente 

Número de abonados: 979 

Porcentaje de Abastecimiento: 40% 

Medidores: Sí 

Macromedición: No 

Fuentes satisfacen la demanda de agua: Sí 

Acciones para Atención de Emergencias 

de Abastecimiento: Tanque de 

almacenamiento. 

Proyectos 

-Nuevas captaciones 

-Infraestructura hidráulica 

Conservación 

Registro de Cuerpos de Agua: Sí 

Regulación del Territorio: Sí 

Incentivos para Conservación: No 

Sanciones por Uso Indebido del Recurso: Sí 

Proyectos 

-Compra de terrenos 

Fuente: elaboración propia, 2018.  

2
3

4

MINSA AYA IFAM
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Tabla 9 
Ficha municipal de Tarrazú 

Municipalidad de Tarrazú 

 

Información General 

Índice de Desarrollo Social: 23,70 

Superficie: 297,5 km2 

Densidad de la Población: 55 

Población Urbana: 50,3 

Índice de Gestión Municipal: 45,96 

Acceso a Servicio de Agua: 85,4% 

Administración 

Posición en organigrama: Proceso 

Número de Colaboradores: 7 

Presupuesto 2017: 159.660.000 

Ejecutado: 64% 

Tarifas: Consumo Actualizadas: Sí 

Periodo de Suspensión del Servicio: Más de 4 

semanas 

Período de Reconexión del Servicio: De 1 a 3 

días 

Reglamento: Sí  Actualizado: Sí 

Relación con instituciones:  

 

Aprovechamiento 

Potabilidad del Agua: Excelente 

Número de abonados: 2075 

Porcentaje de Abastecimiento: 20% 

Medidores: Sí 

Macromedición: No 

Fuentes satisfacen la demanda de agua: Sí 

Acciones para Atención de Emergencias 

de Abastecimiento: Cisterna y Protocolos de 

atención 

Proyectos 

-Nuevas captaciones 

-Infraestructura hidráulica  

Conservación 

Registro de Cuerpos de Agua: Sí 

Regulación del Territorio: Sí 

Incentivos para Conservación: No 

Sanciones por Uso Indebido del Recurso: Sí 

Proyectos 

N/A 

Fuente: elaboración propia, 2018.  

2 2 2

MINAE COMUNIDADES MINSA
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ALAJUELA 
De acuerdo con el artículo tres de 

la Ley N°36 de diciembre de 1848 se crea 

la provincia de Alajuela con un total de dos 

cantones (IFED, 2014). Este cuenta con 

una superficie de 9.758 km² en la cual se 

ubican 87 personas por km² en el año 

2011, según datos oficiales del Programa 

del Estado de la Nación (2013). 

Asimismo, más de la mitad de su 

población es urbana, no obstante 

aproximadamente un 40% vive en zona 

rural. Mientras que un 61% de la 

población se desempeña en el sector 

servicios, un 17% labora en el sector 

primario, es decir en la recolección y 

elaboración de materia prima.  

En cuanto a los aspectos 

educativos, la tasa de alfabetización 

ronda entre el 96% y 99%. No obstante  

 

 

 

 

 

 

únicamente un 33% de las personas que 

no se insertan en la fuerza de trabajo, 

estudian, mientras que un 42% de la 

población se dedica a las labores 

domésticas. 

La provincia de Alajuela cuenta 

con un total de 16 cantones, siendo esta 

la segunda provincia más habitada 

después de San José con un aproximado 

de 850 000 habitantes. Del total de 

cantones, nueve de ellos poseen 

acueducto municipal, entre los que 

destacan los municipios de Naranjo, 

Poás, San Carlos, Valverde Vega y 

Zarcero, de los cuales se obtuvo la 

información necesaria, como se presenta 

seguidamente.
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Tabla 10 
Ficha municipal de Naranjo 

Municipalidad de Naranjo 

 

Información General 

Índice de Desarrollo Social: 64,49 

Superficie: 126,6 km2 

Densidad de la Población: 337 

Población Urbana: 53,9 

Índice de Gestión Municipal: 53,26 

Acceso a Servicio de Agua: 99,3% 

Administración 

Posición en organigrama: Dirección 

Número de Colaboradores: 12 

Presupuesto 2017: 883.120.000 

Ejecutado: 86% 

Tarifas: Consumo Actualizadas: Sí 

Periodo de Suspensión del Servicio: Más de 4 

semanas 

Período de Reconexión del Servicio: De 1 a 3 

días 

Reglamento: Sí  Actualizado: No 

Relación con instituciones:  

 

Aprovechamiento 

Potabilidad del Agua: Excelente 

Número de abonados: 5450 

Porcentaje de Abastecimiento: 80% 

Medidores: No 

Macromedición: Sí 

Fuentes satisfacen la demanda de agua: Sí 

Acciones para Atención de Emergencias 

de Abastecimiento: Cisternas 

Proyectos 

N/A 

Conservación 

Registro de Cuerpos de Agua: Sí 

Regulación del Territorio: No 

Incentivos para Conservación: No 

Sanciones por Uso Indebido del Recurso: 

No 

Proyectos 

N/A 

Fuente: elaboración propia, 2018.  

2 2 2

3

AYA MINAE MINSA IFAM
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Tabla 11 
Ficha municipal de Poás 

Municipalidad de Poás 

 

Información General 

Índice de Desarrollo Social: 66,17 

Superficie: 73,8 km2 

Densidad de la Población: 395 

Población Urbana: 57,9 

Índice de Gestión Municipal: 53,05 

Acceso a Servicio de Agua: 99,2% 

Administración 

Posición en organigrama: Unidad 

Número de Colaboradores: 13 

Presupuesto 2017: 418.310.000 

Ejecutado: 79% 

Tarifas: Consumo Actualizadas: No 

Periodo de Suspensión del Servicio: Más de 4 

semanas 

Período de Reconexión del Servicio: De 1 a 3 

días 

Reglamento: Sí  Actualizado: Sí 

Relación con instituciones: 

 

Aprovechamiento 

Potabilidad del Agua: Excelente 

Número de abonados: 5200 

Porcentaje de Abastecimiento: 60% 

Medidores: Sí 

Macromedición: Sí 

Fuentes satisfacen la demanda de agua: Sí 

Acciones para Atención de Emergencias 

de Abastecimiento: Conexión al acueducto 

principal.  

Proyectos 

-Infraestructura Hidráulica  

-Programas de Sensibilización con la 

comunidad 

Conservación 

Registro de Cuerpos de Agua: Sí 

Regulación del Territorio: Sí 

Incentivos para Conservación: No 

Sanciones por Uso Indebido del Recurso: Sí 

Proyectos 

N/A 

Fuente: elaboración propia, 2018.  

2 2 2

AYA IFAM MINAE
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Tabla 12 
Ficha municipal de San Carlos 

Municipalidad de San Carlos 

 

Información General 

Índice de Desarrollo Social: 44,25 

Superficie: 3,348 km2 

Densidad de la Población: 49 

Población Urbana: 47,4 

Índice de Gestión Municipal: 87,84 

Acceso a Servicio de Agua: 91,9% 

Administración 

Posición en organigrama: Departamento 

Número de Colaboradores: 40 

Presupuesto 2017: 1095.590.000 

Ejecutado: 95% 

Tarifas: Consumo y Fija Actualizadas: Sí 

Periodo de Suspensión del Servicio: Más de 4 

semanas 

Período de Reconexión del Servicio: De 1 a 3 

días 

Reglamento: Sí  Actualizado: Sí 

Relación con instituciones: 

 

Aprovechamiento 

Potabilidad del Agua: Excelente 

Número de abonados: 11000 

Porcentaje de Abastecimiento: 100% 

Medidores: Sí 

Macromedición: Sí 

Fuentes satisfacen la demanda de agua: Sí 

Acciones para Atención de Emergencias 

de Abastecimiento: Protocolos de 

atención 

Proyectos 

-Programas de sensibilización con la 

comunidad 

-Infraestructura hidráulica 

-Tecnología 

Conservación 

Registro de Cuerpos de Agua: Sí 

Regulación del Territorio: No 

Incentivos para Conservación: Sí 

Sanciones por Uso Indebido del Recurso: No 

Proyectos 

-Reforestación 

Fuente: elaboración propia, 2018.  

3

5

AYA IFAM
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Tabla 13 
Ficha municipal de Valverde Vega 

Municipalidad de Valverde Vega 

 

Información General 

Índice de Desarrollo Social: 68,95 

Superficie: 120,3 km2 

Densidad de la Población: 150 

Población Urbana: 37 

Índice de Gestión Municipal: 68,95 

Acceso a Servicio de Agua: 99,8% 

Administración 

Posición en organigrama: Dirección 

Número de Colaboradores: 15 

Presupuesto 2017: 408.980.000 

Ejecutado: 65% 

Tarifas: Consumo Actualizadas: Sí 

Periodo de Suspensión del Servicio: Más de 4 

semanas 

Período de Reconexión del Servicio: De 1 a 3 

días 

Reglamento: Sí  Actualizado: Sí 

Relación con instituciones 

 

Aprovechamiento 

Potabilidad del Agua: Excelente 

Número de abonados: 16000 

Porcentaje de Abastecimiento: 40% 

Medidores: Sí 

Macromedición: No 

Fuentes satisfacen la demanda de agua: Sí 

Acciones para Atención de Emergencias 

de Abastecimiento: Tanques de 

almacenamiento  

Proyectos 

-Programas de sensibilización con la 

comunidad 

Conservación 

Registro de Cuerpos de Agua: Sí 

Regulación del Territorio: Sí 

Incentivos para Conservación: No 

Sanciones por Uso Indebido del Recurso: 

No 

Proyectos 

-Reforestación 

-Compra de terreno 

Fuente: elaboración propia, 2018.  

3
4

IFAM MINSA
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Tabla 14 
Ficha municipal de Zarcero 

Municipalidad de Zarcero 

 

Información General 

Índice de Desarrollo Social: 71,80 

Superficie: 155,1 km2 

Densidad de la Población: 79 

Población Urbana: 43,4 

Índice de Gestión Municipal: 39,55 

Acceso a Servicio de Agua: 99,5% 

Administración 

Posición en organigrama: Unidad 

Número de Colaboradores: 10 

Presupuesto 2017: 166.470.000 

Ejecutado: 63% 

Tarifas: Consumo y Fija Actualizadas: Sí 

Periodo de Suspensión del Servicio: De 1 a 2 

semanas 

Período de Reconexión del Servicio: De 1 a 3 

días 

Reglamento: Sí  Actualizado: Sí 

Relación con instituciones:  

 

Aprovechamiento 

Potabilidad del Agua: Buena 

Número de abonados: 1492 

Porcentaje de Abastecimiento: 90% 

Medidores: Sí 

Macromedición: Sí 

Fuentes satisfacen la demanda de agua: Sí 

Acciones para Atención de Emergencias 

de Abastecimiento: Protocolos de atención 

Proyectos 

-Programa de sensibilización a la comunidad 

-Infraestructura hidráulica  

Conservación 

Registro de Cuerpos de Agua: Sí 

Regulación del Territorio: Sí 

Incentivos para Conservación: No 

Sanciones por Uso Indebido del Recurso: Sí 

Proyectos 

N/A 

Fuente: elaboración propia, 2018. 

3 3

CGR IFAM
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CARTAGO 

Según lo indica el IFED (2014) la 

Ley N°36 de diciembre de 1848 en el 

artículo tres, se crea la provincia de 

Cartago con un total de dos cantones. 

Esta posee una superficie de  3.125 km² 

con una densidad de 157 personas por 

km², una población urbana sumamente 

representativa como lo es el 82% del total 

de la población. Igual que las provincias 

antes presentadas, la mayoría de la 

población se desempeña en el sector 

terciario, siendo un 65,4% de la población. 

No obstante aproximadamente un 13% de 

los cartagineses se dedican a actividades 

como la agricultura, ganadería y otras del 

sector primario.  

Por otra parte, referente a 

educación se determina que la población 

de esta provincia posee un índice de 

alfabetización entre el 97,3% y 99,2%, 

donde se destaca que menos de la mitad 

de personas que no se incorporan en la 

fuerza laboral estudian, 

 

 

 

 

 

 

 

es decir un 35% de la población 

solamente estudia y casi la mitad de 

habitantes se dedican a los oficios 

domésticos. (Programa del Estado de la 

Nación, 2013). 

Esta cuenta actualmente con ocho 

cantones, en los que se distribuyen 

aproximadamente medio millón de 

personas. Cabe resaltar que solo uno de 

los cantones no posee acueducto 

municipal, de manera que Alvarado, 

Cartago, Jiménez, La Unión, Oreamuno y 

Paraíso, sí poseen, como se presentará 

seguidamente, excluyéndose el cantón de 

Turrialba del cual no se tuvo acceso a la 

información. Asimismo, cuenta con un 

Concejo de Distrito que gestiona su propio 

acueducto, siendo el Concejo de 

Cervantes, adscrito a la Municipalidad de 

Alvarado.
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Tabla 15 
Ficha municipal de Alvarado 

Municipalidad de Alvarado 

 

Información General 

Índice de Desarrollo Social: 68,57 

Superficie: 81,1 km2 

Densidad de la Población: 177 

Población Urbana: 62, 6 

Índice de Gestión Municipal: 37,75 

Acceso a Servicio de Agua: 98,1% 

Administración 

Posición en organigrama: Departamento 

Número de Colaboradores: 8 

Presupuesto 2017: 279.890.000 

Ejecutado: 65% 

Tarifas: Fijas  Actualizadas: No 

Periodo de Suspensión del Servicio: Más de 4 

semanas 

Período de Reconexión del Servicio: De 1 a 3 

días 

Reglamento: Sí  Actualizado: No 

Relación con instituciones 

 

Aprovechamiento 

Potabilidad del Agua: Excelente 

Número de abonados: 17370 

Porcentaje de Abastecimiento: 65% 

Medidores: No 

Macromedición: No 

Fuentes satisfacen la demanda de agua: Sí 

Acciones para Atención de Emergencias 

de Abastecimiento: Protocolo de atención y 

Cisternas  

Proyectos 

-Programas de sensibilización con la 

comunidad 

-Infraestructura hidráulica 

-Estudios 

Conservación 

Registro de Cuerpos de Agua: Sí 

Regulación del Territorio: Sí 

Incentivos para Conservación: No 

Sanciones por Uso Indebido del Recurso: Sí 

Proyectos 

-Reforestación 

Fuente: elaboración propia, 2018.  

5

6 6

MINSA CGR IFAM
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Tabla 16 
Ficha municipal de Cartago 

Municipalidad de Cartago 

 

Información General 

Índice de Desarrollo Social: 73,20 

Superficie: 287,8 km2 

Densidad de la Población: 514 

Población Urbana: 88, 7 

Índice de Gestión Municipal: 81,04  

Acceso a Servicio de Agua: 98, 6% 

Administración 

Posición en organigrama: Dirección 

Número de Colaboradores: 45 

Presupuesto 2017: 2441.490.000 

Ejecutado: 89% 

Tarifas: Consumo Actualizadas: Sí 

Periodo de Suspensión del Servicio: Más de 4 

semanas 

Período de Reconexión del Servicio: De 1 a 3 

días 

Reglamento: Sí  Actualizado: No 

Relación con instituciones 

 

Aprovechamiento 

Potabilidad del Agua: Excelente 

Número de abonados: 35000 

Porcentaje de Abastecimiento: 95% 

Medidores: Sí 

Macromedición: Sí 

Fuentes satisfacen la demanda de agua: Sí 

Acciones para Atención de Emergencias 

de Abastecimiento: Protocolos de atención y 

Cisternas  

Proyectos 

-Programas de sensibilización con la 

comunidad 

-Infraestructura hidráulica 

Conservación 

Registro de Cuerpos de Agua: Sí 

Regulación del Territorio: Sí 

Incentivos para Conservación: Sí 

Sanciones por Uso Indebido del Recurso: 

No 

Proyectos 

-Reforestación 

Fuente: elaboración propia, 2018.  

6

7

IFAM AYA
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Tabla 17 
Ficha del Concejo Municipal de Cervantes 

Concejo Municipal de Cervantes 

 

Información General 

Índice de Desarrollo Social: 73,2 

Superficie: 15,4 km2 

Densidad de la Población: 404,5 

Población Urbana:  68,5 

Índice de Gestión Municipal: 37,75 

Acceso a Servicio de Agua: 98,1% 

Administración 

Posición en organigrama: Departamento 

Número de Colaboradores: 3 

Presupuesto 2017: 279.890.000 

Ejecutado: 65% 

Tarifas: Fijas Actualizadas: No 

Periodo de Suspensión del Servicio: Más de 4 

semanas 

Período de Reconexión del Servicio: De 1 a 3 

días 

Reglamento: Sí  Actualizado: No 

Relación con instituciones 

 

Aprovechamiento 

Potabilidad del Agua: Excelente 

Número de abonados: 1650 

Porcentaje de Abastecimiento: 100% 

Medidores: No 

Macromedición: Sí 

Fuentes satisfacen la demanda de agua: No 

Acciones para Atención de Emergencias 

de Abastecimiento: Cisternas 

Proyectos 

-Programas de sensibilización con la 

comunidad 

-Infraestructura hidráulica  

-Hidrantes  

Conservación 

Registro de Cuerpos de Agua: Sí 

Regulación del Territorio: No 

Incentivos para Conservación: No 

Sanciones por Uso Indebido del Recurso: 

No 

Proyectos 

N/A 

Fuente: elaboración propia, 2018.  

3 3

CGR MINSA
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Tabla 18 
Ficha municipal de Jiménez 

Municipalidad de Jiménez 

 

Información General 

Índice de Desarrollo Social: 62,8 

Superficie: 286,4 km2 

Densidad de la Población: 51 

Población Urbana: 52,6 

Índice de Gestión Municipal: 54,70 

Acceso a Servicio de Agua: 95,6% 

Administración 

Posición en organigrama: Departamento 

Número de Colaboradores: 3 

Presupuesto 2017: 62.630.000 

Ejecutado: 83% 

Tarifas: Consumo y fija Actualizadas: Sí 

Periodo de Suspensión del Servicio: Más de 4 

semanas 

Período de Reconexión del Servicio: De 1 a 3 

días 

Reglamento: Sí  Actualizado: Sí 

Relación con instituciones 

 

Aprovechamiento 

Potabilidad del Agua: Excelente 

Número de abonados: 2075 

Porcentaje de Abastecimiento: 20% 

Medidores: Sí 

Macromedición: No 

Fuentes satisfacen la demanda de agua: Sí 

Acciones para Atención de Emergencias 

de Abastecimiento: Cisternas 

Proyectos 

-Programas de sensibilización con la 

comunidad  

-Estudios 

-Tecnología 

-Infraestructura hidráulica  

Conservación 

Registro de Cuerpos de Agua: Sí 

Regulación del Territorio: No 

Incentivos para Conservación: No 

Sanciones por Uso Indebido del Recurso: Sí 

Proyectos 

-Reforestación 

Fuente: elaboración propia, 2018.  

4 4

IFAM COMUNIDADES
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Tabla 19 
Ficha municipal de La Unión 

Municipalidad de La Unión 

 

Información General 

Índice de Desarrollo Social: 53,8 

Superficie: 44,8 km2 

Densidad de la Población: 2.217 

Población Urbana: 97, 0 

Índice de Gestión Municipal: 66,45 

Acceso a Servicio de Agua: 98,8% 

Administración 

Posición en organigrama: Dirección 

Número de Colaboradores: 92 

Presupuesto 2017: 1770.440.000 

Ejecutado: 81% 

Tarifas: Consumo y fija  Actualizadas: Sí 

Periodo de Suspensión del Servicio: Más de 4 

semanas 

Período de Reconexión del Servicio: De 1 a 3 

días 

Reglamento: Sí  Actualizado: No 

Relación con instituciones 

 

Aprovechamiento 

Potabilidad del Agua: Excelente 

Número de abonados: 17370 

Porcentaje de Abastecimiento: 60% 

Medidores: No 

Macromedición: Sí 

Fuentes satisfacen la demanda de agua: Sí 

Acciones para Atención de Emergencias 

de Abastecimiento: Cisternas 

Proyectos 

-Programas de sensibilización con la 

comunidad 

-Infraestructura hidráulica 

Conservación 

Registro de Cuerpos de Agua: Sí 

Regulación del Territorio: Sí 

Incentivos para Conservación: No 

Sanciones por Uso Indebido del Recurso: Sí 

Proyectos 

-Reforestación 

-Compra de terrenos 

-Siembra de agua 

 -Atrapa nieblas 

Fuente: elaboración propia, 2018.  

5

6

MINAE AYA
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Tabla 20 
Ficha municipal de Oreamuno 

Municipalidad de Oreamuno 

 

Información General 

Índice de Desarrollo Social: 54,71 

Superficie: 201,3 km2 

Densidad de la Población: 226 

Población Urbana: 87,5 

Índice de Gestión Municipal: 51,92 

Acceso a Servicio de Agua: 97,4% 

Administración 

Posición en organigrama: Unidad 

Número de Colaboradores: 25 

Presupuesto 2017: 464.160.000 

Ejecutado: 66% 

Tarifas: Consumo y fija Actualizadas: Sí 

Periodo de Suspensión del Servicio: Más de 4 

semanas 

Período de Reconexión del Servicio: De 1 a 3 

días 

Reglamento: Sí  Actualizado: No 

Relación con instituciones 

 

Aprovechamiento 

Potabilidad del Agua: Buena 

Número de abonados: 7753 

Porcentaje de Abastecimiento: 100% 

Medidores: Sí 

Macromedición: No 

Fuentes satisfacen la demanda de agua: Sí 

Acciones para Atención de Emergencias 

de Abastecimiento: Protocolos de atención 

Proyectos 

-Infraestructura hidráulica 

-Pozos 

-Nuevas captaciones 

Conservación 

Registro de Cuerpos de Agua: Sí 

Regulación del Territorio: Sí 

Incentivos para Conservación: No 

Sanciones por Uso Indebido del Recurso: 

No 

Proyectos 

N/A 

Fuente: elaboración propia, 2018.  

4

MINSA
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Tabla 21 
Ficha municipal de Paraíso 

Municipalidad de Paraíso 

 

Información General 

Índice de Desarrollo Social: 73,9 

Superficie: 411,9 km2 

Densidad de la Población: 140 

Población Urbana: 76,9  

Índice de Gestión Municipal: 60,39 

Acceso a Servicio de Agua: 98,2% 

Administración 

Posición en organigrama: Departamento 

Número de Colaboradores: 38 

Presupuesto 2017: 734.340.000 

Ejecutado: 96% 

Tarifas: Fijas  Actualizadas: No 

Periodo de Suspensión del Servicio: Más de 4 

semanas 

Período de Reconexión del Servicio: De 1 a 3 

días 

Reglamento: Sí  Actualizado: No 

Relación con instituciones 

 

Aprovechamiento 

Potabilidad del Agua: Buena 

Número de abonados: 17370 

Porcentaje de Abastecimiento: 70% 

Medidores: No 

Macromedición: No 

Fuentes satisfacen la demanda de agua: Sí 

Acciones para Atención de Emergencias 

de Abastecimiento: Cisterna 

Proyectos 

-Programas de sensibilización con la 

comunidad 

-Infraestructura hidráulica 

-Nuevas captaciones 

Conservación 

Registro de Cuerpos de Agua: Sí 

Regulación del Territorio: No 

Incentivos para Conservación: No 

Sanciones por Uso Indebido del Recurso: Sí 

Proyectos 

-Reforestación 

Fuente: elaboración propia, 2018. 

2

4

CGR AYA
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HEREDIA   

Según se estipula en el artículo 

tres de la Ley N°36 de diciembre de 1848 

se crea la provincia de Heredia con un 

total de dos cantones. (IFED, 2014). La 

misma cuenta con una superficie de 2.657 

km², siendo la provincia más pequeña, sin 

embargo posee una densidad de 163 

habitantes por km² superior a otras 

provincias. Asimismo, se destaca que 

posee un alto índice de población urbana 

siendo un 86% al igual que la capital del 

país. Las personas que en esta residen se 

desempeñan en labores del sector 

servicios representando un 72% de la 

población, dado que en esta zona del país 

se ubican las principales industrias que 

ostentan mayor influencia comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto al tema educativo se 

detalla que los niveles de alfabetización 

en esta provincia rondan entre el 97,9% y 

99,3% de la población. De la cual se 

detalla que al menos un 36% de la 

población estudia, mientras que de igual 

forma un 36% se dedica a las labores del 

hogar (Programa del Estado de la Nación, 

2013). 

La provincia de Heredia posee en 

total 10 cantones, con una cantidad de 

población de aproximadamente 450 mil 

habitantes. Se subraya el hecho que 

únicamente cinco de los cantones 

cuentan con acueducto municipal, y 

además, solo se logró acceder a la 

información del cantón de Flores, como se 

detalla a continuación. 
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Tabla 22 
Ficha municipal de Flores 

Municipalidad de Flores 

 

Información General 

Índice de Desarrollo Social: 96,71 

Superficie: 7,0 km2 

Densidad de la Población: 2.879 

Población Urbana: 100,0 

Índice de Gestión Municipal: 78,86 

Acceso a Servicio de Agua: 99,1 

Administración 

Posición en organigrama: Subproceso 

Número de Colaboradores: 10 

Presupuesto 2017: 314.000.000 

Ejecutado: 82% 

Tarifas: Consumo y fija Actualizadas: Sí 

Periodo de Suspensión del Servicio: Más de 4 

semanas 

Período de Reconexión del Servicio: De 1 a 3 

días 

Reglamento: Sí  Actualizado: No 

Relación con instituciones:  

 

Aprovechamiento 

Potabilidad del Agua: Buena 

Número de abonados: 6782 

Porcentaje de Abastecimiento: 100% 

Medidores: No 

Macromedición: Sí 

Fuentes satisfacen la demanda de agua: No 

Acciones para Atención de Emergencias 

de Abastecimiento: Cisterna 

Proyectos 

-Nuevas captaciones 

-Infraestructura hidráulica 

-Pozos 

Conservación 

Registro de Cuerpos de Agua: Sí 

Regulación del Territorio: Sí 

Incentivos para Conservación: No 

Sanciones por Uso Indebido del Recurso: Sí 

Proyectos 

N/A 

Fuente: elaboración propia, 2018.

3

7

AYA CGR
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GUANACASTE 

La Ley N°36 de diciembre de 1848 

en su  artículo tres crea la provincia de 

Guanacaste con un total de cuatro 

cantones en ese momento. Este territorio 

posee una superficie de 10.141 km², 

siendo la segunda provincia más grande 

del país, sin embargo es la menos densa 

siendo de 32 personas por km², lo cual se 

puede deber a cuestiones climáticas, 

políticas y socioeconómicas.  La 

población rural se encuentra definida por 

más del 40% situación que no suele 

evidenciarse tan ampliamente en otras 

provincias. No obstante, la mayoría de 

habitantes se dedica a labores en el 

sector servicios predominando el turismo. 

Asimismo se destaca que un 17% de la 

población se desempeña en el sector 

agrícola. 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el Programa del 

Estado de la Nación (2013) los índices 

generales de alfabetización se 

encuentran en rangos altos de modo que 

están entre 96% y 99,1%. De lo cual se 

resalta que un 31,7% de la población 

estudia únicamente, mientras que el 38% 

desempeña labores domésticas, de modo 

que no se incluyen dentro de la fuerza de 

trabajo del país.  

Esta provincia tiene 11 cantones, 

con una población que no llega a los 350 

mil habitantes. Cuenta exclusivamente 

con dos acueductos municipales, del cual 

se subraya el cantón de Abangares, dado 

que fue el único del cual se obtuvo 

información, por tanto se detalla a 

continuación el mismo. 
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Tabla 23 
Ficha municipal de Abangares 

Municipalidad de Abangares 

 

Información General 

Índice de Desarrollo Social: 44,65 

Superficie: 675,8 km2 

Densidad de la Población: 27 

Población Urbana: 30,4 

Índice de Gestión Municipal: 53,68 

Acceso a Servicio de Agua: 89,2% 

Administración 

Posición en organigrama: Departamento 

Número de Colaboradores: 13 

Presupuesto 2017: 998.630.000 

Ejecutado: 24% 

Tarifas: Consumo Actualizadas: Sí 

Periodo de Suspensión del Servicio: Más de 4 

semanas 

Período de Reconexión del Servicio: De 1 a 3 

días 

Reglamento: Sí  Actualizado: Sí 

Relación con instituciones 

 

Aprovechamiento 

Potabilidad del Agua: Excelente 

Número de abonados: 2000 

Porcentaje de Abastecimiento:  

Medidores: Sí 

Macromedición: No 

Fuentes satisfacen la demanda de agua: Sí 

Acciones para Atención de Emergencias 

de Abastecimiento: Cisternas 

Proyectos 

-Programas de sensibilización con la 

comunidad 

-Infraestructura hidráulica 

-Hidrantes  

Conservación 

Registro de Cuerpos de Agua: Sí 

Regulación del Territorio: Sí 

Incentivos para Conservación: Sí 

Sanciones por Uso Indebido del Recurso: Sí 

Proyectos 

-Reforestación  

Fuente: elaboración propia, 2018. 

3

5
6

AYA MINSA IFAM
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PUNTARENAS 

La provincia de Puntarenas a 

diferencia de las antes mencionadas se 

crea mediante la Ley N°56 de junio de 

1909 con un total de dos cantones. Esta 

posee una superficie de 11.266 km², 

siendo de esta manera la provincia con 

mayor extensión del país. Sin embargo es 

la segunda menos densa contando con 36 

habitantes por km². De lo que se destaca 

que poco menos de la mitad de la 

población se caracteriza por ser rural. De 

igual modo presenta el mayor porcentaje 

de personas (24%), con respecto a las 

demás provincias que se desempeñan en 

el sector primario enfatizando en labores 

como la pesca, cultivos de palma africana, 

caña de azúcar y demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante, se subraya el hecho 

que es la provincia con los índices 

generales de alfabetización más bajos 

dado que rondan entre el 94% y 99%. Se 

indica que casi la mitad de la población 

que no labora se encarga de oficios 

domésticos y un 31,5% solo estudia.  

En esta provincia hay 11 cantones, 

los cuales contienen en total más de 400 

mil habitantes. De estos cantones 

únicamente uno de ellos posee acueducto 

municipal, el cual es el cantón de Montes 

Oro, seguidamente se detalla la 

información brindada por el mismo. 
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Tabla 24 
Ficha municipal de Montes de Oro 

Municipalidad de Montes de Oro 

 

Información General 

Índice de Desarrollo Social: 58,36 

Superficie: 244,8 km2 

Densidad de la Población: 53 

Población Urbana: 68,5 

Índice de Gestión Municipal: 49,35 

Acceso a Servicio de Agua: 94,6% 

Administración 

Posición en organigrama: Departamento 

Número de Colaboradores: 13 

Presupuesto 2017: 274.560.000 

Ejecutado: 45% 

Tarifas: Consumo Actualizadas: No 

Periodo de Suspensión del Servicio: Más de 4 

semanas 

Período de Reconexión del Servicio: De 1 a 3 

días 

Reglamento: Sí  Actualizado: No 

Relación con instituciones 

 

Aprovechamiento 

Potabilidad del Agua: Excelente 

Número de abonados: 4000 

Porcentaje de Abastecimiento: 50% 

Medidores: Sí 

Macromedición: No 

Fuentes satisfacen la demanda de agua: Sí 

Acciones para Atención de Emergencias 

de Abastecimiento: Protocolos de atención 

Proyectos 

-Infraestructura hidráulica 

-Nuevas captaciones 

Conservación 

Registro de Cuerpos de Agua: Sí 

Regulación del Territorio: No 

Incentivos para Conservación: No 

Sanciones por Uso Indebido del Recurso: Sí 

Proyectos 

-Rendición de cuentas 

-Reforestación 

Fuente: elaboración propia, 2018.  
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5.2. Análisis del comportamiento de la gestión del recurso hídrico municipal 

Teniendo claro la realidad que presenta cada acueducto municipal, con respecto a 

la gestión del recurso hídrico, es posible realizar un análisis del comportamiento de la 

información brindada en las entrevistas, según los componentes de discusión en esta 

investigación, los cuales son la administración, el aprovechamiento y la conservación del 

agua. 

Administración del Recurso Hídrico 

Estructura Organizacional  

Conforme a la estructura organizacional que se presenta en el área de gestión de 

los acueductos municipales, se puede destacar algunos datos que se muestran en la    

figura 3, con respecto a la identificación del área como dirección, departamento, procesos 

o subproceso y unidad; la cantidad de colaboradores que posee cada una de las 19 

municipalidades entrevistadas, así como una distribución de las profesiones que se puede 

encontrar operando los acueductos.  

 

Figura 3. Gráfico sobre estructura organizacional. Fuente: elaboración propia, 2018. 
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De lo anterior, se observa que un mayor número de municipalidades identifican al 

área de acueducto como “departamento”, esto significa que dependen directamente de la 

alcaldía, al igual que las “direcciones”; entre las dos suman 13 municipalidades con este 

tipo de clasificación. Dichas áreas contemplan un rango de personal variado, oscilando 

entre los 3 y los 92 colaboradores, mientras que las otras categorías, procesos o 

subproceso y unidad oscilan entre los 7 y 25 colaboradores.  

Por otra parte, es posible observar, que en su mayoría cuando existe un menor 

número de personal, se suprime el puesto de ingeniería. Mientras que en todos los casos, 

prevalece el puesto operativo, y solamente en dos, el acueducto no cuenta con 

profesionales formados en el área administrativa. 

Conocimientos sobre la Gestión del Acueducto 

Con respecto a la 

interrogante sobre si el personal 

cuenta con conocimientos 

actualizados sobre la gestión del 

acueducto, como lo indica la figura 4, 

el 84% de los funcionarios poseen 

los conocimientos actualizados 

necesarios para la gestión del 

mismo. Pese a esto, se indica que se 

requiere reforzar principalmente los 

conocimientos en temas de 

infraestructura, tecnología y gestión 

de los acueductos.  
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Gestión del Acueducto, 2018

Figura 4. Gráfico sobre conocimientos en gestión. Fuente: 

elaboración propia, 2018. 
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Reglamento 

En relación con el reglamento, las 

19 municipalidades indican que poseen 

uno, de las cuales como se puede 

observar en la figura 5, solo nueve 

indican que se encuentra actualizado. 

Esto puede significar que algunas 

municipalidades presenten dificultades 

al gestionar temas como las tarifas o las 

sanciones que se pretende aplicar a los abonados.  

Asimismo, se refleja que la gestión del acueducto se realiza en muchas ocasiones 

por un tema de costumbre, más que de legalidad. 

Presupuesto 

Sobre el presupuesto con el que operan los acueductos, este se encuentra entre 

2441,49 y 62,63 millones de colones. Además, según se visualiza en la figura 6 la tendencia 

indica que a mayor número de abonados, mayor es el porcentaje de presupuesto asignado.  

 

Figura 6. Gráfico sobre el presupuesto asignado. Fuente: elaboración propia, 2018. 
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Figura 5. Gráfico sobre el reglamento. Fuente: 
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De igual forma, resulta pertinente mostrar en la figura 7 el porcentaje de ejecución 

del mismo. Como se muestra, la mayoría de las municipalidades logra ejecutar más de la 

mitad de su presupuesto. Es relevante indicar que la ejecución esta sujeta a la demanda de 

usuarios por los servicios del acueducto, como de la capacidad instalada para ejecutar.  

 

Figura 7. Gráfico sobre ejecución presupuestaria. Fuente: elaboración propia, 2018. 

 

Igualmente, resulta conveniente reforzar los mecanismos de planificación anual para 

que la ejecución sea más eficiente.  

Fuentes de Financiamiento 

Las fuentes de financiamiento del acueducto se componen principalmente de las 

tarifas, tal y como se muestra en la figura 8, seguido de reconexiones del servicio e 

instalación de nuevos servicios, y en menor medida de presupuesto municipal, préstamos, 

convenios y donaciones. 

Como se menciona anteriormente, al ser las tarifas la principal fuente de 

financiamiento, los ingresos de los acueductos están sujetos a una buena gestión de la 
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la capacidad de los acueductos de contar con tarifas adecuadas. Es por este motivo que se 

debe propiciar la búsqueda de fuentes alternas de financiamiento. 

 
Figura 8. Gráfico sobre fuentes de financiamiento. Fuente: elaboración propia, 2018. 
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figura 9 se muestra que en 13 
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actualizadas. Aunado a esto, se 

profundiza en el tipo de tarifa que 
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Figura 9. Gráfico sobre actualización de tarifas. Fuente: elaboración 

propia, 2018. 
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Teniendo en cuenta que esta es la principal fuente de ingresos del acueducto, se 

debe procurar que el cobro de las mismas sea lo correspondiente al consumo, y así, 

fortalecer las finanzas municipales y potenciar la inversión en el acueducto, ya que el cobro 

por tarifa fija suele ser menor que por consumo. 

Períodos de suspensión y reconexión del servicio 

En la mayoría de los casos, 

como se expresa en la figura 11, 

diecisiete municipalidades realizan la 

suspensión del servicio luego de más 

de cuatro semanas de vencido el 

recibo. Igualmente, en algunos casos 

se menciona que no es una práctica 

común, esto es producto de conflictos 

de intereses entre el personal de la 

municipalidad y vecinos del cantón.  

 

17
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Más de 4 semanas De 1 a 2 semanas

Costa Rica. Acueductos Municipales
Período de Suspensión del Servicio, 2018.

Figura 10. Gráfico sobre tipos de tarifa. Fuente: elaboración propia, 2018. 

Figura 11. Gráfico sobre el período de suspensión del 
servicio. Fuente: elaboración propia, 2018. 
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Además, es posible identificar que en todos los casos, la reconexión del servicio se 

realiza en un período corto de uno a tres días, siendo en su mayoría en menos de 24 horas. 

Lo anterior es muy positivo para la gestión del acueducto puesto que es garantía de 

que la prestación del servicio se realiza de manera continua en lo que respecta a 

suspensión del servicio por morosidad. 

Relaciones 

Al realizar el análisis de la interacción del acueducto con otras instituciones se 

observa lo siguiente: 

Las relaciones predominantes se mantienen con el IFAM, el Ministerio de Salud, el 

AyA, el MINAE y las comunidades, y en menor medida con el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, las ASADAS y la ARESEP. 

En este sentido, por medio de las respuestas obtenidas se manifiesta que con el 

IFAM las relaciones se centran en temas como la asesoría, el financiamiento y la 

capacitación y en menor medida respecto a la coordinación, los proyectos, las directrices y 

la rendición de cuentas. 

En cuanto al Ministerio de Salud, se tiene que las formas de interacción 

sobresalientes son el seguimiento de directrices, la coordinación y la rendición de cuentas. 

Mientras que con el MINAE predominan las mismas formas de interacción que con el 

Ministerio de Salud, pero en menor medida. 

Por parte del AyA, se indica que la coordinación, la asesoría y las directrices, son 

las principales formas de interacción. Asimismo, con las comunidades se identifica los 

proyectos, la coordinación y la rendición de cuentas. 

Respecto a las relaciones minoritarias, se rescatan relaciones de coordinación y 

rendición de cuentas, sin dejar de lado el hecho de que con instituciones como las ASADAS, 

el MAG y la ARESEP la respuesta mayoritaria ha sido “no aplica”, lo cual significa que no 

se cuenta con ningún tipo de relación. 
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La figura 12 detalla lo mencionado anteriormente: 

Figura 12. Gráfico sobre la relación con otras instituciones. Fuente: elaboración propia, 2018. 

De lo anterior se rescata que si bien es cierto, las respuestas de los acueductos 

indican las interacciones esperadas entre actores, el grado de relación entre ellos no parece 

suficiente.  

Como se aprecia en la figura 13, por ejemplo, nueve de los acueductos entrevistados 

no considera el AyA como un actor relevante dentro de su gestión, y se trata del ente rector 

en materia de agua potable del Sector Hídrico Costarricense; por otro lado, trece de los 

acueductos no considera como relevante el MINAE, siendo el rector del Sector Hídrico.  

 

Figura 13. Gráfico sobre actores relevantes en cada acueducto. Fuente: elaboración propia, 2018. 
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Por lo anterior, es posible indicar que existe desconocimiento de las funciones de 

cada institución, lo cual genera tanto la ausencia de la presencia de los entes rectores en 

la gestión de cada acueducto, como la confusión en las relaciones entre cada uno.  

Aprovechamiento del Recurso Hídrico 

Micromedición 

Del modo en que se ha mencionado anteriormente, la micromedición es indispensable para 

la gestión del acueducto en tanto permite no solo conocer el histórico de consumo de los 

abonados, sino además la generación de ingresos equitativos al volumen de agua que se 

consume, por medio del ajuste de tarifas. 

Es en este sentido, como se expresa en 

la figura 14, resulta importante conocer 

si todos los abonados cuentan con 

medidores y según lo que ha sido 

indicado por los entrevistados, en 12 

acueductos sí se hace. 

Es importante destacar en este caso, 

que dentro de las razones por la que no 

se cuenta con medidores, es que en la 

realidad de muchos cantones, las 

tomas se encuentran en terrenos 

privados a los que el acueducto no tiene acceso, en otros casos es porque se encuentran 

en trámite al momento de realizar la entrevista y finalmente algunos se encuentran 

instalados, pero no se utilizan. 
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Figura 14. Gráfico sobre medidores. Fuente: elaboración 
propia, 2018. 
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Potabilidad del agua 

Respecto a la potabilidad del agua, se reconoce que la totalidad de acueductos 

entrevistados garantizan la prestación del servicio con una potabilidad buena o excelente.  

Estos resultados son respaldados por el Informe de Calidad del Agua, emitido por el AyA, 

que explica que todos los acueductos muestreados superan los estándares planteados en 

el Reglamento para la Calidad del Agua Potable, y del mismo modo, se ha mantenido el 

nivel en la calidad del agua durante el periodo estudiado (2015-2016) (AyA, 2016). 

Cantidad de abonados 

Al realizar este análisis se, observa que siete de los 19 acueductos entrevistados 

atienden de 2.000 a 6.000 abonados, siguiendo por cinco acueductos que atienden tanto 

menos de 2.000 como más de 10.000. Lo anterior comprueba que la cantidad de abonados 

es muy diversa, del modo que se aprecia en la figura 15. 

 

Figura 15. Gráfico sobre cantidad de abonados. Fuente: elaboración propia, 2018. 
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De esta información también es posible indicar que, los funcionarios de los 

acueductos deben atender una cantidad de abonados desproporcional entre sí. Lo anterior 

se puede evidenciar con el hecho de que por cada funcionario se debe atender una cantidad 

mínima de 149 abonados o una máxima de 1067, como se observa a continuación en la 

figura 16. 

 
Figura 16. Gráfico sobre la cantidad de abonados por cada funcionario. Fuente: elaboración propia, 2018. 
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Como se explica en la figura 17, 

este desconocimiento implica que no 

es posible controlar de manera 

adecuada el estado del recurso hídrico 

en la infraestructura hidráulica de los 

acueductos, lo cual es alarmante en 

dos sentidos, por un lado representa 

pérdidas materiales y financieras para 

los acueductos, y por otra parte 

significa desperdicio del recurso 

hídrico, ya que no es posible gestionar 

de manera adecuada lo que no se conoce. 

Lo anterior puede deberse a una falta de presupuesto para ejecutar este tipo de 

proyecto, o por falta de talento humano capacitado, así como complicaciones en la 

geografía del territorio. 

Fuentes de aprovisionamiento 

Al responder la pregunta del tipo de fuente de aprovisionamiento de los acueductos, 

se tiene que en su mayoría son nacientes, del modo que se observa en la figura 18.  
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Costa Rica. Acueductos Municipales
Registro de pérdidas de agua, 2018

Figura 17. Gráfico sobre el registro de pérdidas de agua. 
Fuente: elaboración propia, 2018. 

Figura 18. Gráfico sobre tipos de fuentes de aprovisionamiento. Fuente: elaboración propia, 2018. 
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Lo anterior resulta de interés pues este tipo de fuente es la más valiosa en tanto 

suele ser la menos contaminada, pero al mismo tiempo es muy vulnerable pues las malas 

prácticas humanas pueden tener un gran impacto en su deterioro e incluso agotamiento 

(Astorga, 2013). Pero, sucede que al ser fuentes de afloramiento natural muchas de ellas 

se encuentran actualmente en propiedad privada. 

Junto a esto, respecto a si las 

fuentes son suficientes para satisfacer 

la demanda, como muestra la figura 19, 

la mayoría de acueductos indican que 

sí. 

Es importante destacar que a 

pesar de que se considera que las 

fuentes de aprovisionamiento son 

suficientes para satisfacer la demanda, 

existe un esfuerzo de algunos 

acueductos por incorporar fuentes alternas a las nacientes dentro de su gestión, ya que 

este tipo de acciones garantizan seguridad hídrica en aspectos como la cantidad y la 

continuidad del recurso. 

Reutilización de aguas 

Tal y como lo muestra la figura 

20, es posible observar que la mayoría 

de municipalidades no incluye dentro de 

su gestión la reutilización del recurso. 

Aun así, se puede identificar cuatro 

municipalidades que tienen esta 

práctica en actividades como el riego y 

los hidrantes. 
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Costa Rica. Acueductos Municipales.
Suficiente cantidad de fuentes para satisfacer 

la demanda, 2018

Figura 19. Gráfico sobre la cantidad de fuentes de 

aprovisionamiento. Fuente: elaboración propia, 2018. 
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Figura 20. Gráfico sobre la reutilización de aguas. Fuente: 
elaboración propia, 2018. 
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Es importante recalcar que estas acciones permiten sacar el máximo provecho del recurso, 

ya que al destinar agua para no consumo a estas actividades, se aprovecha 

mayoritariamente el agua potable para el consumo humano. 

Programas de vinculación con la comunidad 

En la figura 21, es posible 

observar que once de los acueductos 

entrevistados indican que sí cuentan 

con proyectos de vinculación con la 

comunidad, entre estos destacan los 

siguientes: Bandera azul, campañas de 

sensibilización y uso racional, 

reforestación, rendición de cuentas de 

forma pública, presupuestos 

participativos, biojardinería y ferias 

ambientales. 

 

Lo anterior evidencia cómo la comunidad a lo largo del tiempo ha adquirido un papel 

relevante en la gestión del acueducto, no obstante se destaca que ocho de los acueductos 

entrevistados no cuentan con programas de este tipo, lo cual muestra una amplia debilidad 

pues para efectuar una mejora continua en la gestión, se requiere fortalecer la interacción 

de todos los actores involucrados en el tema. 

Asimismo, se enfatiza que los programas de vinculación con la comunidad estimulan 

los mecanismos de gobernanza del recurso, por tanto el involucramiento de distintos 

actores en la gestión del recurso promueve la eficiencia y eficacia de las tareas 

emprendidas. 
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Figura 21. Gráfico sobre programas de vinculación con la 
comunidad. Fuente: elaboración propia, 2018. 
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Acciones para atender emergencias 

Por las respuestas obtenidas se puede decir que la mayoría de acciones para 

atender emergencias son reactivas, es decir, de corto alcance, pues satisfacen necesidades 

únicamente al corto plazo, como lo es el uso de cisternas. Así se ejemplifica en la figura 22.  

En otros casos se cuenta con tanques de almacenamiento que entran en 

funcionamiento en el momento que surgen emergencias, el cual se encuentra en un 

proceso de aumento, donde se refleja que cada vez más acueductos invierten en su 

adquisición. 

 

Figura 22. Gráfico sobre acciones para atender emergencias. Fuente: elaboración propia, 2018. 

 

Por otra parte, se rescatan algunos protocolos de atención como la coordinación con 

otras municipalidades, el monitoreo constante de las tuberías y las interconexiones entre la 

infraestructura hidráulica. Los anteriores representan un proceso de planificación previsor, 

en el cual se realizan acciones aún sin presentarse la emergencia de manera inmediata.  

Se evidencia que las acciones reactivas prevalecen sobre las preventivas, es decir, 

no hay una adecuada gestión del riesgo, pese a ello, se destaca que a nivel general las 

emergencias son muy reducidas y en caso de que se presenten sobresale el efectuar 
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acciones que se den de manera efectiva y eficiente para garantizar la continuidad del 

servicio, afectando en la menor medida posible a los usuarios del servicio. 

Acciones para enfrentar el Cambio Climático 

 

Figura 23. Gráfico sobre acciones para enfrentar el cambio climático. Fuente: elaboración propia, 2018. 
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Lo anterior evidencia como a través de los años, los modelos de aprovechamiento 

deben ser ajustados a la realidad medio ambiental del recurso, por lo que se debe valorar 

elementos como estos desde la fase de planificación. 

Conservación del Recurso Hídrico 

Proyectos de inversión 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la entrevista efectuada, se identifica que 

solamente una municipalidad indicó que no posee proyectos de inversión, como se observa 

en la figura 24. Mediante esto, se puede determinar la importancia que adquiere la mejora 

continua dentro de la gestión del acueducto ya que la mayoría de estos, sí destinan recursos 

para la inversión con el fin de fortalecer la prestación del servicio. Dentro de los proyectos 

en los cuales se invierten, se destacan los siguientes: 

 

Figura 24. Gráfico sobre los proyectos de inversión en los acueductos. Fuente: elaboración propia, 2018. 

Dentro de estos es posible rescatar que los proyectos de inversión en infraestructura 

hidráulica son los más frecuentes, y dentro de estos se identifica la renovación de tuberías, 

tanques de almacenamiento y plantas de tratamiento, para de esta manera asegurar la 

continuidad del servicio. 
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Costa Rica. Acueductos Municipales
Proyectos de inversión, 2018
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En segundo lugar, se ubican los proyectos de nuevas captaciones para garantizar 

la cantidad y cobertura del recurso. 

Así también se identifican otros proyectos como en temas de hidrantes, protección 

y gestión del recurso. Y finalmente se destacan las inversiones en compra de terrenos, 

estudios y tecnología para efectuar la mejora continua del servicio. 

Como se puede destacar los acueductos presentan una amplia cartera de 

inversiones predominando el recurso físico para efectuar un adecuado aprovechamiento 

del recurso hídrico. Sin embargo, se muestra la preocupación en otras áreas de carácter 

administrativo y de conservación, aportando recursos indispensables en todos los 

componentes de la gestión del agua. 

Registro de cuerpos de agua          

Se identifica que todos los 

acueductos municipales que realizaron 

la entrevista mantienen un registro 

actualizado de los cuerpos de agua del 

cantón, el mismo permite conocer la 

disponibilidad de recurso para satisfacer 

la demanda de la población. En este 

registro se define la cantidad, tipo y 

ubicación de los distintos cuerpos de 

agua. 

  

12

7

Sí No

Costa Rica. Acueductos Municipales
Variable cuenca dentro de la 
regulación de territorio, 2018

Figura 25. Gráfico sobre la variable cuenca. Fuente: 

elaboración propia, 2018. 
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Aunado al registro que se posee, se puede planificar con mayor precisión evitando 

de esta manera la explotación de territorios que no son aptos dado que albergan recursos 

hídricos. Por consiguiente, dentro de la entrevista se contempla la variable cuenca en la 

regulación territorial, no obstante como muestra la figura 25, se evidencia que a pesar de 

que todos los acueductos mantienen un registro de los cuerpos de agua, siete de estos aún 

no contemplan estos cuerpos dentro de su ordenamiento espacial. 

Incentivos por la conservación 

Como se puede observar en la 

figura 26, la mayoría de los acueductos 

no poseen métodos de incentivo para la 

conservación del recurso, lo cual 

evidencia que no utilizan instrumentos 

que motiven el uso racional del agua en 

los usuarios. Por tanto la falta de estos 

dificulta de alguna manera el garantizar 

un uso razonable del recurso hídrico.  

Por otra parte, se rescatan 

algunas iniciativas que han emprendido 

algunos acueductos como los 

reconocimientos ambientales, y la reducción de costos por menor consumo. Lo anterior 

muestra un gran esfuerzo llevado a cabo por los acueductos para validar acciones por parte 

de los usuarios que efectúan un uso racional del agua. 

16

3

No Sí

Costa Rica. Acueductos Municipales
Incentivos por la conservación, 2018

Figura 26. Gráfico sobre los incentivos por conservación. 
Fuente: elaboración propia, 2018. 
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Sanciones por uso indebido 

Como se puede observar en la 

figura 27, la mayoría de acueductos 

implementa en su accionar medidas 

sancionatorias en caso de uso indebido 

del recurso hídrico, en las cuales se 

contemplan desde multas hasta la 

suspensión del servicio según la 

gravedad de la falta. Tales medidas son 

incorporadas dentro del reglamento del 

acueducto, de ahí la importancia de 

mantenerlos actualizados, dado que las 

medidas deben ser adaptadas a la realidad del momento. 

Sin embargo, es importante que se regule el uso indebido del agua en aquellas 

municipalidades que aún no efectúan medidas sancionatorias, dado que el uso irracional 

impacta de manera negativa los elementos de la gestión del recurso. 

En resumen, por medio del análisis realizado anteriormente, primeramente, se 

realiza un perfil municipal de cada acueducto y seguidamente, al analizar esa información, 

es posible establecer un panorama completo respecto a la gestión realizada por los 

acueductos en las tres dimensiones planteadas para esta investigación, a saber: 

administración, aprovechamiento y conservación. 

Es a partir de dicho análisis que se propone una serie de lineamientos que pretenden 

ser un soporte para la mejora continua en la prestación del servicio de agua para consumo 

humano de los acueductos municipales.  

6

13

No Sí

Costa Rica. Acueductos Municipales
Sanciones por usos indebidos, 2018

Figura 27. Gráfico sobre sanciones por uso indebido. Fuente: 
elaboración propia, 2018. 
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Capítulo VI: Lineamientos de carácter 

administrativo, de aprovechamiento y 

conservación para la gestión de los 

acueductos municipales en Costa Rica 
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En este capítulo, tomando como previo los capítulos anteriores y la experiencia 

adquirida a lo largo de la investigación, se presentan una serie de lineamientos que 

incorporan medidas holísticas ante posibles puntos de mejora que se evidenciaron en los 

acueductos entrevistados.  

Tales lineamientos surgen con el fin de que los distintos acueductos los tomen en 

consideración, en aras de mejorar continuamente el servicio. Estos son definidos desde 

una perspectiva de modelos de gestión pública, enfocados en aspectos burocráticos, nueva 

gestión pública, gobernanza y administración relacional, con lo cual se pretende tomar 

como punto de partida el modelo que más se ajuste a la realidad presentada.  

Asimismo, con lo mostrado en este capítulo se desea  estimular la creación de valor 

público por parte de los acueductos, lo anterior de manera que se dé énfasis a la 

administración, aprovechamiento y conservación del recurso hídrico de un modo eficaz y 

eficiente en lo que respecta a la prestación del servicio. 

Lineamiento 1: Consolidar el Mecanismo de Gobernanza del Agua 

El Mecanismo de Gobernanza del Agua es liderado por el MINAE como ente rector 

del recurso hídrico en el país, este mecanismo consiste en establecer una plataforma de 

diálogo e intercambio que favorezca la gestión integrada de los recursos hídricos, 

permitiendo la participación de la sociedad civil, instituciones públicas y público en general 

en los procesos de acciones estratégicas para la protección y sostenibilidad del recurso 

hídrico. 

En ese sentido, desde el enfoque de la Nueva Gestión Pública, se propone que 

exista un espacio explícito para integrar formalmente al sector hídrico municipal, y que este 

espacio, sirva para la discusión de los principales retos que tienen los gobiernos locales 

para la gestión de sus acueductos, por medio de los foros regionales y nacionales que el 

mecanismo propone. Dentro de los temas a destacar se encuentra: 

 Buenas prácticas en la gestión del acueducto.  

 Intercambio de conocimientos sobre tecnología hidráulica. 
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 Instrumentos financieros para la gestión de acueducto.  

 Aplicación del reglamento de operación del acueducto. 

 Acciones para afrontar la variabilidad climática.  

Lo temas anteriores están sujetos a variar según el contexto en que se desarrollen 

los foros. Este espacio sería el primero en el país que integre a todos los actores del recurso 

hídrico de manera anual, por lo que a su vez permite dar seguimiento a la mejora de la 

gestión de las municipalidades teniendo un perfil de entrada, mismo que esta investigación 

puede aportar de base, con información de las fichas municipales.  

Este mecanismo representa una oportunidad para los gobiernos locales de conocer 

la gestión de las otras municipalidades y entes en la operación de los acueductos, por lo 

que se incentiva a estas ser partícipes de forma activa y comprometida, ya que de ahí 

pueden surgir alianzas con los otros operadores a fin de mejorar gestión.  

Lineamiento 2: Consolidar la Rectoría en Agua Potable y Saneamiento 

Al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, le corresponde la rectoría 

en materia de agua potable y saneamiento, así como operar la mayoría del recurso hídrico 

en el país, sin embargo, el instituto se orienta más con esta segunda función. Por este 

motivo, es que se propone consolidar la rectoría, por medio de una unidad que tenga enlace 

directo con las municipalidades.  

Como parte de los instrumentos de coordinación entre sector municipal y el A y A, 

se encuentra la Política Nacional de Agua Potable, la cual establece ciertas acciones al 

ámbito municipal. Además, se indica que por medio de los Planes Nacionales de Agua 

Potable, todos los actores del sector tendrían compromisos asignados hasta el 2030, 

mismos que tendrán su seguimiento mediante un Sistema de Monitoreo y Seguimiento del 

Plan y la Política. 

Lo anterior puede plantearse desde un modelo burocrático que asume la 

estandarización de procesos y el establecimiento normas formales, así como jerarquías 

funcionales, que permitan el establecimiento de una rectoría para el sector.  
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No obstante, los Planes y el Sistema aún no han sido construidos, por lo que este 

sería el primer paso para consolidar la rectoría dentro del A y A, para posteriormente, 

integrar de forma articulada a todos los actores, incluidas las municipalidades, de modo tal 

que el A y A ejerza su rectoría como corresponde. Asimismo, las municipalidades deben de 

reconocer que más allá de su autonomía, deben de responder en materia de agua potable 

y saneamiento al A y A.  

Lineamiento 3: Valorar la idoneidad de la estructura municipal 

 
Los acueductos municipales deben contar con el personal capacitado tanto a nivel 

administrativo como operativo de manera que puedan ejercer las labores correspondientes 

para prestar un servicio que se caracterice por ser efectivo y eficiente en temas de cantidad, 

calidad y continuidad. No obstante la demanda de funcionarios varía de un acueducto a 

otro, ya sea por cuestiones presupuestarias, tamaño de la estructura, cantidad de proyectos 

y demografía del cantón.  

 

Por consiguiente, se determina la necesidad de valorar la idoneidad de  

colaboradores que dan soporte en esta área de gestión municipal, de manera que se 

precise si el personal que se posee en esta área es suficiente o existen faltantes para 

solventar las  labores del acueducto. Lo anterior bajo un modelo burocrático en donde 

prevalezca el logro de los objetivos de manera racional, definido mediante procesos que 

posean un grado de estandarización considerable con el fin de precisar una solución 

adecuada a la necesidad existente.  

 

Por lo cual se recomienda realizar un análisis administrativo del acueducto 

municipal para determinar la idoneidad entre puestos, procesos y funcionarios, a su vez 

valorando las cargas laborales que se poseen. Asimismo, se identifica que se requiere 

estimar los costos y beneficios que representa el recurso humano en esta área, para 

conocer con exactitud las implicaciones de inversión del recurso. 
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Lineamiento 4: Plan Maestro para la gestión del acueducto municipal 

Dentro de los hallazgos encontrados en el análisis de la gestión municipal, se tiene 

la necesidad de contar con herramientas que contribuyan al reconocimiento del territorio, al 

ordenamiento territorial y a la planificación. 

El uso de la planificación estratégica es intrínseco dentro de un modelo de Nueva 

Gestión Pública, ya que como explica Bolaños (2008), los planes son indispensables para 

la identificación de prioridades y la asignación de recursos, sobre todo en el contexto 

costarricense de austeridad y constante cambio, pero que a la vez exige calidad y pronta 

respuesta a los ciudadanos. Por esta razón, se recomienda que los acueductos cuenten 

con un Plan Maestro que facilite la labor de planificación dentro de los acueductos 

municipales. 

Como se menciona en partes anteriores de esta investigación, el Plan Maestro 

consiste en un conjunto de políticas, estrategias y acciones estratégicas que marcan el 

rumbo de la gestión del recurso hídrico. Incluye lineamientos técnicos, jurídicos y 

conceptuales a nivel geográfico y ambiental, así como también económico, social y político; 

y del mismo modo debe acompañarse de un documento técnico que cuente con 

diagnósticos corporativos, técnicos y sectoriales, asociados a la prestación del servicio 

(Empresa de Acueducto de Bogotá, 2006). 

Por medio de lo anterior se espera mitigar los impactos negativos que puedan 

suceder, tomando en cuenta los demás instrumentos de planificación como el Plan de 

Desarrollo Cantonal o los planes a largo y corto plazo. 

Del modo que lo explica la CEPAL (2003) una buena administración bajo un enfoque 

de Nueva Gestión Pública es la que construye escenarios, con visión de futuro, para definir 

situaciones con misión y objetivos concretos, para poder conocer cómo medir los logros. Y 

por medio de un Plan Maestro se logra priorizar en temas de inversión en infraestructura 

hidráulica, protección de nacientes, compra de terrenos, para garantizar una gestión 

eficiente y eficaz dentro de los acueductos municipales.  
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Dentro de un esquema básico de un Plan Maestro, se debería incluir de acuerdo 

con Moreno y Mendoza (2015) al menos seis componentes: geográfico, territorial, 

hidrológico, socioeconómico, político y riesgos. 

A continuación, se muestra un esquema de cómo debería articularse un Plan 

Maestro: 

 

Figura 28. Esquema de Plan Maestro. Fuente: elaboración propia basado en Moreno y Mendoza 
(2015) 

En el país, en 2013, tanto el AyA como el IFAM, se unieron junto con el sector 

privado para dotar de Plan Maestro a los acueductos municipales del país (González, 2013), 

por este motivo, se insta a los acueductos a verificar si dicho instrumento se encuentra aún 

vigente o si debe actualizarse para coincidir con las necesidades actuales. 
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Lineamiento 5: Plan de Seguridad del Agua 

La Organización Mundial de la Salud (2009), propone un manual de Plan de 

Seguridad del Agua (PSA), el cual indica que es la forma más eficaz de garantizar 

sistemáticamente la seguridad de un sistema de abastecimiento de agua de consumo 

aplicando un planteamiento integral de evaluación de los riesgos y gestión de los riesgos 

que abarque todas las etapas del sistema de abastecimiento, desde la cuenca de captación 

hasta su distribución al consumidor. 

Tal plan puede realizarse al tomar en cuenta el modelo de la Nueva Gestión Pública, 

mediante el cual se puede priorizar el uso de los recursos, así como la atención de 

necesidades. Asimismo este plan, permite el desarrollo de redes mediante su articulación 

con otros instrumentos de planificación, para garantizar la cooperación entre los actores del 

sector, y de la misma manera se propicia una administración abierta que favorezca la 

mejora del rendimiento del sector, así como la modernización de los mecanismos de control 

requeridos. 

Junto a esto, se debe recordar que el suministro de agua potable a la población al 

ser un servicio básico y un derecho fundamental de las personas, debe adoptar el PSA para 

la evaluación de riesgos asociados a todo el sistema de acueducto, y una vez identificados, 

se realizar un Plan de Mejora y tomar las medidas de control para garantizar la continuidad 

del servicio, dado que actualmente para la atención de emergencias de desabastecimiento 

los gobiernos locales ejecutan medidas reactivas.  

Lineamiento 6: Acciones para la conservación 

 
Las distintas municipalidades en su mayoría poseen un área que se especializa en 

la gestión ambiental, la cual se caracteriza por emprender labores que estimulan el cuido 

del medio ambiente en vinculación con las comunidades, de modo que se efectúan 

acciones para proteger las nacientes, programas de sensibilización sobre cultura del agua 

y demás. De lo cual se destaca la influencia de un modelo relacional en la manera de 

gestionar a nivel público, en donde las instancias locales involucran cada vez más en su 
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accionar a las comunidades, con el fin de estimular el desarrollo humano sostenible en el 

cantón. 

Por otra parte se determina que a pesar de considerarse la gestión ambiental como 

un área aparte del acueducto ambas deben trabajar en conjunto, dado que inevitablemente 

las acciones que se emprendan en una afectan la otra y de igual manera esto se evidencia 

en el involucramiento que se dé con la comunidad. Por tanto se identifica una amplia 

dependencia entre estas, ya que el recurso hídrico requiere de una óptima gestión 

ambiental que permita preservarlo tanto en cantidad como en calidad. 

Por lo cual se propone trabajo colaborativo entre las áreas, de modo que se 

involucren constantemente al menos un miembro del acueducto y otro de gestión ambiental 

con el fin de dar soluciones más integrales en el tema de conservación del recurso. 

Asimismo  

De mismo modo se recomienda el unirse a iniciativas oficiales sobre certificaciones 

ambientales en la cual pueden verse envueltas ambas áreas de manera activa como es el 

caso de Bandera Azul que involucra el manejo de residuos sólidos, Bandera Blanca que 

implica la calidad del recurso hídrico y certificaciones de conservación del bosque. Todas 

las anteriores incorporan la preservación del recurso, ya sea de manera implícita o explícita. 

Lineamiento 7: Mecanismos de inversión 

Para las economías en desarrollo, como la costarricense, la inversión extranjera es 

un elemento clave para la consecución de metas. En este sentido, las alianzas estratégicas 

con actores de otros sectores toma gran relevancia. Bajo un marco de Administración 

Relacional que se ha mencionado con anterioridad, las alianzas estratégicas buscan el 

incremento en el capital social, entendido este como la sinergia de los recursos y 

capacidades comunes (Alguacil, 2012). 

Estas alianzas constituyen un intercambio formal en acuerdos cooperativos, 

generalmente a largo plazo, en donde el flujo de capital social permite el alcance de 

objetivos estratégicos tanto comunes como individuales y para poder lograr esto, las 
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relaciones se deben construir con base en compromiso, confianza y comunicación (Arenas 

y García, 2007). 

En el país, la legislación por medio de la Ley de Régimen de Zonas Francas No. 

7210 establece los sectores estratégicos receptores de inversión extranjera, los cuales 

incluyen proyectos que contribuyan a la innovación e incorporación de tecnologías limpias, 

gestión integral de desechos, ahorro energético y gestión eficiente del agua (Martínez y 

Hernández, 2012). 

Asimismo, la incorporación del país en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

y la agenda 2030, mediante el Decreto Ejecutivo N° 40203-PLAN-RE-MINAE, abre otro 

abanico de posibilidades, al existir un objetivo específico en el tema que busca garantizar 

la disponibilidad del recurso hídrico, así como su gestión sostenible. 

Dicho lo anterior, algunos organismos vinculados directamente al tema son: 

 Fundación Raleigh Costa Rica & Nicaragua 

 Fundación Bandera Ecológica 

 Asociación Centroamericana para la economía, salud y el ambiente (ACEPESA) 

Por otra parte, algunos organismos internacionales vinculados a la gestión del 

Recurso Hídrico son la UNESCO, el PNUD y la ONU. 

Igualmente, a lo interno del país existen algunas instancias con capacidad de 

inversión como lo son el IFAM y la Dirección de Aguas del MINAE. El IFAM mediante la 

línea de servicios de Financiamiento y Asistencia Técnica y la Dirección de Aguas por medio 

de los fondos del canon ambiental por vertidos, ya que como lo indica el apartado II de la 

Directriz No. 02-2018-MINAE, el 60% de los fondos recaudados por este canon deben 

invertirse en el financiamiento a proyectos de inversión para plantas de tratamiento. 
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Por otra parte, es beneficioso indicar que no solamente se puede optar por 

préstamos, sino que además algunas figuras de financiamiento pueden ser: 

 Préstamos cofinanciados: Banca local e internacional. 

 Concesión de obra pública bajo mecanismos BOT (Construir, Operar y 

Transferir). 

 Mecanismos de Arriendo "leasing”. 

 Fondeo en mercado de capitales (Titularización) 

 Fideicomisos de inversión. 

 Alianzas público /privadas para el desarrollo de proyectos (AyA, 2011) 

Lineamiento 8: Planificación con enfoque de microcuenca 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura FAO por sus siglas en inglés (2006) las microcuencas se refieren a pequeñas 

unidades geográficas en donde viven organizaciones familiares que hacen uso y disponen 

de los recursos disponibles, entre ellos el suelo, el agua y la vegetación.  

Es debido a esto que como lo explica Astorga (2013) el reconocimiento del agua 

dulce como un recurso vulnerable y finito hace indispensable que la cuenca hidrográfica (o 

microcuenca) se considere la unidad lógica de planificación, ya que es ahí donde se 

interrelacionan los distintos usos del recurso. 

La planificación con enfoque de microcuenca debe tomar en cuenta que las 

interacciones entre lo económico, lo social y lo ambiental son inseparables. Esto quiere 

decir que los bienes o servicios que se obtengan se relacionan con los patrones de 

comportamiento de las poblaciones usuarias y producen cambios o reacciones en los 

recursos naturales (FAO, 2006). 

Por este motivo los acueductos municipales deben ubicarse desde un modelo de 

gobernanza pública, ya que como explica Puig, citado por Campillo (2012) es propio de la 

administración local relacionarse y comunicarse públicamente con los ciudadanos. Del 
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mismo modo, los ciudadanos esperan más allá de las políticas tradicionales, que abran 

nuevas vías de comunicación y fortalezcan su implicación en un nivel real y efectivo. 

Lo anterior toma relevancia porque una planificación de este tipo facilita la 

percepción de las personas sobre las interacciones entre el uso del recurso y el 

comportamiento del mismo, de modo que se fomenta la conciencia sobre la importancia de 

un uso medido del recurso. 

Como explica Campillo (2012) este modelo permite por un lado la legitimación del 

accionar municipal, pero a la vez, promueve en los procedimientos de gestión un sentido 

de corresponsabilidad y confianza que propicia estados permanentes de aprendizaje, 

innovación y adaptación mutua. 

Para ello, la planificación debe orientarse hacia el incremento en la conservación del 

recurso hídrico, hacia la reducción de la pobreza y el incremento de las oportunidades de 

medios de vida saludables. Esto puede hacerse mediante las metodologías existentes de 

planificación con enfoque de cuenca; tomando en cuenta la selección y priorización de las 

microcuencas, realizando los diagnósticos biofísicos e hidrogeológicos de las cuencas, así 

como otros diagnósticos respecto a la capacidad organizativa de la comunidad, delimitación 

del espacio geográfico de los territorios, leyes y normativas relacionadas al recurso hídrico. 

(FAO, 2007) 

Por medio de estos lineamientos planteados anteriormente, que incorporan diversos 

modelos de administración pública, se espera una mejora en la gestión del recurso hídrico 

municipal, por medio de una visión holística del sector hídrico municipal y su interacción 

con la gestión de lo público. 

Se espera que dichos lineamientos que incorporan los elementos de administración, 

aprovechamiento y conservación analizados a lo largo de este seminario, contribuyan con 

la inclusión de una gestión integral del recurso hídrico en los acueductos municipales del 

país.  
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Capítulo VII: Conclusiones y 

Recomendaciones 
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Conclusiones 

Luego de realizar el análisis y posterior construcción de lineamientos, es necesario 

plantear una serie de conclusiones al respecto, de modo que se realiza a continuación. 

Desde la perspectiva conceptual, se tiene que a nivel nacional no existe la suficiente 

teoría en relación a las categorías de análisis (administración del recurso hídrico, 

aprovechamiento del recurso hídrico y conservación del recurso hídrico), lo cual es un 

indicador de la falta de claridad sobre la gestión integrada del recurso hídrico en el país, por 

lo que se recurre a construir conceptos propios basados en cómo se define por otros países.  

Como se ha mencionado anteriormente, esta investigación pretendía obtener 

información de los 29 acueductos municipales, y pese al esfuerzo realizado durante varios 

meses por contactarlos mediante las vías oficiales, sólo se obtuvo respuesta de 19, donde 

la mayor participación se obtuvo de la provincia de Cartago y la menor de la provincia de 

Heredia. Sin embargo, las respuestas obtenidas permitieron encontrar los hallazgos y 

realizar el análisis ya presentado. 

En ese mismo sentido, las distintas estructuras municipales entrevistadas 

permitieron identificar los elementos de la gestión del acueducto como lo son 

administración, aprovechamiento y conservación, por ello se concluye que las mismas se 

muestran de manera clara en la mayoría de los casos, lo cual facilita la comprensión de la 

estructura de esta investigación.  

En cuanto a la capacitación para los funcionarios, se ha podido determinar el 

esfuerzo que existe en la mayoría de acueductos por realizar actividades de capacitación 

en distintos temas, tanto de administración pública en general, como de temas específicos 

del acueducto, de modo que se ajustan a las necesidades presentes del momento.  

Otro aspecto destacable es que en la mayoría de las ocasiones hay 

desconocimiento de las funciones que realizan las instituciones públicas, así como de la 

vinculación de los acueductos con ellas, así también se desconoce cuáles son las demás 

municipalidades que brindan el servicio de acueducto incluso dentro de la misma provincia. 
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Lo anterior planteado representa un obstáculo para una gestión colaborativa e incluso para 

la conformación de un sector hídrico que trabaje con visión compartida. 

Ahora bien, se identifica que la metodología de planificación y presupuestación no 

se encuentra alineada, pues a pesar de que el monto se planifica con la intención de 

efectuar las labores que se requieren durante un año de ejecución y el mismo suele 

representar una cantidad amplia, en la mayoría de las ocasiones se manifiesta que es 

“insuficiente” para suplir las necesidades del acueducto.  

Por lo anterior se destaca la importancia de contar sistemas de presupuestación 

reales que se ajusten año con año a las necesidades municipales y se vinculen con la 

planificación, de modo que sea principalmente el acueducto el encargado de facilitar el 

proceso. 

El hecho de que la cantidad de abonados que atiende cada acueducto sea variable, 

unido a la versatilidad en la cantidad de funcionarios, invita a que se realice un estudio de 

la estructura funcional de las municipalidades, como ya se ha ampliado en los lineamientos 

expuestos anteriormente. 

Por otra parte, se reconoce además que pese a que en la mayoría de los casos el 

acueducto ocupa un lugar importante dentro de la estructura organizacional municipal ya 

sea de Dirección o Departamento, no se visualiza como parte activa de la gestión municipal. 

Es decir, la gestión municipal tradicional en cuanto a planificación y operación no difiere 

entre municipios con acueducto y municipios sin acueducto. 

Lo anterior resulta destacable sobre todo en temas como la recolección de los 

ingresos por tarifas, que como ya se ha mencionado, algunas veces se mezcla con el resto 

de recaudos municipales, así como la presupuestación, que como ha sido manifestado en 

algunas ocasiones, se desconoce el mecanismo utilizado a lo interno del acueducto. 

En cuanto al cobro por tarifas, se determina que algunas de estas se cobran en 

conjunto con otros servicios municipales, lo cual distorsiona el valor real del servicio 

brindado y dificulta una gestión financiera adecuada. 
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Junto a lo anterior, la presencia de medidores instalados sin funcionar o la 

inexistencia de estos se identifica como una debilidad que posee el área de acueducto, ya 

que la mayoría de sus ingresos son por esta vía y al no tener identificado el consumo por 

abonado, no se está cobrando el servicio según consumo. Esto, a su vez implica que los 

usuarios no poseen una cultura de ahorro del agua, ya que no hay conciencia el valor del 

recurso. 

A pesar de que la totalidad de las Municipalidades que participaron de la 

investigación poseen un reglamento de operación del acueducto en cual se contemplan 

sanciones o incentivos según uso del recurso hídrico, estas no se aplican por razones tanto 

políticas, intereses personales o falta de capacidad operativa para su aplicación.  

En este sentido, se muestra una constante disconformidad de los funcionarios con 

respecto a los obstáculos a nivel político, que suelen limitar la gestión del recurso hídrico al 

presentarse trabas en proyectos prioritarios. Se define que esto se debe a que dentro de la 

dinámica municipal se carece de voluntad política en algunos de los casos. 

Es precisamente esta ausencia de mecanismos de incentivos o sanciones, la razón 

por la que se propone el lineamiento de acciones para la conservación, de modo que se 

puedan aplicar mecanismos de ese tipo, pese a que lo ideal sería contar con reglamentos 

que estandaricen su aplicación. 

Respecto a los proyectos de inversión, es destacable el esfuerzo que se realiza por 

mejorar especialmente la infraestructura hidráulica, ya sea por medio de préstamos o 

convenios con otras instituciones; del mismo modo se debe recordar que como acueducto, 

los reglamentos autorizan la recolección de fondos que deben ser destinados para la 

gestión propia del acueducto.  

Por lo anterior, no se puede dejar de mencionar la importancia de tener tarifas 

actualizadas y mecanismos propicios para que la recolección de fondos sea efectiva y tenga 

un claro impacto en los proyectos que puede emprender cada acueducto con el fin de 

garantizar la mejora continua en la prestación del servicio. 
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Adicionalmente, en cuanto a las fuentes de aprovisionamiento, como se ha 

estudiado a lo largo de la investigación, el país no presenta escasez de agua, sino 

inconformidades en la gestión de la misma. Como se ha mencionado, la mayoría de fuentes 

de aprovisionamiento son las nacientes, muy valiosas en cuanto a su calidad, pero 

igualmente vulnerables, esto orientaría a pensar que existen acciones para protegerlas de 

manera especial, pese a ello, se identifica desconocimiento sobre las fugas en la 

infraestructura, ausencia de mecanismos que reconozcan un uso adecuado del recurso, 

falencias en el cobro, ausencia de mecanismos para reutilizar el agua, así como acciones 

para atender emergencias más reactivas que de prevención. 

Al respecto, se encuentra que dentro de los mecanismos de gestión del recurso 

hídrico, el tema de cultura del agua, continúa siendo un eslabón débil, pues a pesar de los 

proyectos de sensibilización que se desarrollan, aún no se internaliza en la sociedad el valor 

del agua.  

Es necesario que por medio de una gestión integral del recurso hídrico, se consiga 

enseñar al consumidor el valor del recurso, y una de esas formas es precisamente la 

suspensión del servicio cuando el consumidor haga un uso desmedido del mismo, ya sea 

por morosidad en el pago de las tarifas, o por desperdicio.  

Sin embargo, a la luz de este seminario ha sido posible determinar que la suspensión 

del servicio es una práctica poco o nada utilizada en la gestión de los acueductos 

municipales, lo cual concuerda con la idea de que aún es necesario reforzar la cultura 

hídrica. 

Asimismo, se reconoce que existen considerables proyectos de rearbolización, 

como principal estrategia para hacer frente al cambio climático, lo cual es positivo sobre 

todo bajo una visión a largo plazo. Pese a esto, no puede dejarse de lado que una correcta 

cultura hídrica también es necesaria como acción para mitigar los impactos del cambio 

climático, tales como la escasez del recurso en menor o mayor medida. 
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Recomendaciones  

A partir de los hallazgos encontrados a lo largo de la investigación se determina una 

serie de debilidades que pueden ser atendidas por medio de las siguientes 

recomendaciones. Primeramente, en un sentido conceptual se determina que producto de 

esta investigación podrían surgir otras, que contribuyan a ampliar el conocimiento en el 

tema. 

Para ello se recomienda a la Escuela de Administración Pública el fomento de 

investigaciones que se dirijan hacia la realización de un estudio de la prestación del servicio 

que incluya la percepción de los usuarios de los acueductos, así al integrar esta contraparte 

se visualizaría completamente el servicio público municipal de recurso hídrico.  

Del mismo modo se puede realizar un estudio a profundidad de cada acueducto, 

para conocer más detalles de cada uno, ya sea de forma individual, por provincia, o de otra 

forma que se considere pertinente. 

Asimismo, se pueden realizar investigaciones en la misma línea metodológica 

enfocadas hacia la gestión de los acueductos rurales (ASADAS) y los otros proveedores 

del servicio (AyA y ESPH). 

En este mismo sentido conceptual, se reconoce que a nivel nacional las instituciones 

públicas deben trabajar en documentos que incluyan definiciones que resulten medulares 

para la gestión integral del recurso, ya que como se evidencia en la investigación, algunas 

de estas tuvieron que ser consultadas de fuentes internacionales. De modo que se 

recomienda generar instrumentos nacionales que delimiten y conceptualicen los elementos 

teóricos de la gestión del recurso. 

 Por otra parte, retomando el principio de legalidad expreso en la Ley General de 

Administración Pública costarricense: “Se considerará autorizado el acto regulado 

expresamente por norma escrita, al menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en 

forma imprecisa”. (art. 11, 1978); resulta imperativa la necesidad de revisar, modificar, 

adaptar y actualizar los reglamentos de operación del acueducto en un tiempo prudencial, 
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que permita ajustar las acciones a la realidad municipal del momento, y validar las medidas 

de incentivos y sanciones.  

De otro modo, los lineamientos propuestos previamente buscan proponer mejoras 

estratégicas, tomando en cuenta los distintos modelos de gestión pública, que contribuyan 

con el alcance de la eficiencia y eficacia en la prestación del servicio de agua para consumo 

humano, sobre todo bajo el entendido de que el agua es un bien público. Por este motivo 

se recomienda a los acueductos atender a los mismos con prontitud, a fin de que se pueda 

promover el bienestar general. 

En otro aspecto, en un sentido institucional, se identifica que dentro de la estructura 

municipal, en algunas de sus áreas se dificulta la comunicación asertiva, lo cual puede 

obstaculizar la prestación de uno u otro servicio. Por lo que se recomienda procurar una 

mayor coordinación entre las distintas áreas que componen la municipalidad. Más aún que 

se involucre al acueducto en las áreas de mayor funcionalidad, dado que esta área 

representa una gran influencia dentro de la gestión municipal. 

En cuanto a los ingresos para el acueducto, en su mayoría provienen de las tarifas 

que se cobran a los usuarios por el servicio, sin embargo, se encuentra que en algunas 

municipalidades las tarifas se encuentran desactualizadas o en el peor de los casos se 

cobra una tarifa fija sin tomar en cuenta el consumo por abonado. En ese sentido, se 

recomienda la instalación de medidores a la totalidad de los abonados y actualizar las tarifas 

como corresponda para mejorar la recaudación y contar con mayor dinero disponible para 

proyectos de inversión en el sistema de acueducto. 

De igual forma, los ingresos por tarifas deben ser identificables y trazables, es decir, 

su cobro se debe de realizar únicamente por ese concepto, ya que en algunos casos se 

cobra junto con el servicio de recolección de residuos e impuestos municipales, entre otros, 

o bien tener un sistema de cobro que separe por cuentas lo que corresponde al acueducto, 

ya que existe el riesgo de desfinanciamiento del mismo, ya que los mismos ingresos se 

utilizan para atender otros servicios municipales. 
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Como se ha venido mencionando, la cultura hídrica, el buen manejo de los recursos 

hídricos y las acciones preventivas como la reforestación, cobran vital importancia dentro 

de un panorama mundial de escasez de recurso hídrico. Es por esto que se recomienda 

reforzar e incluso replantear los programas de sensibilización con la comunidad en estos 

temas, precisamente para garantizar un mayor impacto y un cambio de conducta en la 

sociedad y los consumidores del servicio.  

En otro sentido, para poder garantizar un uso justo del recurso por todos los 

abonados, así como para poder tener conocimiento de la efectividad de las tarifas, entre 

otros temas mencionados con anterioridad; se recomienda contar con medidas de 

mantenimiento preventivo de los medidores, que vayan más allá de inspecciones producto 

de reportes de averías, sino que se concentren en garantizar su buen funcionamiento diario. 

Es necesario que dentro de las acciones que se adopten para garantizar la gestión 

integral del recurso hídrico se incluyan espacios de rendición de cuentas. Es por este motivo 

que en el entendido de que por la ocupación diaria dentro de los acueductos puede ser 

complicado encontrar espacios adicionales para realizar este tipo de actividades, se 

recomienda hacer uso de los espacios ya dispuestos por la Municipalidad para presentar 

informes y resultados de la gestión del acueducto, a los ciudadanos. 
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Anexos 

Anexo 1: Instrumento de Recolección de Información 

 

Municipalidad   Entrevistado   

Correo  Puesto que ocupa  

Fecha   Entrevistadora   

 

 

Administración del acueducto 

1. ¿Dónde se ubica el acueducto dentro del organigrama? 

 

2. Cantidad de funcionarios 

 

3. Profesiones  

 

4. ¿Poseen conocimientos actualizados respeto a temas del acueducto?  

                Sí 

                No 

5. Temas en los que se requiere capacitación 

 

6. ¿Poseen reglamento? 

                Sí 

                No 

7. ¿Se encuentra actualizado? 

                Sí 

                No 

8. ¿Cuáles de los siguientes servicios se ofrecen a la comunidad? 

                Línea directa para reportar averías 

                Atención directa de denuncias o sugerencias 

                Solicitud de reconexión 

                Otro 

9. Cantidad de presupuesto asignado 

 

10. Cantidad de presupuesto ejecutado 

11. Fuentes de financiamiento 

                Presupuesto 

                Tarifas  

                Reconexión del servicio 

                Otra 
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12. Las tarifas son 

                Fijas 

                Por consumo 

                Otra 

13. Cuenta con tarifas actualizadas 

                Sí 

                No 

14. En caso de morosidad, indique el periodo de suspensión del servicio 

                De 1 a 2 semanas 

                De 3 a 4 semanas 

                Más de 4 semanas 

15. En caso de reconexión, indique el periodo de restablecimiento del servicio 

                De 1 a 3 días 

                De 4 a 7 días 

                Más de 7 días 

16. Marque el tipo de relación que posee con los siguientes actores: 
 Directrices Asesoría Financiamiento Capacitación Proyectos Coordinación Rendición 

de 

cuentas 

N/A 

MINAE         

MINSA         

Comunidades         

AyA         

ASADAS         

IFAM         

ARESEP         

MAG         

CGR         

 

17. Indique si existen otras relaciones 

 

Aprovechamiento 

18. ¿Cuentan con medidores para todos los usuarios? Si su respuesta es sí, continúe a 
la pregunta 21. 

                Sí 

                No 

19. Justifique su respuesta anterior 

 

20. Califique la potabilidad del agua 

                Excelente 

                Buena 

                Regular 

                Malo 
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21. Indique el porcentaje de abastecimiento 

 

22. Cantidad de abonados 

 

23. ¿Existe registro de pérdidas de agua? 

                Sí 

                No 

24. Indique las fuentes de aprovisionamiento que posee el acueducto 

 

25. ¿Estas fuentes son suficientes para satisfacer la demanda de agua de los usuarios? 

                Sí 

                No 

26. ¿Se considera dentro de la gestión del acueducto el aprovechamiento del agua de 
lluvia, desalinización y reutilización de aguas residuales? 

                Sí 

                No 

27. Si su respuesta es "sí", indique cuáles 

 

28. ¿Se cuenta con programas de vinculación con la comunidad? 

                Sí 

                No 

29. ¿Cuáles? 

 

30. Indique las acciones que implementa el acueducto para atender emergencias de 
abastecimiento (plan o procedimiento) 

 

31. ¿Existen acciones para enfrentar la adaptación de cambio climático? 

 

Conservación 

32. ¿Poseen proyectos de inversión? 

                Sí 

                No 

33. ¿Cuáles? 

 

34. ¿Existe un registro de cuerpos de agua dentro del cantón? 

                Sí 

                No 

35.  ¿Se considera la variable cuenca en la regulación del territorio? 

                Sí 

                No 
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36. ¿Existen medidas de incentivos por la conservación de los cuerpos de agua? 

                Sí 

                No 

37. ¿Cuáles? 

                Pago de servicios ambientales 

                Certificado de conservación del bosque 

                Otorgamiento de créditos 

                Otro 

38. ¿Existen medidas de sanciones por el uso indebido de los cuerpos de agua? 

                Sí 

                No 

39. ¿Cuáles? 

                Advertencias 

                Amonestaciones 

                Cancelación total o parcial de permisos o patentes 

                Multas 

                Otro 

40. ¿Qué proyectos considera que deben realizarse para mejorar continuamente la 
prestación del servicio? 

 

41. ¿Qué obstáculos o debilidades considera que posee el acueducto para brindar un 
servicio de calidad a los usuarios? 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




