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2. Tema 

La línea de investigación del presente proyecto es la toma de decisiones en la 

administración pública, esta línea abarca la problemática de la gestión por parte del gobierno 

hacia el desarrollo de las comunidades, además resalta la importancia de la gobernanza entorno a 

la gestión pública y toma de decisiones, y sobre todo a la misma organización de la comunidad, 

en otras palabras a la gestión comunitaria que realiza la sociedad para garantizar un desarrollo 

estable  en la zonas rurales y urbanas de las diferentes ciudades de Colombia. 
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3. Resumen  

La investigación resalta la problemática en la inadecuada  gestión de las comunidades, en 

la gestión ambiental y con la administración pública, en este caso se habla de la gestión 

comunitaria del agua, un tema controversial pero de suma importancia, el cual expone la falta de 

organización, y de conciencia ambiental para proteger sus recursos pero así mismo el abandono 

estatal entrono a las políticas públicas, la gobernanza del agua y la intervención necesaria para un 

mejor desarrollo de la gestión comunitaria. 

En el municipio de Tangua, exactamente en su zona rural, existen 33 acueductos los 

cuales satisfacen a las comunidades campesinas que viven en este sector, pero lo que se ha 

identificado dentro de la comunidad aunque estén organizadas aun presentan ciertas 

problemáticas, en el marco de la gobernanza del agua, es decir la falta en toma de decisiones, no 

permite una organización mejor y la poca presencia estatal en la zona, el cual conllevaría a un 

mejor cuidado del agua, recurso vital para el desarrollo humano, así como a unas mejores 

instalaciones con un mejor cuidado. 

La administración pública juega un papel fundamental en incentivar a las comunidades a 

legalizarse y organizarse en pro del desarrollo y avance de los habitantes de la región, es por eso 

que las comunidades deben crecer más la conciencia ambiental y el estado junto con la 

administración garantizar una estabilidad en políticas públicas en el marco de la gobernanza del 

agua, además resalta la importancia de la gestión comunitaria entorno al desarrollo de la zona 

rural en beneficio de las gestión recurso hídrico. 
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4. Abstract 

The research highlights the problems in the inadequate management of the communities, 

in environmental management and public administration, in this case we talk about community 

water management, a controversial but very important issue, which exposes the lack of 

organization and environmental awareness to protect their resources, but also the state neglect 

regarding public policies, water governance and the necessary intervention for a better 

development of community management. 

In the municipality of Tangua, exactly in its rural area, there are 33 aqueducts which 

satisfy the peasant communities living in this sector, but what has been identified within the 

community, although they are organized, they still present certain problems in the framework of 

water governance, i.e. the lack of decision making, does not allow a better organization and the 

little state presence in the area, which would lead to a better care of water, a vital resource for 

human development, as well as better facilities with better care. 

The public administration plays a fundamental role in encouraging the communities to 

legalize and organize themselves for the development and progress of the inhabitants of the 

region, which is why the communities must increase their environmental awareness and the state, 

together with the administration, must guarantee stability in public policies within the framework 

of water governance, as well as highlighting the importance of community management in the 

development of the rural area for the benefit of water resource management. 
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5. Introducción 

Según Ávila (1999), “La Participación y Gestión Comunitaria debe entenderse como la 

capacidad que tienen los/as  integrantes de una sociedad, con un entorno común, para decidir y 

participar en los factores que influyen sobre su vida diaria” (pp. 22-23). En otras palabras un 

grupo de personas los cuales se identifican con una problemática que los afecta toda su vida, y 

juntos crear un plan, una preparación y además un control, conociéndose como gestión, que 

garantiza una participación para un mejor cuidado y administración de los recursos que este 

grupo presenta, puede ser un bosque, un parque, un colegio o en este caso acueductos que 

satisfacen la necesidad básica del agua a la comunidad que lo conforma. 

Como se menciona anteriormente en esta investigación se hablará sobre el recurso vital 

de la vida humana y toda clase de vida en el planeta: el agua, además como la gestión 

comunitaria permite un mejor ordenamiento territorial y le permite al mismo estado una 

autonomía más focalizada es por eso que según El Plan Nacional de Desarrollo (2023): 

Las determinantes ambientales cumplen una doble función. Por un lado, orientan los     

modelos de ocupación del territorio, permitiendo la gestión del recurso hídrico alrededor 

de las cuencas y el ordenamiento entorno al agua. Y, por el otro, protegen el suelo rural 

para el derecho a la alimentación, a la vivienda y el hábitat. (p. 43).  

En este orden de ideas es necesario promover la gestión comunitaria quienes, en 

acompañamiento y constante seguimiento estatal, garanticen el cuidado de su ambiente y de sus 

propias tierras para que no solo logren satisfacer las necesidades básicas si no que le permita 

tener una calidad de vida digna y estable. 
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Dicho de otro modo y según Neira (2020), “Los sistemas comunitarios de agua 

históricamente han asumido la labor de gestionar los sistemas de agua potable y saneamiento” (p. 

2). Es por eso que es tan importante la gestión comunitaria, que en este caso recibe el nombre de 

gestión comunitaria del agua, ya que su supervivencia es gracias a la buena gestión de la misma 

comunidad, además Neira (2020), “La población se organiza alrededor de sus fuentes de agua, 

aporta su trabajo para la construcción y/o mantenimiento de sus sistemas, destinan parte de sus 

propios recursos económicos y participan en la administración de recursos públicos y privados.” 

(p. 2). Esto permite que la propia comunidad plantee, vigile y controle todos sus recursos tanto 

de infraestructura, económicos y naturales, demostrando que la ciudadanía es capaz de 

organizarse y cuidarse unos a otros ante el abandono del mismo estado. 

El estado debe garantizar el acceso del agua, ya que según Cordero (2011), “El 

abastecimiento de agua potable constituye un servicio público, como ya se ha mencionado, que 

el estado y municipios deben proveer de manera obligatoria a los individuos, el acceso al recurso 

es una necesidad colectiva.” (p. 15). Por lo mismo es muy grave que el estado, en este caso la 

administración pública no garantice el acceso a este recurso hídrico, ya que los servicios públicos 

según Cordero (2011): 

Se considera la parte visible de la administración municipal la atención de las 

necesidades colectivas, es decir, la función de los ayuntamientos es la de prestar servicios 

públicos a sus localidades. Esta importante tarea se origina en la fase del desarrollo del 

estado conocida como “Estado Benefactor” o “Estado de Servicio”. (p. 9) 

Si el estado no garantiza algo tan básico, la misma comunidad debe organizarse y lograr 

administrar adecuadamente el agua y ser escuchados por la administración pública como puente 

entre la comunidad y el estado. 
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Por ultimo cabe resaltar dos situaciones importantes que la investigación permite en 

primer lugar, en la zona rural del municipio de Tangua, se evidencia gracias a la fundación grupo 

social que existen 33 acueductos administrados por la misma comunidad, los cuales satisfacen de 

agua a  la zona rural y que también permite la caracterización de cada entidad comunitaria que 

administra cada acueducto, los cuales tienen sus fortalezas como también sus desventajas, pero 

ante el abandono estatal logra evidenciar como una comunidad organizada permite garantizar el 

futuro de su sociedad. 

Y, en segundo lugar, permite la creación de un ecosistema de la gestión pública, el cual 

permite un adecuado apoyo, entre la información y el uso y el buen manejo de los recursos 

públicos, en este caso la escuela superior de administración pública- ESAP, la fundación grupo 

social y tanto el sector público y privado, unieron sus capacidades para que la zona rural del 

municipio de Tangua, maneje un buen desarrollo de la gestión comunitaria del agua. 
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6. Planteamiento del Problema 

6.1 Descripción  

La importancia del agua radica en su vitalidad para el desarrollo de la sociedad puesto 

que sin esta no hay un sustento de vida, por tal razón, su protección es indispensable y para ello 

se han creado organismos estatales, estrategias comunitarias y políticas públicas encargadas de 

crear un proceso que permita su distribución y  protección, es decir que es un proceso 

colaborativo que involucra la participación del estado, la comunidad y la administración pública 

apuntando al mismo objetivo: preservar el agua para que generaciones futuras puedan acceder a 

ella como lo hacen las presentes, sin embargo existen diversas condiciones que han 

obstaculizado este proceso. 

Estadísticamente, una cifra elevada de la población mundial presenta problemas 

relacionados con el agua, según el Banco Mundial (2022):  

Alrededor de 2000 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a servicios de 

agua potable gestionados de manera segura, 3600 millones no cuentan con servicios de 

saneamiento seguros y 2300 millones carecen de instalaciones básicas para lavarse las 

manos. (p. 1) 

Lo anterior puede traer consecuencias negativas para la humanidad como el crecimiento 

de la pobreza, el deterioro del medio ambiente,  el desarrollo económico pausado  y la 

imposibilidad de un desarrollo sustentable. 

Para entender el problema que se presenta con respecto al cuidado del agua, se debe partir 

de lo macro entendiendo que la globalización hace que las decisiones, los cuidados y los 

contextos que se tengan en cada parte del mundo, afecte directamente a todos los otros países, 
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por ende, según el Banco Mundial (2022), “las consecuencias de dichas tensiones son de carácter 

local, nacional, transfronterizo, regional y mundial” (p.1). Lo que conlleva a que cada país tenga 

sus propios aspectos por mejorar. 

Colombia, es una nación favorecida hidrológicamente, según el Ministerio de Ambiente, 

(2023): 

Es un país rico en recursos naturales y biodiversidad, privilegiado en cuanto a reservas de 

agua. En el Día Mundial del Agua, que se conmemora anualmente, el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible exalta la capacidad hídrica con la que cuenta el país, 

cuyo rendimiento es seis veces mayor al promedio mundial y cerca de tres veces el 

rendimiento promedio de Latinoamérica. Además, es el país con el 50 por ciento de los 

páramos del mundo, principales fábricas de agua. (p. 1) 

Sin embargo, en los últimos años existen algunos problemas relacionados con el agua, 

según La Política Nacional Para La Gestión Integral Del Recurso Hídrico (2010) los problemas 

hídricos en Colombia son variados, entre ellos, se presenta un riesgo en el desperdicio de 

hidrocarburos, derivados del petróleo y sustancias químicas que no solo afectan al ambiente sino 

a la parte económica y social, en segunda instancia el riesgo de contaminación a través de la 

minería el cual es un obstáculo grande a la hora del cuidado del agua porque que genera una  

mezcla entre agua limpia e industrial, represamiento y desvío del agua conllevando a la  

destrucción del  medio ambiente, por último el uso indiscriminado de agroquímicos que afectan a  

los cuerpos de agua desarrollando sustancias tóxicas para el ambiente y el ser humano.  Cabe 

resaltar que Colombia está dividido en 32 departamentos, por ende, se entiende que cada uno de 

ellos presenta condiciones diferentes que responden a su contexto y se deben tratar a través de 

políticas públicas encaminadas a solucionar sus obstáculos específicos. 
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Nariño, es un departamento ubicado al Suroccidente de Colombia, el cual se compone 

por 64 municipios en donde cada uno presenta una gestión comunitaria del agua diferente, sin 

embargo, hay muchos territorios que han sido olvidados por los organismos estatales, entre ellos 

Tangua. 

Según La fundación grupo social (2022), en el municipio de Tangua, existen 33 

acueductos administrados por la comunidad, en donde se han encargado de crear organismos 

como lo son la asociación de usuarios, el comité comunitario, la junta administradora de 

acueducto y la junta de acción comunal quienes tienen como finalidad velar por los cuidados, la 

prevención y la infraestructura de los acueductos. 

El municipio de Tangua tiene una posición muy estratégica donde tiene una gran cantidad 

de reservas de agua y nacimientos, por ende y según en palabras de la Fundación Grupo Social, 

(2022): 

Por su posición geográfica hace parte de las cuencas hidrográficas: Río Guáitara, Rio 

Bobo, Río Pasto y Río Juanambú, aunque el municipio hace parte de varios planes de 

ordenación y manejo de cuencas hídricas, es importante señalar que en Tangua no se 

identifican planes de manejo ambiental que le permita cuidar, proteger y preservar los 

ecosistemas estratégicos con el fin de salvaguardar los servicios ecosistémicos para las 

generaciones presentes y futuras. (p. 2) 

Sin estos planes las zonas rurales del municipio de Tangua presenta un mayor 

crecimiento en la frontera agrícola, ya que no mantiene una organización en la agricultura y 

ganadería, además el cambio climático provoca la destrucción de los páramos y nacimientos de 

agua provocando escasez de este producto vital. 
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De igual manera la problemática no solo parte de lo ambiental o lo estatal, sino también 

desde un punto de vista técnico y de la misma infraestructura, por eso la Fundación Grupo 

Social, (2022):  

En general se evidencia que los acueductos se han gestado por la necesidad de las 

comunidades rurales de acceder al recurso hídrico para consumo humano, en este 

contexto, se han construido con recursos públicos y de la comunidad, en muchos casos 

con ausencia de criterios técnicos. Debido a lo anterior, hay infraestructura en riesgo de 

pérdida por deslizamientos, así mismo, se requiere rehabilitar o reponer algunos 

componentes para optimizar su funcionamiento, esto considerando que el 67% de los 

acueductos (22) han realizado acciones de rehabilitación principalmente en la reposición 

de bocatomas (afectadas por las crecientes de las fuentes abastecedoras) o cambios de 

tuberías de conducción. (p. 14) 

De esta forma se observa que los acueductos mantienen una estructura débil y con falta 

de normas técnicas que regulen su uso y cuidado, asimismo cabe resaltar que los acueductos ya 

superaron su vida útil pues tienen ya más de 20 años de uso. 

Sin embargo, durante el proceso, la comunidad se ha encontrado con algunos obstáculos, 

puesto que las organizaciones legalmente constituidas por el estado para tal fin son quienes 

deben guiar este tipo de actividades, pero no se han hecho presentes, ni tampoco han instruido a 

la comunidad al respecto, lo cual ha conllevado a que la comunidad lo haga por sus propios 

medios y tenga una inadecuada gestión comunitaria del agua. 

Si se mantiene la problemática mencionada, la comunidad del municipio se verá muy 

afectada en un futuro, ya que pueden existir consecuencias como el desperdicio del agua, la 
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necesidad de racionar o limitar el consumo del agua, el atento contra la salud y la destrucción del 

medio ambiente, acompañados de problemas sociales graves. 

Así mismo, si se identifican los elementos que imposibilitan la adecuada administración 

del agua y los organismos estatales y la comunidad trabajan de manera conjunta en pro de la 

gestión comunitaria de la misma, esta será relevante, organizada y consciente. 
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6.2  Formulación 

El planteamiento del problema se apoya en la siguiente grafica conocido como árbol de 

problemas, el cual contiene las principales causas y  consecuencias expresadas anteriormente: 

Figura 1 

Árbol de Problemas  

 

Nota: La figura indica las causas y los efectos de la inadecuada gestión comunitaria del agua. 

Con lo anterior, La pregunta que guiara a la investigación es ¿Cuáles son los elementos 

que inciden en la inadecuada gestión comunitaria del agua en la zona rural del municipio de 

Tangua? 
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7. Objetivos 

7.1 Objetivo General  

Analizar la gestión comunitaria del agua en la zona rural del municipio de Tangua. 

7.2 Objetivos Específicos  

 Caracterizar las organizaciones comunitarias que presta el servicio del acueducto 

en la zona rural del municipio de Tangua.  

 Identificar los procesos de participación comunitaria para la gestión del agua en la 

zona rural del municipio de Tangua.  

 Proponer alternativas para fortalecer la gestión comunitaria del agua a través de 

modelos de gobernanza. 
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8. Justificación  

La presente investigación abordara la importancia de la gestión comunitaria en tema 

principal como el acceso al agua potable y a la prestación del servicio de acueducto, la 

administración pública está relacionada con la prestación de los servicios públicos para la 

comunidad y la gestión ambiental publica que permite el desarrollo y el acceso a los servicios 

básicos, en este caso enfocada en la zona rural del municipio de Tangua. De igual manera 

permitirá un abordaje analítico a la hora de conocer las comunidades del agua, sus 

organizaciones y cómo actúan en pro de su comunidad, añadiendo un tema de conocimiento 

sobre la administración del agua y su uso responsable, así como que pasaría sobre un mal 

cuidado y un grave deterioro del ambiente. 

La investigación se basa en la participación ciudadana contribuyendo a una mejor 

organización de la información y al conocimiento de los acueductos, como eje principal la 

gestión de las mismas comunidades conectadas con la administración pública y los servicios 

públicos, que logran un acceso vital al servicio del agua. La gestión comunitaria del agua se 

refiere a la administración y control del suministro de agua potable a nivel local por parte de una 

comunidad o un grupo de usuarios, en lugar de depender de una entidad gubernamental o una 

empresa privada. Esta forma de gestión se ha vuelto cada vez más importante en áreas donde el 

acceso al agua potable es un desafío, ya que puede ayudar a garantizar la disponibilidad, la 

calidad y la sostenibilidad del recurso hídrico. 

La base de esta investigación radica en que, según el Banco Mundial, (2020): 
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Colombia es rica en agua, pero esa riqueza no llega a todos los colombianos. Aunque es 

uno de los nueve territorios del mundo con mayores recursos de agua, un tercio de su 

población urbana está afectado por estrés hídrico. 

A raíz del cambio climático y el crecimiento demográfico, la disponibilidad de agua ha 

venido disminuyendo durante las últimas dos décadas. Desde sequías extremas hasta 

inundaciones graves, Colombia ya está presentando síntomas de inseguridad hídrica en 

todo su territorio, que reflejan sus problemas de “exceso, escasez y contaminación” del 

agua. (p.1) 

Por eso mismo es que el recurso hídrico debe ser administrado tanto por la comunidad 

que sabe y conoce como es su territorio y por el mismo estado quien es el garante de una 

administración adecuada, legal y eficiente que permita un desarrollo sostenible y un crecimiento 

adecuado. 

Por consiguiente, en el departamento de Nariño, el cual es un departamento rico en 

recursos naturales e hídricos, y es aquí en donde, según el Plan Departamental de Desarrollo, 

(2020-2023a): 

En este contexto se reconoce el agua como factor de productividad, competitividad y 

bienestar, y se impulsará su gestión integral y la implementación de tecnologías para su 

uso eficiente, y garantizar la sostenibilidad del recurso para las generaciones futuras y la 

calidad de vida de los nariñenses. (p. 148) 

Es así como a partir de la importancia del agua se crea las diferentes organizaciones 

entorno a esta, ya que la gestión comunitaria como se ha dicho anteriormente es de vital 
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importancia, cabe resaltar que la cobertura del agua puede ser alta pero su potabilidad baja es por 

eso que en el Plan Departamental de Desarrollo, (2020-2023b): 

Es clara la problemática de calidad de agua en los municipios de Nariño, aún más en la 

zona rural, en donde la mayor parte de la población rural consume agua no apta para el 

consumo humano, lo cual puede ocasionar enfermedades de transmisión hídrica y 

alimentaria (enfermedades vehiculizadas por agua, EVA; enfermedad diarreica aguda, 

EDA, etc. (p. 148) 

Así mismo es gracias al actuar de la comunidad quienes pueden garantizar la potabilidad 

del agua siempre y cuando el gobierno local y nacional, garanticen una mejor organización e 

intervención. 

Como se manifiesta el estado tiene en cuenta la política de gestión integral del recurso 

hídrico a través del ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el viceministerio 

de ambiente (2010), los cuales detallan la gestión del recurso hídrico a través de 4 procesos, los 

cuales son: planeación, administración, seguimiento y monitoreo y manejo de conflictos, los 

cuales garantizan una adecuada política pública entorno al agua. 

Por cierto cabe señalar que según el Observatorio Colombiano de Gobernanza del Agua, 

(2014): 

La administración del recurso hídrico es el proceso dentro de la gestión integral, que 

consiste en la aplicación por parte de las  Autoridades Ambientales competentes, de 

diversos instrumentos técnicos y normativos a través de los cuales se realiza la gestión 

sostenible, que parte del conocimiento,  del estado y de la disponibilidad del agua en 

términos de cantidad y cantidad, además tiene en cuenta la equidad en su distribución 
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entre usuarios, así como su descarga a los cuerpos receptores luego de ser utilizada en 

diversas actividades. (p.1) 

Es decir que la comunidad cuenta con diversos instrumentos técnicos los cuales apoyan 

una gestión comunitaria más eficaz y sana, estos instrumentos son según el Ideam y Observatorio 

Colombiano de Gobernanza del Agua, (2014): 

 Orientaciones metodológicas: La Dirección de Gestión Integral de Recurso 

Hídrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha formulado guías 

metodológicas para orientar a los diferentes usuarios y en especial a las Autoridades 

Ambientales para la formulación de los diferentes instrumentos que se han establecido 

para la gestión de este recurso. 

 Guía técnica para la formulación de planes de ordenamiento del recurso hídrico: 

permite en ejercicio de la autoridad ambiental, intervenir de manera sistémica los cuerpos 

de agua para garantizar las condiciones de calidad y cantidad requeridas para el 

sostenimiento de ecosistemas acuáticos y los usos actuales y potenciales de dichos 

cuerpos de agua. La guía técnica contiene los lineamientos básicos con los que las 

Autoridades Ambientales competentes llegarán a consolidar la propuesta programática y 

el plan de monitoreo y seguimiento con horizonte mínimo de diez años a lo largo de los 

cuales se buscará mejorar la disponibilidad y la calidad del recurso. 

 Programa de uso eficiente y ahorro del agua: establece el Programa para el Uso 

Eficiente y Ahorro del Agua; entendiendo este programa como un conjunto de proyectos 

y acciones dirigidas que platean y deben implementar los usuarios del recurso hídrico, allí 

establecidos, para hacer un uso eficiente del agua. 
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 Vertimiento y reuso de aguas residuales: Esta permite el control de las sustancias 

contaminantes que llegan a los cuerpos de agua vertidas por 73 actividades productivas 

presentes en ocho sectores económicos del país. La Ley 373 de 1997 estableció el reúso 

obligatorio de las aguas de origen superficial, subterráneo o lluvias utilizadas en 

actividades que generen afluentes líquidos, previo a un análisis técnico, socio-económico 

y de las normas de calidad ambiental. (p. 1) 

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que existen mecanismos los cuales apoyan a 

la gestión comunitaria del agua, así como existen diversas técnicas de gestión que la comunidad 

misma ha desarrollado así como el estado. 

Por ultimo cabe resaltar que la investigación ayuda a mejorar las diferentes situaciones 

que se presentan en el municipio de Tangua, el agua es de vital importancia y permite que el 

municipio crezca y sea más organizado, siempre y cuando el estado y la administración pública 

haga más presencia en el área permitiendo mayor conocimiento, recursos, capacidad humana, 

logística  e infraestructura que logren llevar a la comunidad a seguir creciendo y siendo más 

eficaz y organizada administrativamente. 
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9. Estado del Arte 

Como antecedentes a la investigación de la gestión comunitaria, se tiene como base inicial a la 

tesis: El derecho de la gestión comunitaria del agua en Colombia para garantizar el acceso al 

agua potable del  autor Ricardo Motta Varga, (2018):  

Está  investigación,  examina  si  los  desarrollos  comunitarios    del    agua    en    

Colombia    en    los    últimos  años,  garantizan  ese  derecho  humano  al  agua  potable  

en  los  municipios  que  hoy  se  han  vinculado a estos procesos de inversión, gestión y 

manejo del agua. La  Red  Nacional  de  Acueductos  Comunitarios  en  Colombia  se  ha  

convertido  en  una  institución  que  articula  políticas  de  la  comunidad.  Una  lucha  de  

hombres  y  mujeres  por  reconocer  la  gestión  comunitaria del agua que viene desde 

tiempo atrás. 

Y además tiene como pregunta problematizadora: ¿Cuáles  características  o  condiciones  

pueden  llevar   a   que   la   gestión   comunitaria   del   agua   garantice el acceso al agua en 

diversas comunidades a través de su regulación normativa?, así mismo aporta con una interesante 

conclusión, según Motta, (2018):  

La  autogestión  comunitaria  del  agua  es  una  iniciativa  popular  que  busca  el  

reconocimiento  del Estado a través de una Ley de la República, de los  acueductos  

comunitarios  en  todo  el  país,  que  han  logrado  abastecer  gran  parte  de  la  sociedad  

colombiana. Estas Asociaciones comunitarias  de  agua  han  logrado  generar  un  tejido  

social,  en  muchos terrorios campesinos y veredales. (p. 12) 

Con la anterior investigación se complementan cuatro aportes más: 
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Una visión de la gestión comunitaria del agua en las comunidades campesinas y sectores 

rurales en el Perú, de los autores: Alfredo Calcina Puma, Óscar e. Ticona Neyra, del año 2020: 

La gestión comunitaria del agua en Perú constituye un reto tanto para las zonas urbanas 

como para las rurales y peri urbanas, dado que no existe un mecanismo único de gestión 

comunitaria como tampoco hay un criterio único para el diseño de un mecanismo de 

apoyo institucional. La selección de alguna opción o modelo de gestión o apoyo 

institucional está supeditado a las particularidades asociadas a cada ámbito regional. El 

texto muestra un análisis del marco regulatorio y normativo relativo a la prestación de 

servicios de agua y saneamiento en Perú, dando énfasis a la gestión comunitaria en el 

ámbito rural. (p. 7) 

Aquí se concluye, que: 

 Las Comunidades Campesinas han sido reconocidas formalmente por el Estado Peruano 

como actores imprescindibles en la gestión de los recursos hídricos, basándose en sus 

usos consuetudinarios y costumbres ancestrales para gestionar el agua en su ámbito. b) 

Las leyes peruanas reconocen a las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento y 

a las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento como operadoras del recurso 

hídrico con fines domésticos–poblacionales. Estas últimas están conformadas por la 

población organizada para cumplir sus metas y fines y se ubican fundamentalmente en las 

partes alto-andinas. -Generalmente, las JAAS carecen de la debida sostenibilidad para 

poder efectuar la normal operación y mantenimiento de sus sistemas, recurriendo muchas 

veces al apoyo de los gobiernos locales para cumplir sus fines. (p. 12) 
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Otra investigación es: El territorio hidrosocial como herramienta analítica en la gestión 

comunitaria del agua de riego. El caso del municipio de Texcoco, Alma Patricia Montiel Rogel, 

(2020): 

El texto presenta el análisis de la gestión comunitaria del agua de riego desde los 

elementos analíticos que comprenden al territorio hidrosocial. Esto permite observar el 

potencial de esta herramienta conceptual en el tema del manejo del agua en contextos de 

conflictos hídricos. Para ello, se aborda el estudio de caso del municipio de Texcoco, una 

zona en que persiste la gestión comunitaria del riego pese al crecimiento urbano y los 

proyectos que amenazan su continuidad.” (Alma Patricia Montiel Rogel, 2020); así 

mismo concluye que: “Las instituciones locales, la infraestructura hidráulica, la 

normatividad, el sistema de tradiciones y costumbres, así como la organización para 

defender el riego, son elementos claves en el análisis del territorio hidrosocial. Su estudio 

facilita comprender el funcionamiento de la gestión comunitaria del agua en zonas donde 

hay problemas y conflictos hídricos, como lo representó el caso de estudio. Esta 

herramienta analítica aún no se consolida en el medio académico debido a que es de 

reciente sistematización. Sin embargo, brinda una pertinente mirada al abordaje de la 

gestión del agua en diferentes escenarios. (p. 14) 

El tercer aporte tiene como título: Unidos por el agua: organización social en la gestión 

comunitaria del sistema de agua potable de zothe, en huichapan, hidalgo. De la autora: Alma 

Rosa Barranco Salazar, (2020): 

México presenta un número importante de comunidades rurales que no cuentan con 

acceso al servicio de agua potable. Tan solo en el 2015, de acuerdo con los datos 

obtenido en la encuesta intercensal, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
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(INEGI) registró una cobertura de agua potable del 86.9% para zonas rurales (INEGI, 

2015). Ante esta situación, muchas comunidades rurales del país llevan a cabo la gestión 

comunitaria del agua a nivel local. (p. 21) 

Por otro lado la autora concluye:  

La necesidad de tener acceso al agua es inherente a la vida misma. Por tanto, cubrir esta 

necesidad requiere de la organización y la participación social entre los usuarios y las 

comunidades que integran el SAPZ. La organización social es un aspecto relevante que 

incide en el funcionamiento del mismo, ya que mediante ella se construyen vínculos y 

valores sociales que son el sustento de este tipo de sistemas comunitarios. Además, 

propician un sentido de responsabilidad compartida dentro y entre las comunidades que 

facilita el trabajo colectivo en torno al funcionamiento del SAPZ. Como producto de este 

trabajo colectivo, los usuarios obtienen un beneficio colectivo e individual (el acceso al 

agua). No obstante, las formas de organización social que presenta el SAPZ se 

caracterizan por ser formas de organización social generalmente presentes en las 

comunidades indígenas. (p.p 26-27) 

Y por último, la investigación que cierra este estado del arte es: La Política Hídrica 

Nacional Y Sus Consecuencias En La Gestión Comunitaria Del Agua, de la autora: María Elena 

Matías Arcos, (2020): 

Analiza las consecuencias en los sistemas comunitarios del agua de la política hídrica 

nacional que propone la Gestión integral de los recursos hídricos (GIRH). Para ello, 

recurre al análisis de una comunidad agraria ubicada en la montaña de Guerrero que 

permite mostrar el carácter político de la gestión del agua, donde intervienen diversos 



32 
 

factores como el histórico, cultural, ambiental y jurídico. El trabajo consta de cuatro 

apartados. Después de la introducción, el segundo apartado retoma las aproximaciones 

teóricas de la política hídrica, en la que se inserta la gestión comunitaria. Enseguida, se 

caracteriza la gestión comunitaria de la comunidad nahua. (p. 28) 

Y también realiza una conclusión muy importante, la cual da la importancia a la 

comunidad de lagua y su importante labor:  

En la actualidad la gestión comunitaria del agua ha logrado garantizar el acceso al agua y 

en algunos casos al saneamiento en territorios de alta marginación. Esta es una de las 

razones para que los sistemas comunitarios sean reconocidos en la nueva Ley de aguas 

nacionales que está en discusión, para poder hacer efectivo el derecho humano al agua de 

la población históricamente marginada como son los pueblos indígenas, campesinos. (p. 

33). 
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10. Marco Referencial 

10.1 Marco Contextual  

Según la fundación Grupo Social, (2022): 

El municipio de Tangua se encuentra ubicado en el departamento de Nariño, limita al 

nororiente con Pasto, al noroccidente con Yacuanquer, al norte con Consacá y al sur con 

Funes. Tiene una extensión territorial de 239km2 (23.900 ha.), altitud media 2.403 

m.s.n.m (máximo 3900 – mínimo 1800), posee una temperatura que oscila entre 4 y 18 

grados centígrados, cuenta con una población de 13.333 habitantes. En el municipio 

existen 34 veredas agrupadas en 11 corregimientos y 8 barrios en la zona urbana. El 

municipio cuenta con 36% de su área en ecosistemas estratégicos, principalmente de 

páramos: El Santuario de Flora y Fauna Galeras, Parque Natural Regional Páramo de las 

Ovejas. Por su posición geográfica hace parte de las cuencas hidrográficas: Río Guáitara, 

Rio Bobo, Río Pasto y Río Juanambú. De igual manera cuenta con 32 acueductos rurales 

del municipio de Tangua, los cuales garantizan el acceso vital al agua. (p. 2) 

Figura 2 

Hidrografía del Municipio de Tangua 
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Nota: La Figura hace referencia a cada uno de los ríos que pasan por el municipio de 

Tangua. Imagen tomada de Tangua, tierra de aventura. 

Tangua es una territorio autónomo que goza de su estatus de municipio por ende tiene un 

poder descentralizado, su propia alcaldía y secretarias de gobierno, de esta forma la organización 

administrativa del municipio de Tangua es según su Alcaldía, (2016) se encuentra el despacho 

del alcalde, secretaria, control interno, y en segundo nivel secretaria de gobierno, secretaria 

general, secretaria de planeación, secretaria de hacienda, secretaria de salud, secretaria de cultura 

y deportes, secretaria de desarrollo rural y del medio ambiente, dentro de la secretaria de salud se 

encuentra la subsecretaria de saneamiento ambiental, que junto con la secretaria de desarrollo 

rural y del medio ambiente componente un eje principal frente a las comunidades del agua.   

 En la zona rural del municipio de Tangua existe un total de 34 veredas, las cuales son: 

Las Palmas, EL Palmar, Santa Rosalía, Santander, Las Piedras, La Cocha, Tamborcillos, La 

Concepción, San Luis Bajo, Birmania, Tambor, Marqueza Alto, Marqueza Bajo, Los Ajos, El 
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Cebadal, Buena Esperanza, Chavez, San Rafael, San Francisco, Tapialquer Alto, Guayabal, 

Providencia, San Vicente, Paramillo, Siquitán, Tapialquer Bajo, Tapialquer Medio, Nazcan, San 

Pedro, El Tablón, Cocha Verde, La Palizada, Páramo y San Luis Alto. 

Figura 3 

División Política de Tangua  

 

Debido a su posición geográfica Tangua cuenta con grandes recursos hídricos como se 

mencionó anteriormente, gracias a esto la comunidad se organizó para suministrar el agua a las 

veredas, conociéndose como gestión comunitaria la cual brinda los servicios de acueducto, 

alcantarillado y sustento básico de este servicio público, logrando la construcción de 33 

acueductos, mencionados por la Fundación Grupo Social, (2022):  
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Acueducto de la vereda santa Rosalía, acueducto de la vereda las palmas, acueducto de la 

vereda el palmar, acueducto san Luis bajo (el romeral), junta administradora de 

acueducto palizada bajo y concepción  palizada bajo y concepción alto, junta 

administradora del acueducto comunal la concepción, acueducto de la vereda Birmania 

sector 2 (Albarracín), asociación junta administradora de acueducto san Luis alto, junta 

administradora del acueducto de la vereda de la marqueza alta y los ajos,  junta 

administradora de acueducto de la vereda del páramo municipio de Tangua, asociación 

junta administradora de los acueductos marqueza bajo, el tambor, los ajos, asociación 

junta administradora acueducto manantial - cebadal y buena esperanza, acueducto la 

cocha sector rosal, acueducto la cocha sector la floresta, acueducto la cocha sector medio, 

acueducto la joya - vereda las piedras, asociación de usuarios administradora de los 

servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo del corregimiento de opongoy 

vereda Santander tangua asoopongoy, jac tamborcillos, junta administradora de 

acueducto de la vereda chaves municipio tangua acueducto el yugo - paramillo alto, 

acueducto el pedregal - paramillo bajo, junta administradora de acueducto vereda 

chupadero paramillo, junta administradora de acueducto de la vereda providencia alto, 

acueducto vereda vergel.  
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10.2 Marco Teórico  

Figura 4 

Teorías y Conceptos de la Gestión Comunitaria del Agua 

 

En este apartado de la investigación, se establece la base con la cual se logra desarrollar 

el proyecto a través de tres conceptos importantes, los cuales son: la Gestión integrada de los 

recursos hídricos, la gestión comunitaria del agua y la participación comunitaria, alrededor de 

estos temas teóricos los cuales guían el apoyo en la construcción de este documento, mediante 

sus definiciones y teorías logran establecer un apoyo fundamental. 
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10.2.1 Gestión Integrada De los Recursos Hídricos 

El agua es un recurso finito el cual tiene bastante uso para el diario vivir de una 

comunidad, por eso y según Global Water (2013), “La gestión del agua en la región sigue siendo 

de tipo sectorial, agua para consumo humano, agua para riego, agua para generar 

hidroelectricidad, entre otras, sin que se coordine con los usuarios y los entes responsables de 

cada subsector” (p.p 16-17). El agua tiene tanto consumo que una de las razones principales del 

desarrollo humano, a partir de aquí la Girh o gestión integrada de los recursos hídricos nace a 

partir de este concepto, de igual manera Global Water (2013): 

El año 1992, se analizó tanto en Dublín, Irlanda y como en Río de Janeiro, Brasil, la 

situación del recurso hídrico a nivel global, su manejo, distribución y consecuencias 

sobre la salud pública, la producción y el desarrollo de los países. Se identificó que el 

estado del agua en países con mucho más recursos económicos e infraestructura, no 

distaba mucho de la degradación de este recurso de los países con mucho menos 

posibilidades de inversión” (p. 16).  

Según el anterior análisis, el consumo del agua ya sea en países desarrollados no es 

diferente al de país subdesarrollados, lo que convierte a este recurso hídrico en uno de los más 

explotados para el consumo humano, es decir la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, 

Global Water (2013): 

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. (p. 

16) 
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En otras palabras, la Girh busca un adecuado uso del agua, el cual sea seguro y equitativo 

además que se logre una coordinación entre la parte administrativa, la comunidad y el consumo 

de los recursos, de esta manera se asegura un adecuado manejo del ambiente. 

De esta forma, apoyando la idea anterior se habla de los principios de la gestión integrada 

del recurso hídrico (Girh), según Global Water (2013): 

1. El agua dulce es un recurso vulnerable y finito, esencial para mantener la vida, el 

desarrollo y el medioambiente.  

2. El desarrollo y manejo del agua debe estar basado en un enfoque participativo, 

involucrando a usuarios, planificadores y realizadores de políticas a todo nivel.  

3. La mujer juega un papel central en la provisión, el manejo y la protección del agua.  

4. El agua posee un valor económico en todos sus usos competitivos y debiera ser 

reconocido como un bien económico. 

Estos principios dejan en evidencia que el recurso hídrico es finito, pero que tiene una 

gran cantidad de usos, ya que el agua es soluble permite una cantidad de combinaciones 

tanto para la industria como para el uso diario, así mismo aplica un desarrollo social, 

ético, salud, económico, ya que el agua es sinónimo de vida. (p. 18) 

Por último, como en toda entidad y/o política las cuales mantienen ciertas funciones las 

cuales guían el desarrollo de sus objetivos, en el caso de la Girh, esta maneja diversas funciones, 

Global Water (2013) describe: la participación de los grupos de interés, asignación del agua, 

control de la contaminación, planificación de la cuenca, control de los recursos, gestión de la 

información, gestión de riesgos / adaptación al cambio climático, gestión económica. 
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Gracias a estas funciones básicas, se garantiza la participación comunitaria entorno a los 

territorios del agua, así mismo busca una manera eficiente de manejar los recursos hídricos y 

preparar tanto a la comunidad como a los propios recursos al cambio climático. 

10.2.1.1  Participación de Gestión integrada de los recursos hídricos. La Gestión 

integrada de los recursos hídricos (Girh) es una herramienta la cual tiene como meta la 

asignación adecuada de recursos, su uso moderado y la participación ciudadana, a partir de esto 

la Global Water y Fundación Nacional, (2013): 

La GIRH es un desafío para las prácticas convencionales, y las actitudes. Confronta con 

los afianzados intereses sectoriales y requiere que el recurso hídrico sea administrado 

para los beneficios de todos. Nadie dice que alcanzar el desafío de la GIRH sea fácil, pero 

es vital que se comience ahora para evitar la crisis creciente. (p. 8) 

Es tan importante recalcar su implementación, porque evita a futuro una escasez de este 

recurso vital y una próxima crisis que afecte a la sociedad, así mismo el texto que es una tarea 

difícil pero que junto con la comunidad se logre dar pasos equitativos y que logre un equilibrio 

entre su uso civil y su uso económico. 

La Gestión integrada según la Global Water y Fundación Nacional (2013) es la unión 

entre política y marco legal, instrumentos de gestión, infraestructura, institucionalidad y la 

comunidad, a su vez dentro de la comunidad, existen diversos grupos que tienen y manejan sus 

propios intereses, ya sea por la parte económica o por un uso específico del recurso hídrico: agua 

para consumo humano, agua y agricultura, agua y ambiente, agua para otros usos. Esto significa 

que cada grupo actúa entorno al agua y que participa para mantener un bienestar de desarrollo el 

cual gira alrededor de la gestión integrada.  
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Así mismo se debe tener en cuenta un concepto importante, el cual es la gobernabilidad 

del agua, Global Water (Como se citó a Global Water, 2002) “Gobernabilidad del agua es el 

rango de los sistemas políticos, sociales, económicos y administrativos que se establecen para 

desarrollar y manejar los recursos hídricos y el suministro de agua en los diferentes niveles de la 

sociedad” (p.29) es decir la gobernanza aplica el alcance de cada uno de los diferentes 

participantes en la administración de los recursos hídricos, ya que debe existir un equilibrio entre 

los diferentes actores y juntos recibir los beneficios que esto trae, así mismo ninguno actúa de 

forma independiente, según Global Water (2013): 

El gobierno no puede emprender acciones sin la participación real de los usuarios y 

administradores locales del agua (en este caso gobiernos locales, organizaciones de 

cuenca, organizaciones de usuarios y otros). Esta participación implica, involucrar a los 

actores locales en la toma de decisiones. Para ello se hace necesario contar con las reglas 

del juego claras, entre estas las funciones y deberes de cada instancia organizativa, así 

como la definición conjunta de mecanismos de participación, mecanismos de 

comunicación, de toma de decisiones y de rendición de cuentas, entre otras. (p. 29) 

Esta es la garantía de que todos deben participar y tomar decisiones equitativamente sin 

afectarse los unos a los otros. 

Por último, de acuerdo Global Water (2013): 

La GIRH es 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. (p. 30) 
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Sin una política como la Girh podría desatarse varios conflictos entre las comunidades, la 

Girh promueve que el beneficio colectivo es más importante que el individual. 

10.2.2 Organización de Gestión integrada de los recursos hídricos 

Para una adecuada implementación y trabajo en equipo la gestión integrada de recursos 

hídricos debe mantener un orden el cual lograría este objetivo, debe tener un rector, regulador y 

un operador, los cuales en conjunto presentan un adecuado orden, como lo planteo la Global 

Water y Fundación Nacional, (2013): 

 Rector: Entidad Pública que tendrá carácter de Director, con competencias legales 

para organizar, ordenar y emitir directrices a los diferentes subsectores u otros 

entes públicos reguladores, para la gestión integral de los recursos hídricos.  

 Regulador: Entidades Públicas que administran recursos hídricos de acuerdo a sus 

propias normativas, pero sujetos a las directrices, lineamientos y asignaciones de 

la autoridad del agua. Operador: Los cuales se dividen en dos 

 Públicos: Entidades que prestan un servicio a las comunidades o usuarios de 

conformidad a una normativa especial (Municipalidades, Descentralizadas, etc.).  

 Privados: Organizaciones o Entes del sector privado que prestan un servicio a una 

población o comunidad en Particular (Empresas, Juntas de Agua y 

Autoabastecidas). 

Con esta institucionalidad presente y con un orden específico se entiende que cada uno 

depende del otro, ya que las entidades administran operan y presentan los servicios junto con la 

comunidad de un determinado territorio. 
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10.2.2.1 Gestión comunitaria del agua.  A partir de lo anterior con la implementación 

de la Girh, se aplica en la gestión comunitaria del agua, según Guaillas, (2013): 

Permite promover alianzas público-comunitarias. Queda claro que se trata de fortalecer a 

los sistemas comunitarios, a través de alianzas entre lo público (estado, municipios) y los 

sistemas comunitarios, para lograr un objetivo común: en este caso, el derecho humano al 

agua. Se reconoce que los dos sectores, el público y el comunitario, son imprescindibles 

para lograr el objetivo estratégico de dotar de agua a las familias, sobre todo por sus 

potencialidades y fortalezas. (p.2) 

De esta forma se logra entender la participación como algo importante y a la comunidad 

como un eje estratégico el cual permite la participación. 

Así mismo se entiende que, de acuerdo a Barranco, (2020): 

La gestión comunitaria del agua ha cobrado relevancia como un tipo de gestión que 

practican una o varias comunidades rurales para acceder al servicio de agua potable. Por 

ello resulta importante su estudio a partir de la compresión y análisis de todos los 

aspectos que esta engloba. Conocer las diferentes conceptualizaciones que existen sobre 

la gestión comunitaria del agua permitirá tener una perspectiva más amplia sobre cuáles 

son los aspectos que la caracterizan y que, por tanto, deberán tomarse en cuenta al 

momento. (p.21) 

Gracias a esto se permite un acercamiento con la comunidad, entenderla y conocerla para 

comprender su contexto social, cultural, político y sobre todo para manejar de mejor manera la 

gestión del agua y a las comunidades del agua. 
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10.3 Marco Legal  

 Tabla 1.  

  Marco Legal 

Normativa Resumen Aplicación Gestión 

Comunitaria 

Constitución Política de 

Colombia, Art. 49 

 

 

 

“El artículo describe que el 

estado es benefactor de los 

servicios de salud y el 

saneamiento ambiental son 

servicios públicos.” 

(Constitución Política de 

Colombia,1991, Artículo 49). 

 

La gestión comunitaria se 

mira reflejada, ya que este 

artículo decreta que el 

saneamiento ambiental es 

público y para la comunidad. 

Constitución Política de 

Colombia, Art.79 

 

“Las personas tienen derecho 

a gozar de un ambiente sano, 

además las comunidades 

pueden participar en la toma 

de decisiones cuando este se 

vea afectado.” (Constitución 

Política de Colombia,1991, 

Artículo 79). 

En este artículo la gestión 

comunitaria puede tomar 

decisiones cuando su 

ambiente se mire afectado por 

diversas circunstancias.  

Constitución Política de 

Colombia, Art. 80 

“El estado garantiza el 

aprovechamiento de los 

recursos naturales, de esta 

manera garantizar su 

conservación, desarrollo 

sostenible y restauración.” 

(Constitución Política de 

Colombia,1991, Artículo 80). 

La comunidad está 

organizada y amparada por 

este artículo, el cual logra un 

aprovechamiento sano de los 

recursos naturales y evita su 

destrucción.  

Constitución Política de 

Colombia, Art. 365 

“Los servicios públicos son 

parte esencial del estado, es 

su deber que sean prestados 

de manera eficiente y 

adecuada a los habitantes del 

país.” (Constitución Política 

de Colombia,1991, Artículo 

365). 

Es deber del estado garantizar 

los servicios públicos, la 

gestión comunitaria del agua 

ha demostrado que el estado 

no cumple con este artículo 

de la constitución. 

Constitución Política de 

Colombia, Art. 366 

“La calidad de vida de la 

población será garantizada 

por el estado ya que el gasto 

Las políticas públicas van de 

la mano con la gestión 

comunitaria, ya que ellos 
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público social tendrá 

prioridad sobre todo lo 

demás.” (Constitución 

Política de Colombia,1991, 

Artículo 366). 

gestionan los recursos para su 

desarrollo y sostenimiento.   

Constitución Política de 

Colombia, Art. 368 

“La nación, los 

departamentos, las entidades 

descentralizadas gestionaran 

sus propios subsidios para 

que la población pueda 

acceder a los servicios 

públicos básicos.” 

(Constitución Política de 

Colombia,1991, Artículo 

368). 

La gestión comunitaria 

permite a su población 

objetivo realizar estos 

acercamientos, para que 

puedan acceder a los 

diferentes subsidios de los 

servicios públicos para su 

acceso básico.  

Ley 142 de 1994 “La ley establece los 

servicios públicos 

domiciliarios de acueducto, 

alcantarillado, aseo, energía 

eléctrica, distribución de gas 

combustible, telefonía fija 

pública básica conmutada y la 

telefonía local móvil en el 

sector rural.  

El estado intervendrá en los 

servicios públicos.” 

(Congreso de la república de 

Colombia, 1994, Ley 142). 

Norma básica, la cual permite 

a las comunidades del agua 

organizarse de mejor manera 

para que puedan acceder 

autónomamente a los 

servicios públicos.   

Decreto Nacional 421 de 

2000 

“Las organizaciones 

autorizadas conforme a esta 

Ley para prestar servicios 

públicos en municipios 

menores en zonas rurales y en 

áreas o zonas urbanas 

específicas.” (Presidencia de 

la república de Colombia, 

2000, Decreto 421). 

A través de este artículo, se 

plantea las diversas 

organizaciones autorizadas, 

como las juntas de acción, 

juntas administradoras de 

acueductos rurales, entre 

otros, de esta forma y 

siguiendo los diversos 

lineamientos y requisitos la 

comunidad puede organizarse 

de manera más focalizada 

para administrar sus recursos.  

Política Nacional para la 

gestión integral del recurso 

hídrico. 

“Esta política fue creada 

como una guía para la gestión 

integral de los recursos 

naturales, incluidas las aguas 

subterráneas, y define las 

metas y estrategias del país 

A través de esta política las 

comunidades pueden obtener 

información sobre sus 

recursos y de esta manera 

defenderlos, administrarlos, 
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para el uso y 

aprovechamiento efectivo del 

agua. Gestión de recursos de 

autoridades y usuarios; 

objetivos de prevención de la 

contaminación del agua, 

teniendo en cuenta la 

armonización de los aspectos 

sociales, económicos y 

medioambientales; y 

desarrollo de los 

correspondientes 

instrumentos financieros y 

regulatorios.” (Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial de 

Colombia, 2010). 

 

suministrarlos de una manera 

más eficiente y eficaz. 

Decreto 2811 de 1974 “Código Nacional de 

Recursos Naturales 

Renovables y de 

Protección al Medio 

Ambiente: define normas 

generales y detalla los medios 

para el desarrollo de la 

Política Ambiental.” 

(Presidencia de la república 

de Colombia, 1974, Decreto 

2811). 

La gestión comunitaria 

garantiza con esta ley que sus 

territorios pueden protegerse 

y usarse de manera 

responsable.  

Ras rural (RESOLUCIÓN 

844 DE 2018) 

“La presente resolución 

establece los requisitos 

técnicos aplicables durante 

las etapas de perfil de 

proyecto, planeación, 

construcción y puesta en 

marcha, administración u 

operación y mantenimiento 

de la infraestructura destinada 

al suministro de agua para 

consumo humano y 

doméstico y saneamiento 

básico a población asentada 

en zonas rurales, en 

concordancia con los 

esquemas diferenciales para 

la prestación de los servicios 

Para la gestión comunitaria es 

importante ya que permite la 

implementación de una serie 

de requisitos para una 

adecuada administración del 

recurso hídrico en el 

territorio, así mismo se 

encuentra un tema más 

focalizado entrono al 

ambiente.   
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de acueducto, alcantarillado y 

aseo, y para el 

aprovisionamiento de agua 

para consumo humano y 

doméstico y de saneamiento 

básico en zonas rurales, 

definidos en el Capítulo 1, del 

Título 7, de la Parte 3, del 

Libro 2 del Decreto número 

1077 de 2015, y de manera 

complementaria con las 

Resoluciones número 330 de 

2017 y 501 de 2017 del 

Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio o las 

normas que las modifiquen, 

adicionen o sustituyan.” 

(Ministerio de vivienda, 

ciudad y territorio,2018). 

Esquema diferencial (Decreto 

1272 de 2017) 

“El presente capítulo tiene 

por objeto establecer las 

condiciones para la prestación 

de los servicios públicos de 

acueducto, alcantarillado o 

aseo dentro del suelo urbano 

de un municipio o distrito, 

mediante la definición de 

esquemas diferenciales en 

áreas de difícil gestión, zonas 

de difícil acceso y áreas de 

prestación, en las cuales por 

condiciones particulares no 

puedan alcanzarse los 

estándares de eficiencia, 

cobertura y calidad 

establecidos en la 

normatividad vigente. 

“(Presidencia de la república 

de Colombia, 2017, Decreto 

1272). 

Los esquemas diferenciales 

permiten a la comunidad a 

desarrollar una gestión 

comunitaria más focalizada 

en su entorno, de esta manera 

el territorio es de más 

relevancia para su 

comunidad. 

Sui rural  “El reporte es transversal para 

los servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo. Muestra 

la información referente a 

cobertura de prestación del 

servicio en el área rural como 

En este apartado, el sui rural 

permite a la comunidad 

guiarse a través de diversos 

sistemas los cuales permiten 

generar diversos recursos 

financieros que son 
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catastro, predios y 

estratificación 

socioeconómica entre otras.” 

(Superintendencia de 

servicios públicos, 2013). 

destinados para el 

mantenimiento y uso 

adecuado de los acueductos 

rurales. 

Ley 142 de 1994- Comisión 

de regulación del agua 

potable y saneamiento básico 

(CRA) 

 

La Comisión de Regulación 

de Agua Potable y 

Saneamiento Básico, en 

adelante la Comisión, es una 

unidad administrativa 

especial, con independencia 

administrativa, técnica y 

patrimonial, adscrita al 

Ministerio de Desarrollo 

Económico, cuya facultad es 

la de regular los servicios 

públicos domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado y 

aseo, mediante la expedición 

de normas de carácter general 

o particular, para someter la 

conducta de las personas que 

presentan los mencionados 

servicios a las reglas, 

principios y deberes 

establecidos en la ley y los 

reglamentos. (Congreso de la 

república de Colombia, 1994, 

Ley 142). 

La gestión comunitaria del 

agua, a través de esta 

comisión tendrá un 

acercamiento a los servicios 

públicos y domiciliarios, de 

manera legal y eficiente, 

logrando así una mejor 

estructura administrativa.  
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11. Metodología 

11.1 Tipo De Estudio 

La investigación tiene como tipo de estudio un enfoque cualitativo, el cual permite un 

análisis sobre las diferentes percepciones de una comunidad objetivo, el cual reconoce un 

problema y logra observar las diferentes variables identificándolas y definiéndolas, de igual 

manera la investigación cualitativa proporciona el análisis de documentos y así mismo la 

interpretación del comportamiento humano frente a una problemática.   

11.2 Fuentes y técnicas 

La información es recolectada de fuentes secundarias a través de diferentes autores, 

planes de desarrollo, entidades y principalmente a través de la información proporcionada por la 

fundación Grupo Social.  

A continuación, se encuentra una tabla la cual apoya la información. 

Tabla 2. 

Fuentes y técnicas 

Objetivo Actividades Insumos Técnicas 

Caracterizar las organizaciones 

comunitarias que presta el servicio 

del acueducto en la zona rural del  

municipio de Tangua. 

Enlistar y 

describir las 

diferentes 

organizaciones 

comunitarias, 

así como su 

estatus jurídico, 

administrativo 

y recursos. 

Documento 

Fundación 

Grupo Social: 

 

Caracterización 

Acueductos 

Rurales de 

Tangua. 

Revisión 

Bibliográfica 

 

Análisis 

Documental  

 

Graficas  

Identificar los procesos de participación 

comunitaria para la gestión del agua en  

la zona rural del municipio de Tangua. 

Resaltar la 

participación 

comunitaria, 

Documento 

Fundación 

Grupo Social: 

Revisión 

Bibliográfica 
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entorno al 

dominio y 

conocimiento 

de su territorio. 

 

Describir y 

analizar los 

mecanismos de 

participación 

comunitaria, los 

cuales 

describen el 

entorno socio-

ambiental. 

 

Seminario 

Gestión de 

Servicios 

Públicos en 

Comunidades 

Rurales. 

Actividad 1 – 

Principales 

Problemáticas 

Que presentan 

En sus 

Acueductos. 

 

Actividad 2. 

Creación de 

Cuentos usando 

De forma 

Correcta 

Algunas 

Palabras del 

Glosario. 

 

Actividad 3 

Resolver las 

siguientes 

preguntas. 

Análisis 

Documental 

 

 

Revisión 

Bibliográfica 

 

Análisis 

Documental 

 

 

 

 

 

Revisión 

Bibliográfica 

 

Análisis 

Documental 

 

 

 

 

Revisión 

Bibliográfica 

 

Análisis 

Documental 

Proponer alternativas para fortalecer 

la gestión comunitaria del agua a  

través de modelos de gobernanza. 

Con el análisis 

realizado en los 

anteriores 

puntos, se 

ofrece una 

alternativa de 

modelo para el 

fortalecimiento 

de la 

gobernanza del 

agua. 

Modelos de 

esquemas  

 

Revisión 

Bibliográfica 

 

Análisis 

Documental 
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12. Análisis y discusión de resultados 

12.1 Caracterización de las organizaciones comunitarias que prestan el servicio del 

acueducto en la zona rural del municipio de Tangua. 

En el desarrollo del primer objetivo se realiza a través de un estudio con enfoque 

cualitativo, el cual proporciona un análisis documental y también un enfoque perceptivo frente al 

accionar de la comunidad. En este objetivo se describe las diferentes organizaciones 

comunitarias, su estatus jurídico, administrativo, financiero, las veredas las cuales son 

administradas, sus usuarios, etc. Así mismo se apoya a través de un documento elaborado por la 

fundación Grupo Social, el cual tiene una descripción detallada de los diferentes acueductos en la 

zona rural del municipio de Tangua, además las gráficas de resultados y un análisis documental, 

proporciona el desarrollo del presente objetivo. 

Para comenzar, el Congreso de la república de Colombia, (1994), Ley 142, establece el 

régimen de los servicios públicos domiciliarios y en su artículo 1:  

Ámbito de aplicación de la ley. Esta Ley se aplica a los servicios públicos domiciliarios 

de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, 

telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural; a las 

actividades que realicen las personas prestadoras de servicios públicos de que trata el 

artículo 15 de la presente Ley, y a las actividades complementarias definidas en el 

Capítulo II del presente título y a los otros servicios previstos en normas especiales de 

esta Ley. 
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La anterior ley es la base esencial de los servicios públicos, además permite que el estado 

intervenga en estos, de la siguiente forma, el Congreso de la república de Colombia, (1994), Ley 

142: 

El Estado intervendrá en los servicios públicos, conforme a las reglas de 

competencia de que trata esta Ley, en el marco de lo dispuesto en los artículos 334, 336, 

y 365 a 370 de la Constitución Política, para los siguientes fines: Garantizar la calidad del 

bien objeto del servicio público y su disposición final para asegurar el mejoramiento de la 

calidad de vida de los usuarios.  

Ampliación permanente de la cobertura mediante sistemas que compensen la 

insuficiencia de la capacidad de pago de los usuarios. 

Atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua 

potable y saneamiento básico. 

 De esta forma el estado acciona, dirige y controla los servicios públicos y es un 

garante al acceso básico. 

Por otro lado, en la ley 743 de 2002, artículo 1, se definen las diferentes organizaciones 

que hacen parte de la gestión comunitaria, de esta forma el Congreso de la república de 

Colombia, (2002) Ley 743: 

La presente ley tiene por objeto promover, facilitar, estructurar y fortalecer la 

organización democrática, moderna, participativa y representativa en los organismos de 

acción comunal en sus respectivos grados asociativos y a la vez, pretende establecer un 

marco jurídico claro para sus relaciones con el Estado y con los particulares, así como 

para el cabal ejercicio de derechos y deberes.  
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Continuando, la ley 743 de 2002, artículo 2, enfatiza en un ordenamiento y control más 

estricto y organizado para que la comunidad obtenga un mejor desarrollo: “Para efectos de esta 

ley, el desarrollo de la comunidad es el conjunto de procesos económicos, políticos, culturales y 

sociales, que integran los esfuerzos de la población, sus organizaciones y las del Estado, para 

mejorar la calidad de vida de las comunidades.” (Congreso de la república de Colombia, 2002, 

Ley 743). Así, se evidencia que con el trabajo en conjunto entre el estado y la comunidad es 

posible definir una estrategia para mejorar la dignidad y calidad de vida de la población. 

Después, en la ley 743 de 2002, artículo 6, se define la acción comunal como herramienta de 

organización y control, el Congreso de la república de Colombia, 2002, Ley 743: 

Para efectos de esta ley, acción comunal, es una expresión social organizada, autónoma y 

solidaria de la sociedad civil, cuyo propósito es promover un desarrollo integral, 

sostenible y sustentable construido a partir del ejercicio de la democracia participativa en 

la gestión del desarrollo de la comunidad. 

 Por lo tanto, las diferentes organizaciones son: asociación de usuarios, comité 

comunitario, junta administradora de acueducto y junta de acción comunal, las cuales se 

explicarán a continuación. 

La asociación de usuarios: son comunidades organizadas expresamente autorizadas por la 

por la Ley 142 de 1994 en su artículo 15, para adelantar la prestación de servicios públicos 

domiciliarios y que no tienen la calidad de entidades públicas. 

Junta administradora de acueducto: según Pogrebinschi, Thamy, (2017): 

 “Las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR) son organizaciones 

comunitarias con personalidad jurídica, sin fines de lucro y de interés público, que 
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administran el ingreso generado por los bienes e inversiones en un sistema de 

abastecimiento de agua potable para beneficio de la comunidad. El mecanismo de 

consulta y participación para la toma de decisiones es a través de reuniones o asambleas 

ordinarias y extraordinarias. Las decisiones se toman por consenso de la mayoría de los 

miembros y de la directiva.”  

Junta de acción comunal: Según la Alcaldía Mayor de Bogotá (S.f): 

Es una organización social, cívica y comunitaria, de naturaleza solidaria, sin ánimo de 

lucro, de carácter privado, autónoma, con personería jurídica y patrimonio propio, 

compuesta por los habitantes mayores de 14 años de un barrio, vereda o un territorio, que 

se organizan con el objetivo de solucionar los problemas más sentidos de su comunidad. 

(p.1) 

Cabe resaltar que las diversas estrategias se presentan para lograr un impacto mayor a 

través de las políticas que benefician a la comunidad en general, en el caso de la gestión 

comunitaria del agua se realiza a través de esquemas diferenciales, según Mora (2023), “Es la 

estrategia que permite a los municipios, distritos, prestadores y administradores de soluciones 

alternativas elegir la solución más adecuada para asegurar el acceso al agua y al saneamiento 

básico en su territorio.”  (diapositiva 11) entonces con lo anterior se entiende que cada territorio 

es distinto y presenta diferentes alternativas, problemas y estrategias, es por eso que con el 

enfoque de esquemas diferenciales se logra una alternativa focalizada y más eficiente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza la caracterización de las diferentes 

organizaciones que componen los 33 acueductos en la zona rural del municipio de Tangua: 
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Tabla 3.  

Acueducto de la Vereda Santa Rosalía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Nota: Tomado Caracterización de acueductos rurales Tangua. (p.42). Fundación Grupo Social. 

 

 

UBICACIÓN ASPECTOS 

GENERALES 

RESULTADOS REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

Identificación  Acueducto De 

La Vereda Santa 

Rosalía 

 

Naturaleza 

Jurídica 

Jac 

Irca 64.00 

Riesgo Riesgo Alto 

Viviendas no 

abastecidas 

0 

Usuarios 

beneficiados 

80 

Vereda 

Abastecida 

 

 

 

Santa Rosalía 
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Tabla 4. 

 Acueducto de la vereda Las Palmas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado Informe Seminario Gestión de Servicio Acueducto. (p.12) Fundación Grupo Social 

 

 

 

 

 

Identificación  Acueducto 

De La 

Vereda Las 

Palmas 

 

Naturaleza 

Jurídica 

Jac 

Irca 23.62 

Riesgo Riesgo 

Medio 

Viviendas no 

abastecidas 

0 

Usuarios 

beneficiados 

228 

Vereda 

Abastecida 

Las Palmas- 

Sector 

Agualongo 
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Tabla 5. 

Acueducto de la Vereda el Palmar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado Informe Seminario Gestión de Servicio Acueducto. (p.12) Fundación Grupo Social 

  

 

 

Identificación  Acueducto De 

La Vereda El 

Palmar 

 

Naturaleza 

Jurídica 

Jac 

Irca Sin Dato 

Riesgo Sin Dato 

Viviendas no 

abastecidas 

1 

Usuarios 

beneficiados 

180 
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Tabla 6. 

Junta Administradora De Acueducto Palizada Bajo Y Concepción Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado Informe Seminario Gestión de Servicio Acueducto. (p.11) Fundación Grupo Social 

 Identificación  Junta Administradora De 

Acueducto Palizada Bajo 

Y Concepción Alto 

 

 

 

 

Naturaleza 

Jurídica 

Jaac 

Irca 50.96 

Riesgo Riesgo Alto 

Viviendas no 

abastecidas 

0 

Usuarios 

beneficiados 

96 

Vereda 

Abastecida 

Palizada Bajo Y 

Concepción Alto 
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Tabla 7. 

Junta Administradora Del Acueducto Comunal La Concepción 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado Informe Seminario Gestión de Servicio Acueducto. (p.10) Fundación Grupo Social 

 

 

 

Identificación  Junta Administradora Del 

Acueducto Comunal La 

Concepción 

 

Naturaleza 

Jurídica 

Jaac 

Irca Sin Dato 

Riesgo Sin Dato 

Viviendas no 

abastecidas 

0 

Usuarios 

beneficiados 

148 

Vereda 

Abastecida 

Concepción Baja 
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Tabla 8.  

Acueducto De La Vereda Birmania Sector 2 

Nota: Tomado Informe Seminario Gestión de Servicio Acueducto. (p.10) Fundación Grupo Social 

 

 

 

 

Identificación  Acueducto De La 

Vereda Birmania 

Sector 2 

 

Naturaleza 

Jurídica 

Jac 

Irca 27.10 

Riesgo Riesgo Medio 

Viviendas no 

abastecidas 

0 

Usuarios 

beneficiados 

60 

Vereda 

Abastecida 

Birmania Sector 2 
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Tabla 9. 

Asociación Junta Administradora De Acueducto De La Vereda San Luis Alto 

Nota: Tomado Informe Seminario Gestión de Servicio Acueducto. (p.9) Fundación Grupo Social 

 

 

 

Identificación  Asociación Junta 

Administradora De 

Acueducto De La 

Vereda San Luis Alto 

 

Naturaleza 

Jurídica 

Jaac 

Irca 19.11 

Riesgo Riesgo Medio 

Viviendas no 

abastecidas 

6 

Usuarios 

beneficiados 

140 

Vereda Abastecida San Luis Alto 
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Tabla 10. 

Junta Administradora De Acueducto De La Vereda De El Paramo 

Nota: Tomado de Caracterización acueductos rurales de Tangua. (p.47) Fundación Grupo Social 

 

 

Identificación Junta Administradora De 

Acueducto De La Vereda De 

El Paramo  

 

Naturaleza 

Jurídica 

Jaac 

Irca Sin Dato 

Riesgo Sin Dato 

Viviendas no 

abastecidas 

0 

Usuarios 

beneficiados 

1140 

Vereda 

Abastecida 

Marqueza Bajo, Palizada, 

Paramo 
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Tabla 11. 

 Junta Administradora Del Acueducto De La Vereda De La Marqueza Alta Y Los Ajos 

Nota: Tomado de Caracterización acueductos rurales de Tangua. (p.44) Fundación Grupo Social 

 Identificación Junta Administradora Del Acueducto De 

La Vereda De La Marqueza Alta Y Los 

Ajos 

 

Naturaleza 

Jurídica 

Jaac 

Irca 51.61 

Riesgo Riesgo Alto 

Viviendas no 

abastecidas 

0 

Usuarios 

beneficiados 

600 

  

Vereda 

Abastecida 

Marqueza Alta Y Los Ajos 
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Tabla 12 

Asociación Junta Administradora De Los Acueductos Marqueza Bajo, El Tambor, Los Ajos 

Nota: Tomado de Caracterización acueductos rurales de Tangua. (p.44) Fundación Grupo Social 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación Asociación Junta 

Administradora De Los 

Acueductos Marqueza Bajo, 

El Tambor, Los Ajos 

 

Naturaleza 

Jurídica 

Jaac 

Irca 19.35 

Riesgo Riesgo Medio 

Viviendas no 

abastecidas 

0 

Usuarios 

beneficiados 

500 

Vereda 

Abastecida 

Los Ajos, El Tambor, 

Marqueza Bajo 



65 
 

Tabla 13 

Asociación Junta Administradora Acueducto Manantial - Cebadal Y Buena Esperanza 

Nota: Tomado de Caracterización acueductos rurales de Tangua. (p.46) Fundación Grupo Social 

 

 

 

Identificación Asociación Junta 

Administradora Acueducto 

Manantial - Cebadal Y Buena 

Esperanza 

 

Naturaleza 

Jurídica 

Jaac 

Irca Sin Dato 

Riesgo Sin Dato 

Viviendas no 

abastecidas 

0 

Usuarios 

beneficiados 

1052 

Vereda 

Abastecida 

Buena Esperanza, Cebadal Y 

Sector San Antonio 
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Tabla 14 

Acueducto La Cocha Sector Rosal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de Caracterización acueductos rurales de Tangua. (p.44) Fundación Grupo Social 

 

 

 

Identificación Acueducto La 

Cocha Sector 

Rosal 

 

Naturaleza 

Jurídica 

Jac 

Irca Sin Dato 

Riesgo Sin Dato 

Viviendas no 

abastecidas 

0 

Usuarios 

beneficiados 

120 

Vereda 

Abastecida 

La Cocha (Sector 

Rosal) 
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Tabla 15 

Acueducto La Cocha Sector La Floresta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de Caracterización acueductos rurales de Tangua. Fundación Grupo Social 

 

 

 

 

 

Identificación Acueducto La Cocha 

Sector La Floresta 

 

Naturaleza 

Jurídica 

Jac 

Irca Sin Dato 

Riesgo Sin Dato 

Viviendas no 

abastecidas 

0 

Usuarios 

beneficiados 

120 

Vereda 

Abastecida 

La Cocha (Sector 

Floresta) 
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Tabla 16 

Acueducto La Cocha Sector Medio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de Caracterización acueductos rurales de Tangua. Fundación Grupo Social 

 

 

Identificación Acueducto La Cocha 

Sector Medio 

 

Naturaleza 

Jurídica 

Jac 

Irca 27.55 

Riesgo Riesgo Medio 

Viviendas no 

abastecidas 

0 

Usuarios 

beneficiados 

120 

Vereda 

Abastecida 

La Cocha (Sector 

Centro) 
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Tabla 17 

Acueducto La Joya - Vereda Las Piedras 

 

Nota: Tomado de Caracterización acueductos rurales de Tangua. Fundación Grupo Social 

 

 

 

Identificación Acueducto La Joya - 

Vereda Las Piedras 

 

Naturaleza 

Jurídica 

Jac 

Irca 27.98 

Riesgo Riesgo Medio 

Viviendas no 

abastecidas 

20 

Usuarios 

beneficiados 

160 

Vereda 

Abastecida 

Las Piedras 
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Tabla 18 

Asociación De Usuarios Administradora De Los Servicios Públicos De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo Del Corregimiento De 

Opongoy Vereda Santander Tangua Asoopongoy 

 Identificación 

 

 

 

 

Asociación De Usuarios Administradora De 

Los Servicios Públicos De Acueducto, 

Alcantarillado Y Aseo Del Corregimiento De 

Opongoy Vereda Santander Tangua 

Asoopongoy 

 

Naturaleza 

Jurídica 

Asociación De Usuarios 

Irca 19.11 

Riesgo Riesgo Medio 

Viviendas no 

abastecidas 

0 

Usuarios 

beneficiados 

712 
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Nota: Tomado de Caracterización acueductos rurales de Tangua. Fundación Grupo Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereda 

Abastecida 

Santander 
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Tabla 19 

Jac Tamborcillos 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de Caracterización acueductos rurales de Tangua. Fundación Grupo Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación Jac Tamborcillos  

Naturaleza Jurídica Jac 

Irca Sin Dato 

Riesgo Sin Dato 

Viviendas no 

abastecidas 

0 

Usuarios beneficiados 60 

Vereda Abastecida Tamborcillos 
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Tabla 20 

Junta Administradora De Acueducto De La Vereda Chaves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de Caracterización acueductos rurales de Tangua. Fundación Grupo Social 

 

 

 

 

 

Identificación Junta 

Administradora 

De Acueducto De 

La Vereda Chaves  

 

Naturaleza Jurídica Jaac 

Irca 51.61 

Riesgo Riesgo Alto 

Viviendas no 

abastecidas 

3 

Usuarios beneficiados 120 

Vereda Abastecida Chaves 
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Tabla 21 

Acueducto El Pedregal - Paramillo Bajo 

Nota: Tomado de Caracterización acueductos rurales de Tangua. Fundación Grupo Social 

 

 

 

 

Identificación Acueducto El Pedregal 

- Paramillo Bajo 

 

Naturaleza 

Jurídica 

Comité Comunitario 

Irca 88.00 

Riesgo Inviable Sanitariamente 

Viviendas no 

abastecidas 

8 

Usuarios 

beneficiados 

68 

Vereda 

Abastecida 

Paramillo Bajo 
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Tabla 22 

Acueducto El Yugo - Paramillo Alto 

 

Nota: Tomado de Caracterización acueductos rurales de Tangua. Fundación Grupo Social 

 

 

 

Identificación Acueducto El Yugo - 

Paramillo Alto 

 

Naturaleza 

Jurídica 

Comité Comunitario 

Irca 19.11 

Riesgo Riesgo Medio 

Viviendas no 

abastecidas 

0 

Usuarios 

beneficiados 

84 

Vereda 

Abastecida 

Paramillo Alto 



76 
 

Tabla 23 

Junta Administradora De Acueducto Vereda Chupadero Paramillo 

 

Nota: Tomado de Caracterización acueductos rurales de Tangua. Fundación Grupo Social 

 Identificación Junta Administradora De 

Acueducto Vereda 

Chupadero Paramillo 

 

Naturaleza 

Jurídica 

Jaac 

Irca 51.61 

Riesgo Riesgo Alto 

Viviendas no 

abastecidas 

0 

Usuarios 

beneficiados 

140 

Vereda 

Abastecida 

Paramillo Medio 
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Tabla 24 

Junta Administradora De Acueducto De La Vereda Providencia Alto 

Nota: Tomado de Caracterización acueductos rurales de Tangua. Fundación Grupo Social 

 

 

Identificación Junta Administradora De 

Acueducto De La Vereda 

Providencia Alto 

 

Naturaleza 

Jurídica 

Jaac 

Irca 24.00 

Riesgo Riesgo Medio 

Viviendas no 

abastecidas 

0 

Usuarios 

beneficiados 

104 

Vereda 

Abastecida 

Providencia Alto 
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Tabla 25 

Acueducto Vereda Vergel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de Caracterización acueductos rurales de Tangua. Fundación Grupo Social 

 

 

 

Identificación Acueducto Vereda 

Vergel 

 

Naturaleza Jurídica Jac 

Irca 19.35 

Riesgo Riesgo Medio 

Viviendas no 

abastecidas 

0 

Usuarios beneficiados 164 

Vereda Abastecida Vergel 
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Tabla 26 

Acueducto Vereda Siquitán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de Caracterización acueductos rurales de Tangua. Fundación Grupo Social 

 

 

Identificación Acueducto Vereda 

Siquitán 

 

Naturaleza 

Jurídica 

Comité 

Comunitario 

Irca 38.22 

Riesgo Riesgo Alto 

Viviendas no 

abastecidas 

0 

Usuarios 

beneficiados 

108 

Vereda 

Abastecida 

Siquitán Sector 2 
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Tabla 27 

Junta Administradora Del Acueducto De La Vereda Tapialquer Alto 

Nota: Tomado de Caracterización acueductos rurales de Tangua. Fundación Grupo Social 

 

 

Identificación Junta Administradora Del 

Acueducto De La Vereda 

Tapialquer Alto 

 

Naturaleza 

Jurídica 

Jaac 

Irca 51.61 

Riesgo Riesgo  Alto 

Viviendas no 

abastecidas 

0 

Usuarios 

beneficiados 

224 

Vereda 

Abastecida 

Tapialquer Alto Y Tapialquer 

Bajo 
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Tabla 28 

Junta Administradora De Acueducto De La Vereda San Rafael 

Nota: Tomado de Caracterización acueductos rurales de Tangua. Fundación Grupo Social 

 

 

 

Identificación Junta Administradora De 

Acueducto De La Vereda San 

Rafael 

 

Naturaleza 

Jurídica 

Jaac 

Irca 44.71 

Riesgo Riesgo Alto 

Viviendas no 

abastecidas 

5 

Usuarios 

beneficiados 

148 

Vereda 

Abastecida 

San Rafael 
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Tabla 29 

Acueducto El Carrizal Vereda San Francisco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de Caracterización acueductos rurales de Tangua. Fundación Grupo Social 

 

 

Identificación Acueducto El Carrizal 

Vereda San Francisco 

 

Naturaleza 

Jurídica 

Jac 

Irca 50.96 

Riesgo Riesgo Alto 

Viviendas no 

abastecidas 

0 

Usuarios 

beneficiados 

208 

Vereda 

Abastecida 

San Francisco Y 

Providencia 
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Tabla 30 

Junta Administradora Del Acueducto De La Vereda Tapialquer Bajo 

Nota: Tomado de Caracterización acueductos rurales de Tangua. Fundación Grupo Social 

 

 

 

Identificación Junta Administradora Del Acueducto De 

La Vereda Tapialquer Bajo 

 

Naturaleza 

Jurídica 

Jaac 

Irca Sin Dato 

Riesgo Sin Dato 

Viviendas no 

abastecidas 

10 

Usuarios 

beneficiados 

1200 

Vereda 

Abastecida 

Tapialquer Bajo, Tapialquer Medio, 

Nazcán Y Parte De Tapialquer Alto, 

Municipio De Funes 
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Tabla 31 

Acueducto Vereda Guayabal 

Nota: Tomado de Caracterización acueductos rurales de Tangua. Fundación Grupo Social 

 

 

 

Identificación Acueducto Vereda 

Guayabal 

 

Naturaleza 

Jurídica 

Jac 

Irca 64.00 

Riesgo Riesgo Alto 

Viviendas no 

abastecidas 

0 

Usuarios 

beneficiados 

24 

Vereda 

Abastecida 

Guayabal 
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Tabla 32 

Acueducto Vereda San Pedro Obraje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de Caracterización acueductos rurales de Tangua. Fundación Grupo Social 

 

 

Identificación Acueducto Vereda 

San Pedro Obraje 

 

Naturaleza 

Jurídica 

Comité 

Comunitario 

Irca Sin Dato 

Riesgo Sin Dato 

Viviendas no 

abastecidas 

0 

Usuarios 

beneficiados 

348 

Vereda 

Abastecida 

San Pedro Obraje 
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Tabla 33 

 Asociación Junta Administradora De Acueducto El Pescador Del Tablón Obraje 

Nota: Tomado de Caracterización acueductos rurales de Tangua. Fundación Grupo Social 

 

 

 

Identificación Asociación Junta Administradora 

De Acueducto El Pescador Del 

Tablón Obraje 

 

Naturaleza Jurídica Jaac 

Irca 19.11 

Riesgo Riesgo Medio 

Viviendas no 

abastecidas 

0 

Usuarios 

beneficiados 

336 

Vereda Abastecida Tablón Obraje 
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Tabla 34  

 Junta De Acción Comunal Cocha Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de Caracterización acueductos rurales de Tangua. Fundación Grupo Social  

 

 

 

Identificación Junta De Acción 

Comunal Cocha 

Verde 

 

Naturaleza 

Jurídica 

Jac 

Irca 24.00 

Riesgo Riesgo Medio 

Viviendas no 

abastecidas 

0 

Usuarios 

beneficiados 

184 

Vereda 

Abastecida 

Cocha Verde 
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Con los anteriores datos organizados sobre los 33 acueductos rurales del municipio de 

Tangua, se puede analizar diversos datos importantes, los cuales quedan evidenciados en las 

siguientes gráficas. 

Datos encontrados sobre la naturaleza jurídica de cada una de las formas administrativas 

de los acueductos rurales: 

Figura 5. 

Naturaleza jurídica de los acueductos  
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89 
 

El índice de riesgo de calidad del agua (IRCA) deja resultados sorprendentes:  

Figura 6. 

Índice riesgo de calidad de agua 1 

   

El siguiente grafico indica los puntajes de los acueductos frente al IRCA, siendo apoyo 

del anterior gráfico, el cual indicaba los riesgos  y este su porcentaje y cuantos acueductos 

comparten el mismo resultado. 

Figura 7.  

Índice riesgo de calidad de agua 2.  
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A continuación, en la tabla siguiente se realiza un ordenamiento de población, en un 

rango diferencial y agrupado a los acueductos rurales:  

Figura 8 

Usuarios Beneficiados  

 

 

Y en el último gráfico de este objetivo, se observa una relación entre los usuarios 

beneficiados y las 4 organizaciones administradoras de los acueductos rurales del municipio de 

Tangua: 

Figura 9.  

Relación entre usuarios y asociaciones 
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12.1.1 Análisis integral de las organizaciones y usuarios 

En primer lugar cabe resaltar, que en el municipio de Tangua, en el sector rural el cual 

está dividido en veredas y estas a su vez mantienen 33 acueductos los cuales satisfacen a la 

comunidad allí asentada, estos acueductos están bajo los diferentes canales administrativos y 

organizativos, se identificaron 4 organizaciones comunes en la zona, los cuales son: Juntas de 

acción comunal (JAC), Juntas administradoras de acueductos comunitarios (JAAC), Asociación 

de usuarios y Comité comunitario, en el grafico denominado naturaleza jurídica hace referencia a 

la forma organizativa de cada acueducto, dando los siguientes resultados: se identificaron en total 

14 juntas de acción comunal, 14 juntas administradoras de acueductos comunitarios, 4 comités 

comunitarios y un solo asociación de usuarios. 

Lo anterior deja en evidencia, que hay 28 juntas las cuales administran sus propios 

acueductos y que influyen directamente, tanto en los usuarios beneficiados como en la calidad 

del agua, el cual se mirara más adelante. Como punto adicional, cabe mencionar que cada 

organización es completamente independiente la una de la otra, toman decisiones por separado y 

no cuentan con la opinión de las demás organizaciones. 

Continuando con el análisis, se pasa a un punto importante el cual detalla la calidad de 

agua en el marco del índice del riesgo para la calidad del agua potable (IRCA) el cual permite 

analizar qué tan apta es el agua para el consumo humano, los resultados encontrados son 

preocupantes ya que como lo indica la gráfica denominada IRCA 1, son 24 los acueductos que 

presentan un riesgo para la salubridad humana, ya que de estos 12 son de riesgo medio, 11 de 

riesgo alto y 1 que sobrepasa la calidad del agua denominado inviable sanitariamente, entonces 

más del 70% de los acueductos representan un peligro para las comunidades y uno de estos como 

lo indica la gráfica denominada IRCA 2 es el que logra sobrepasar los límites ya que su calidad 
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de agua es superior a 80 puntos en la escala del IRCA, cabe resaltar que el otro 30% de los 

acueductos, los cuales son los 9 restantes, no presentan ninguna clase de datos, lo cual puede 

significar dos cosas:  

La primera, que los acueductos se mantienen en un rango de riesgo medio y/o riesgo alto, 

ya que no hay evidencia de que algún acueducto de la zona este fuera de peligro y que sus 

puntajes se encuentran cerca del límite, es decir, si uno está en riesgo medio es cuestión de 

tiempo para que pase a riesgo alto y de igual manera, de riesgo alto a inviable sanitariamente. 

La segunda opción, es que la mayoría de los acueductos o en el peor de los casos todos 

los acueductos, presenten puntajes mayores a 80, lo cual quiere decir que tendrían un rango de 

inviable sanitariamente, lo cual demostraría que una gran mayoría de habitantes de la zona rural 

se encuentra en grave peligro, ya que podrían enfrentar graves síntomas de salud. 

En la gráfica denominada usuarios beneficiados, se encuentra una relación entre la 

población beneficiada y los acueductos agrupados, es decir, en esta grafica se encuentra que 3 

acueductos abastecen a más de 3 mil usuarios, los cuales tienen un promedio de 1000 usuarios 

cada acueducto, un solo acueducto abastece a más de 700 usuarios, 4 acueductos abastecen a más 

de 1500 usuarios, teniendo un promedio de 450 personas cada acueducto y por ultimo 25 

acueductos abastecen a más de 3100 personas, con distintos promedios que van desde 24 

usuarios hasta más de 200 usuarios, con lo anterior se observa la importancia de estos acueductos 

ya que son más de 8500 usuarios, los cuales no solo pueden realizar sus actividades cotidianas si 

no que es un mecanismo de sobrevivencia y de calidad de vida, estos usuarios representan más 

del 80% de la población en el municipio de Tangua, de aquí yace su importancia y su vital 

manejo. 
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El último gráfico denominado relación usuarios-asociaciones, recopila una serie de datos 

los cuales permiten observar que cada organización mantiene un número importante de usuarios 

bajo su administración en los diferentes territorios y veredas, la junta de acción comunal 

mantiene bajo su jurisdicción a 1.612 usuarios, la junta administradora de acueductos 

comunitarios tiene un importante número de usuarios ya que cuenta con 6.156, el comité 

comunitario alberga a 608 usuarios y la asociación de usuarios tiene en su administración a 712 

usuarios; la importancia de lo anterior radica en que, una mayor población requiere una mayor 

atención, esto no quiere decir que la demás población no sea impórtate sino que, el mayor 

número de usuarios está bajo la  dirección de las juntas administradoras de acueductos 

comunitarios, los cuales están más focalizados a la gestión comunitaria del agua, las demás 

organizaciones no son tan focalizadas ya que deben mantener otras actividades, que les toma 

tiempo y recursos, lo cual no les permite centrarse al 100% en los acueductos bajo su 

jurisdicción. 

Por último, es vital mencionar la importancia de la participación ciudadana para mejorar 

la gestión comunitaria del agua, ya que una de la causas por la cual es inadecuada es que la 

comunidad no ha fortalecido sus procesos de participación para mejorar el servicio, esto debido a 

una serie de desconocimiento sobre lo anteriormente mencionado, según Merino (2013), “Se 

invoca la participación de los ciudadanos, de las agrupaciones sociales, de la sociedad en su 

conjunto, para dirimir problemas específicos, para encontrar soluciones comunes o para hacer 

confluir voluntades dispersas en una sola acción compartida.” (p.9).  Es decir, la participación 

ciudadana conlleva a un pensamiento colectivo que determina una serie de acciones para el 

mejoramiento de alguna situación que afecta la comunidad en general. 

La participación es definida, de acuerdo a Merino, (2013): 
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Participar, en principio, significa “tomar parte”: convertirse uno mismo en parte de una 

organización que reúne a más de una sola persona. Pero también significa “compartir” 

algo con alguien o, por lo menos, hacer saber a otros alguna noticia. De modo que la 

participación es siempre un acto social: nadie puede participar de manera exclusiva, 

privada, para sí mismo. (p.9) 

Ante la gestión comunitaria del agua nadie puede participar solo, la comunidad misma 

debe participar y mantener una actividad fuerte ya que es la única manera de lograr un 

administración adecuada.  

Por último, la gestión comunitaria hace hincapié a la buena administración, gestión y 

unidad, ya que esta permite una adecuada distribución de los recursos y un desarrollo más 

accesible para una comunidad, también la participación es la base de la gestión ya que se permite 

conocer a fondo las situaciones críticas que merecen atención y solución, así la comunidad puede 

mejorar su calidad de vida y poder realizar una adecuada gestión comunitaria del agua. 
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12.2 Identificación de los procesos de participación comunitaria para la gestión del agua en 

la zona rural municipio de Tangua 

En el siguiente objetivo, se identifica los procesos de participación comunitaria, para que 

en un futuro se fortalezcan y se logre un mejoramiento en la gestión comunitaria del agua, tanto 

en su parte administrativa como en la parte del manejo del recurso hídrico, mejorando la relación 

del conjunto entre organismos administradores (JAC, JAAC, ASOCIACIÓN DE USUARIOS 

COMITÉ COMUNITARIOS) y los usuarios beneficiados, las tarifas de servicios, la calidad de 

agua y el suministro del recurso.  

Para el desarrollo de este objetivo se plantea un modelo de gobernanza, el cual es tomado 

del modelo: Gobernanza ambiental, adaptativa y colaborativa en bosques modelo, cuencas 

hidrográficas y corredores biológicos; de los autores: Milka Barriga, José Joaquín Campos, Olga 

Marta Corrales y Cornelis Prins, en Costa Rica, la cual será adaptada a esta investigación en 

torno a la gestión comunitaria del agua, En este orden de ideas, la gobernanza del agua, la cual, 

el Ministerio de ambiente (2023): 

Asume la importancia de involucrar a todos los actores del agua en la transformación de 

las problemáticas socioambientales asociadas a este recurso, en donde se colocan en 

disposición las diversas capacidades, herramientas, competencias y condiciones de los 

involucrados en función de los propósitos comunes que se acuerden. En esta forma de 

involucramiento, el rol del Estado se enfoca más como el facilitador de las relaciones con 

los diversos actores sociales, privados, académicos u otros para construir salidas 

conjuntas a las problemáticas o conflictos alrededor del agua. (p.1) 
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Es decir la gobernanza es el conjunto de actividades que permite el enrolamiento de todos 

los actores involucrados en tu territorio, para un objetivo en común: satisfacer y solucionar las 

diversas problemáticas allí encontradas.   

El modelo de gobernanza adaptado a la investigación se denominara: Gestión 

colaborativa y adaptativa para el abastecimiento del recurso hídrico para consumo humano, en 

torno a la gestión comunitaria del agua en zonas rurales, se define la gestión comunitaria como 

participativa, unida y organizada en los servicios del recurso hídrico, el cual conlleva un proceso 

de integración entre comunidad rural, organizaciones locales, estado, ambiente y desarrollo, para 

gestionar y administrar el recurso hídrico con el fin de suministrar a la comunidad un recurso 

vital y de manera eficiente y sostenible. 

Este modelo de gobernanza ha desarrollado 5 atributos importantes: 

1) Gobernanza efectiva. 

2) Visión compartida. 

3) Mecanismos financieros. 

4) Procesos de aprendizaje, participación ciudadana y evaluación. 

5) Alianza público-privada. 

Tomado y adaptado de Gobernanza ambiental, adaptativa y colaborativa en bosques 

modelo, cuencas hidrográficas y corredores biológicos, (2007) 

A continuación, los 5 atributos del modelo de gobernanza, quedan plasmados en el siguiente 

gráfico: 
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Figura 10.  

Modelo De Gobernanza  

Nota. Imagen propia 

Como es evidente para el desarrollo de este objetivo el cual se concentra en el cuarto 

atributo, el cual se denomina: Procesos de aprendizaje, participación ciudadana y evaluación, el 

cual cuenta con 4 procesos que logran desarrollar este atributo, estos son: 

1) Formación de capacidades para la gestión comunitaria del agua, el cual facilitara 

una serie de seminarios, divididos a su vez en capacitaciones las cuales permiten una mejor 

apropiación del conocimiento y de la información. 
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2) Análisis de percepción de líderes territoriales frente al servicio del recurso hídrico 

(Suministro, alcantarillado, acueducto), permitiendo conocer la problemática desde el punto de 

vista de líderes y también analizar su grado de apropiación territorial. 

3) Narrativas comunitarias frente a la gestión del recurso hídrico, permitiendo la 

creación de cuentos por parte de la comunidad, para conocer la problemática desde su 

perspectiva e involucrar activamente en la participación de la gestión del recurso hídrico. 

4) Análisis del nivel de apropiación de conocimiento de la gestión comunitaria del 

agua, a través de una actividad, la cual permite conocer el nivel de conocimiento, apropiación y 

participación que logro alcanzar la comunidad del territorio. 

Figura 11. 

Atributo 4. Procesos de aprendizaje, participación ciudadana y evaluación. 
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Continuando con el desarrollo de este objetivo, se tiene en cuenta que en el municipio de 

Tangua y en la existencia de los 33 acueductos y junto con la fundación grupo social, siguiendo 

el lineamiento del modelo de gobernanza, se instaura el primer punto del cuarto atributo, el cual 

es denominado como: Formación de capacidades para la gestión comunitaria del agua, como se 

mencionó anteriormente es una serie de capacitaciones hechas por profesionales, los cuales 

tienen el conocimiento necesario para guiar a la comunidad en su  territorio, las capacitaciones se 

desarrollaron en las zonas rurales del municipio de Tangua de la siguiente manera, en primer 

lugar la capacitación se denominó: SEMINARIO GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN 

COMUNIDADES RURALES, aquí de la mano de la fundación, se establece que participarán 

“40 personas, representadas en 22 Organizaciones Comunitarias Para La Gestión Del Servicio de 

Acueducto (Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras de Acueducto, Asociación de 

Usuarios y Comités comunitarios) pertenecientes a las ocho (8) Instancias Territoriales definidas 

en la Estructura de Participación en Tangua.”  (Seminario gestión de servicios públicos en 

comunidades rurales), asimismo estableciendo 4 sesiones con una duración de aproximadamente 

4 horas, para este seminario se establece un objetivo general y 3 específicos, los cuales son: 

Objetivo general: Comprender el proceso para le gestión del servicio público de agua 

potable en contextos locales rurales. 

Objetivos específicos:  

- Comprender el contexto (base natural y componentes del sistema) y el proceso de 

gestión para la prestación del servicio de acueducto en zonas rurales. 

- Identificar y caracterizar las áreas de gestión de las organizaciones comunitarias 

de servicio de acueducto en contextos locales rurales. 
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- Identificar modelos alternativos para la gestión de servicio de acueducto en 

contextos rurales. 

Tomado de Seminario gestión de servicios públicos en comunidades rurales, (2022). 

En su metodología se observa la alianza entre la Escuela Superior De 

Administración Pública (ESAP) ya que: “Se desarrollarán cuatro (4) sesiones, con la 

participación de los representantes de las organizaciones comunitarias de acueducto 

inscritas voluntariamente al proceso. El ejercicio estará orientado por dos profesionales 

de la ESAP, y se requiere el apoyo de cuatro (4) profesionales de la Fundación Grupo 

Social, para el desarrollo de las actividades por mesas de trabajo según la organización 

territorial.” (Seminario gestión de servicios públicos en comunidades rurales). 

Y Por último se describe las temáticas de cada sesión y sus respectivos subtemas: 

Figura 12 

Temas de Capacitación  
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Nota: Tomado de Seminario gestión de servicios públicos en comunidades rurales. 

 

A modo de conclusión, las 4 sesiones abarcan temas de suma importancia, ya que permite 

a la comunidad obtener un vasto conocimiento de las diferentes organizaciones permitidas, del 

estado, del reconocimiento del territorio, apropiación y máximo aprovechamiento sustentable, 

reconocer las diferentes problemáticas presentes y permitir a la comunidad participar de una 

manera más activa, ya que como se menciona en el primer objetivo existe una problemática en el 
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territorio de participación y así mismo permite que se maneje un lenguaje más técnico a la hora 

de identificar problemáticas y gestionar los recursos necesarios, además permite continuar con el 

siguiente paso del modelo de gobernanza. 

El segundo paso está definido como: Análisis de percepción de líderes territoriales frente 

al servicio del recurso hídrico (Suministro, alcantarillado, acueducto), el cual busca conocer cuál 

es el nivel de conocimiento de los líderes, cono se apropian de su territorio y de qué forma 

conocen y expresan las problemáticas presentes en sus territorios, logrando un acercamiento 

mayor a la comunidad y a su territorio. De esta manera, se logra crear un análisis sobre cuáles 

son las mayores problemáticas existentes y así mismo cuales problemáticas están presentes en 

todos los acueductos rurales. 

A continuación, se estructura las entrevistas a los líderes de los diferentes acueductos de 

la zona rural del municipio de Tangua, realizada por la fundación grupo social, en esta serie de 

entrevistas se resalta las problemáticas más importantes y así mismo como se mencionó 

anteriormente las problemáticas que están presentes en cada territorio. 

Las siguientes Figuras están divididas en identificación del acueducto, percepción de los 

líderes, síntesis y numeración de los problemas identificados: 
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Figura 13. 

Percepción lideres 1 

 

Figura 14. 

Percepción lideres 2 
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Figura 15. 

 Percepción lideres 3 
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Figura 16. 

Percepción lideres 4 

Figura 17. 

 Percepción lideres 5 
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Figura 18. 

 Percepción lideres 6 

 

Como se observa  en las tablas anteriores, los líderes de cada uno de los acueductos 

cuentan desde su propia experiencia y gracias al seminario anterior, cuáles son las problemáticas 

que más los afectan en su territorio  y lo hacen en un lenguaje más técnico, el cual permite 

identificar de forma más eficiente las problemáticas del acueducto. Los resultados encontrados 

permiten crear un análisis integral, el cual queda plasmado en las siguientes figuras: 

Figura 19. 

Enumeración de problemáticas identificadas 
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Figura 20. 

Percepción de los líderes  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura denominada percepción problemática líderes, permite entender que existen una 

gran cantidad de  problemas, los cuales afectan el buen vivir de los ciudadanos de las zonas 

rurales y también afectan las actividades diarias que les permiten desarrollar su comunidad,  pero 

dentro de estas problemáticas las cuales son: fuente de abastecimiento, infraestructura, 

requerimientos legales, financiación, participación comunitaria, suministro y calidad de agua, se 

identifican 3 las cuales en cada percepción están descritas, están son: Infraestructura, calidad de 

agua y participación comunitaria, cada una de estas representa un enorme porcentaje en cada una 

de las problemáticas ya que, en la infraestructura se describe que las instalaciones ya llevan 

mucho  tiempo superando su vida útil, construidos en lugares no adecuados con materiales que 

no están diseñados para el trabajo pesado de los acueductos, el cual no solo es un peligro para 

quienes realizan su mantenimiento sino que también se mira afectado el suministro de lagua para 

la comunidad.  



108 
 

La calidad de agua también es un grave problema, según lo narrado anteriormente el agua 

no es purificada adecuadamente, ya que dentro de esta existen bacterias y otros microorganismos 

que representan un grave peligro para el consumo humano, así mismo dentro de las instalaciones 

del acueducto no existen  las mediciones necesarias para clorar el agua y hacerla potable para el 

consumo, así mismo estos dos problemas van de la mano con la baja participación comunitaria, 

en las percepciones no existen una clara participación, que permite a la comunidad involucrarse 

aún más en su territorio, logrando evidenciar que no se encuentran organizados adecuadamente. 

Por ultimo cabe resaltar que las demás problemáticas son de suma importancia porque sin 

una financiación adecuada no puede existir un requerimiento legal aceptable y así mismo el 

suministro se verá afectado, para terminar este segundo punto, se demuestra el cambio de los 

líderes al conocimiento de las problemáticas existentes. 

El tercer punto es denominado como narrativas comunitarias frente a la gestión del 

recurso hídrico, en este punto se plantea que la comunidad de cada acueducto participe 

activamente en la construcción de un cuento, como método de medición de la percepción en el 

cual se conoce como la comunidad identifica las problemáticas que afectan su territorio, así 

mismo proponen diversas soluciones y se involucran más en la participación comunitaria.  

La fundación grupo social en alianza con la escuela superior de administración pública, 

creo junto con la comunidad una serie de narraciones que les permitieron conectar con su 

territorio e identificar cuáles eran las problemáticas que más los afecta.  
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Figura 21. 

Narrativas comunitarias 1  
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Figura 22. 

Narrativas Comunitarias 2 
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Figura 23. 

Narrativas Comunitarias 3 
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Figura 24 

Narrativas Comunitarias 4 
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Figura 25 

Narrativas Comunitarias 5 
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Figura 26 

Narrativas Comunitarias 6 
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Figura 27. 

Narrativas comunitarias 7 
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Figura 28. 

Narrativas Comunitarias 8 
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Con los anteriores cuadros, queda como referencia que la comunidad puede y le gusta 

participar con este modelo de gobernanza es posible que la comunidad se involucre en cada una 

de las actividades y se capacite para lograr  propuestas de cambio para el mejoramiento de su 

territorio y su calidad de vida, las problemáticas identificadas por la misma comunidad permite 

analizar que son 3 las más presentes, estas son: La infraestructura, la calidad de agua y el 

suministro. 

La infraestructura de los acueductos según lo narrado no es la adecuada ya que fue 

instalada artesanalmente, sin las medidas necesarias ni los materiales adecuados, además de que 

su vida útil fue superada hace mucho, lo que la convierte en un potencial peligro para la fuente 

de abastecimiento y la comunidad, además la calidad del agua se encuentra contaminada con 

bacterias, hojas y demás microorganismos que afectan su consumo, cabe resaltar que en las 

zonas cercanas al acueducto, son zonas de ganadería y por ende las sustancias encontradas ahí 

representan una amenaza para el ecosistema del acueducto, la otra problemática es el suministro 

del recurso hídrico, según la misma comunidad la infraestructura, la calidad de agua, la misma 

organización administrativa colocan en riesgo este suministro porque una caída de estructura, la 

destrucción o cierre del acueducto y la misma calidad del agua puede que ya la comunidad no 

pueda seguir recibiendo este valioso líquido, lo que afectaría gravemente su estilo de vida y sus 

actividades económicas.  

Por último, después de los 3 pasos sumamente importantes, viene el cuarto paso, el cual 

coloca a prueba a la comunidad para analizar su nuevo nivel de conocimiento y apropiación, en 

este punto denominado Análisis del nivel de apropiación de conocimiento de la gestión 

comunitaria del agua, permite a través de una serie de preguntas conocer el nivel técnico de cada 

persona perteneciente al territorio analizado. 
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La fundación en el seminario realizado, creo 3 preguntas las cuales abarcan toda la 

temática vista estas son:  

1. ¿Qué fue lo más importante que aprendieron? 

2. ¿Para qué les sirve los conocimientos adquiridos? 

3. ¿Qué temáticas les gustaría reforzar o que otros temas relacionados con los acueductos 

les gustaría conocer? 

Tomado de Tarea Numero 3- Fundación grupo social (2022) 

Tabla 35. 

Actividad 3. Preguntas y respuestas 1  

Vereda Respuestas  

 

 

Vereda San Rafael 

R1: Lo que más aprendí fue tener más conocimiento y cuidado de las 

fuentes de agua, humedales y ríos. 

R2: Los conocimientos adquiridos nos sirven para darnos cuenta de 

lo importante que es el agua y los servicios que nos ofrece los 

ecosistemas. 

R3: Me gustaría reforzar o hacer una propuesta relacionada para los 

arreglos de los acueductos para que den un buen beneficio a la 

comunidad. 

 

 

 

Vereda el Tambor 

R1: Para mi todos los temas fueron importantes, aprendí de todo un 

poco, del ecosistema, de las leyes que rigen los servicios públicos, de 

las entidades donde nos debemos dirigir, los pasos que debemos 

seguir para la legalización. 

R2: Para hacer valer nuestros derechos y exigir el cumplimiento y 

que toda petición debe ir por escrito y de la misma manera la 

respuesta. 

R3: Me gustaría saber sobre los pros y los contras que traería una 

planta de tratamiento para nuestros acueductos porque es preocupante 

la alta contaminación en nuestra fuente. 
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Vereda La Cocha 

R1: En el seminario aprendí muchas cosas, la primera a conocer las 

partes en las que se compone un sistema de acueducto, empezando 

desde nuestro ecosistema hasta el punto donde ya es consumido por 

nosotros los seres humanos en nuestros hogares. También aprendí a 

cómo debemos organizarnos para un eventual proyecto o 

problemática; y a donde debemos dirigirnos como organización, 

según la necesidad en la que nuestra comunidad. Puede ser en un 

ámbito local, departamental, o nacional. 

R2: Me sirve para analizar las cosas y tener una nueva visión ante un 

eventual problema sobre el agua en un futuro y ante esto dar una 

solución pronta junto con mi comunidad, una vez ya organizados 

como manda o estipula la ley. 

R3: Me gustaría saber más a fondo sobre las leyes en lo que 

concierne al agua, y todo lo relacionado con la contaminación y 

métodos de purificación ante diferentes bacterias que están 

contaminando. 

 

 

 

 

 

 

Vereda San Rafael 

R1: Lo más importante que aprendí de este seminario fue, como se 

origina una fuente de agua desde un ecosistema, donde se derivan una 

serie de componentes que conforman un sistema de acueducto con 

una bocatoma, que conduce agua a un desarenador y luego a un 

tanque de abastecimiento y finalmente a cada una de las viviendas. 

Muy importante conocer las áreas de gestión, herramientas 

fundamentales en una organización comunitaria. 

R2: Los conocimientos adquiridos me sirven para hacer gestión desde 

la organización comunitaria mediante la gobernanza llegar a los 

diferentes organismos municipales, departamentales y nacionales con 

el fin de conseguir recursos para solucionar problemas en nuestros 

acueductos y brindar un buen servicio a la comunidad. 

R3: Me gustaría que en un próximo seminario nos capaciten en 

formulación de proyectos para poder gestionar antes las entidades 

públicas y privadas recursos para mejoramiento en la parte de 

infraestructura y ambiental del acueducto. 

 

 

 

Vereda Tablón Obraje 

R1: Qué para poder trabajar tenemos que tener toda la documentación 

al día y a que entidades debemos llegar para pedir al gobierno las 

ayudas. 

R2: Para prestar un mejor servicio con el tratamiento del agua para 

llegarle a las viviendas. También sabemos que hay recursos y cómo 

gestionarlos. 

R3: Reforzar más el conocimiento sobre las leyes que hay sobré los 

servicios públicos para saber a qué instancias llegar cuando sé nos 

presente algún problema. 
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Vereda San Luis Alto 

R1: Lo importante que aprendí fue como tratar las fuentes de agua 

todo el proceso que se debe tener para purificarla y mantener todo 

bien organizado con la junta de acueducto para prestar un buen 

servicio del agua. 

R2: Los conocimientos adquiridos no sirven para tratar el problema 

del agua para el día de mañana que sea una agua muy limpia y bien 

tratada para darle un buen uso y sin contaminación. 

R3: La temática que me gustaría reforzar es sobre somo hacer para 

que las autoridades correspondientes estén pendientes cuando las 

juntas propongan estos casos y nos den una solución rápida y eficaz 

para salvar nuestros acueductos y fuentes de agua. 

 

 

 

 

Vereda La Palizada 

R1: Todo lo que aprendimos es importante, el conocimiento de las 

alternativas para la gestión de servicios públicos en zona rural, la 

institucionalización de la tecnología, la gobernanza ambiental y 

gobernanza del agua. 

R2: Los conocimientos adquiridos sirven para un mejor bienestar si 

se trasladan al servicio de las comunidades prestando un servicio de 

óptima calidad en el uso del agua y su conservación. 

R3: Considero respetuosamente que el tema a reforzar es el 

conocimiento a fondo de la ley 142 de 1994, también la enseñanza 

para elaborar proyectos relacionados con el arreglo o mejoramiento 

de nuestros acueductos para que sean presentados ante las entidades 

municipales, departamentales y nacionales. 

 

 

 

 

Vereda El Cebadal 

R1: El conocimiento de los acueductos rurales y sus problemáticas, 

que, a pesar de vivir en un hermoso paraíso rodeado de agua, hay 

dificultades latentes pero que se pueden solucionar con una buena 

gestión. 

R2: Los conocimientos adquiridos en este diplomado nos servirán 

para estar más pendientes de nuestros acueductos y de nuestras 

fuentes hídricas, saber a quién debemos dirigirnos en caso de 

presentarse algún problema que no se pueda solucionar de manera 

local y en caso de requerir la colaboración de entes municipales, 

departamentales o nacionales. 

R3: En mi opinión el tema que se debería reforzar es la formulación 

de proyectos para gestionar recursos para mejorar y solucionar los 

problemas en los acueductos rurales. 

 

 

R1: Lo más importante que aprendimos fue a conocer las leyes que 

rigen el servicio de acueducto, también la importancia de cuidar el 

ecosistema para salvar el agua. 
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Vereda Tapialquer 

Alto 

R2: Los conocimientos adquiridos en este seminario sobre el agua 

fueron que ante problemas relacionados con nuestros acueductos nos 

podemos dirigir a las entidades municipales, departamentales o 

nacionales para poder darles solución. 

Lo que nos gustaría reforzar con el Acueducto son charlas, visitas 

técnicas sobre la gran importancia del agua para la comunidad en 

general. 

R3: Lo que nos gustaría reforzar con el Acueducto son charlas, visitas 

técnicas sobre la gran importancia del agua para la comunidad en 

general. 

 

Tabla 36. 

Actividad 3. Preguntas y respuestas 2 

 

 

 

Vereda El Tambor 

R1: Lo más importante que aprendí en el seminario de acueductos 

rurales fue: aprender a reconocer las problemáticas de los acueductos, 

como también conocer a quien debo recurrir para la solución de estas. 

R2: Los conocimientos adquiridos fueron: reconocer los ecosistemas, 

la calidad del agua, los componentes del sistema de acueducto y las 

entidades a las que debemos recurrir para solucionar los problemas 

con el agua. 

R3: Lo que me gustaría reforzar sería: más capacitaciones con toda la 

comunidad, para reforzar el conocimiento sobre el cuidado del agua. 

 R1: Lo que más me gusto a mi es haber conocido a la Fundación 

Grupo Social. 
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Vereda El Palmar 

 

R2: Porque con ellos aprendimos muchas cosas, como mantener 

limpio nuestro recurso hídrico y ser más consientes. 

R3: Gracias a los profesores que nos enseñaron nuestros derechos 

como líderes y cuáles son nuestros deberes 

 

 

Vereda El Palmar 

R1: Lo que más me gusto fueron las enseñanzas de los profesores y la 

importancia de no contaminar el agua. 

R2: El conocimiento de las aguas, de las calidades aptas para el 

consumo humano. 

R3: Aprender más conocimiento como fontanero 

 

 

Vereda La Palizada 

R1: A mí lo que más me llamó la atención de todos los temas son, 

como conservar el medio ambiente y también a donde debemos 

acudir cuando necesitemos solucionar algún problema. 

R2: N/A 

R3: Yo creo que debemos hacer unos grupos, para hacer conocer 

estos temas y dar un buen manejo de agua. 

 

 

Vereda Siquitán 

R1: Lo más importante del aprendizaje es la terminología de gestión 

de proyectos e instituciones a las que se puede acceder para la 

legalización. 

R2: Los conocimientos adquiridos sirven para aportar al 

mejoramiento de los acueductos comunitarios. 
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R3: Nos gustaría reforzar conocimientos en organización comunitaria 

para gestión de servicios públicos. 

 

 

Vereda Buena 

Esperanza 

R1: Lo más importante que aprendí fue a conocer las diferentes 

dificultades qué se presenta en los acueductos de Tangua y cómo 

solucionarlo, como pedir ayudas ante las diferentes entidades. 

R2: Los conocimientos adquiridos me sirven para reflexionar sobre el 

agua, para darle un buen uso y para ayudar a conservar el ecosistema. 

R3: Me gustaría reforzar sobre la formulación de proyectos y hacer 

uno en la práctica real, como ejemplo a seguir y también en el 

mantenimiento de acueducto, para que a todos los usuarios le llegue 

con la misma presión. 

 

 

 

Vereda La Cocha 

R1: Para mí lo más importante fue conocer los distintos problemas de 

nuestros acueductos rurales y poder resolver con las distintas 

herramientas que nos enseñaron, para dirigirnos a las entidades del 

gobierno. 

R2: Los conocimientos adquiridos fueron conocer el ecosistema que 

es la base fundamental para tener el agua de buena calidad. También 

conocí las partes de un acueducto desde la captación de agua hasta las 

redes de distribución. 

R3: Me gustaría reforzar sobre conocimientos en cuanto a 

documentación en las entidades, para en casos de problemas y para 
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gestionar recursos para mejorar la calidad de nuestros acueductos 

rurales y tener un agua más potable. 

 

En este orden de ideas, la comunidad manifestó que los temas que más aprendieron sobre 

sus territorios es: fuentes de abastecimiento, servicios públicos requerimientos legales, 

infraestructura, organización comunitaria y calidad del agua, estos temas dejan un resultado 

sorprendente ya que, lo que más logro aprenderse son las mismas problemáticas que resaltan en 

las diferentes actividades realizadas anteriormente, esto quiere decir que la comunidad dio un 

paso importante para poder reforzar y brindar soluciones para el desarrollo de su comunidad, 

además en los temas que ellos desean reforzar se encuentran: Modelos de gobernanza, leyes y 

formulación  de proyectos, lo que implica que en un futuro , de estas comunidades nazcan 

proyectos que impulsen a una adecuada gestión comunitaria del agua y que haya un eficiente 

modelo de gobernanza del recurso hídrico. 

Con estos 4 pasos ya realizados, permiten que el atributo Procesos de aprendizaje, 

participación ciudadana y evaluación, quede completo y siga unos procesos de solución y de 

propuestas, los cuales pueden ayudar a la comunidad hacer organizada, eficiente y sostenible 

para el desarrollo de su territorio, estos se denominan modelos de gobernanza, el cual da paso el 

desarrollo del tercer objetivo de este proceso investigativo.  
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12.3 Propuesta para fortalecer la gestión comunitaria del agua a través de modelos de 

gobernanza 

En el tercer objetivo de la investigación se describe el modelo de gobernanza para 

complementar este proceso, el cual se define una serie de propuestas dentro de cada atributo que 

permiten fortalecer la gobernanza. Como se mencionó anteriormente el modelo es adaptativo, 

por ende permite crear una serie de condiciones las cuales se adecuan según la necesidad del 

territorio, es decir permite que cada atributo cubra cada problemática existente y logre una 

alternativa de solución. 

El modelo de gobernanza fortalece la relación entre la comunidad y el estado, logrando  

de esta manera consolidar la confianza y las relaciones entre ellos, ya que de esta forma permite 

una mejor gestión, financiación e implementación de políticas públicas, las cuales permiten una 

adecuada participación comunitaria, esta participación logra crear una dinámica eficaz ya que, el 

recurso hídrico será mejor administrado y protegido, creando conciencia ambiental. 

Siguiendo en este razonamiento, el modelo de gobernanza está dividido en 5 atributos, 

estos atributos están explicados a continuación, así mismo cada uno tiene su descripción y está 

relacionado con una propuesta de solución, así: 

Tabla 37.  

Modelo de Gobernanza adaptado 
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Atributo  Descripción Propuesta 

 

 

 

 

Gobernanza efectiva. 

El atributo permite una toma 

de decisiones más efectivas 

logrando un ordenamiento, 

centrado. 

 

Gestión del conocimiento al 

servicio del desarrollo 

equitativo y sostenible, 

colectivo y para la 

comunidad. 

 

 

Este atributo desarrolla planes 

estratégicos, estatutos, 

reconocimiento legal y 

documentos informáticos, los 

cuales son herramientas que 

permiten el inicio del modelo 

de gobernanza y así operar 

adecuadamente. 

Fortalecer las estructuras 

organizacionales para incluir 

procesos administrativos y la 

toma de decisiones en la toma 

de decisiones de la gestión 

comunitaria del agua. 

 

 

Implementar un programa de 

fortalecimiento continuo a las 

organizaciones comunitarias 

en los temas que presenten 

mayores debilidades para la 

gestión comunitaria del agua. 

 

 

Fortalecer la administración 

con elementos para la 

formulación e 

implementación de planes 

estratégicos y elementos 

organizacionales que 

permitan fortalecer la gestión 

comunitaria del agua. 

 

 

 

Visión Compartida. 

Planifica los procesos de 

dialogo, planificación, 

acciones y responsabilidades 

concertadas entre los líderes. 

 

 

La visión compartida permite 

la llegada de consensos a 

través del objeto de las 

organizaciones encargadas de 

la gestión comunitaria del 

agua, para poder realizar 

apoyos estratégicos. 

Se propone la creación de una 

unión de acueductos rurales, 

la cual será denominada: 

Asociación de acueductos 

rurales de Tangua, el cual 

será el punto de encuentro de 

los 33 acueductos bajo una 

junta directiva y un único 

presidente, en modo de 

representación de los 

acueductos.  

 

La asociación tendrá una 

visión compartida 

permitiendo de esta manera la 
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disminución de costos de 

insumos para el tratamiento 

de agua e infraestructura, la 

reducción en trámites e 

impuestos. 

 

 

 

 

Mecanismos financieros. 

 

Gestiona el control y 

vigilancia de los recursos, 

Este atributo permite la 

gestión de proyectos para 

fortalecer el acueducto, el 

cual obtiene recursos 

necesarios. 

 

Este atributo permite la 

disponibilidad de recursos 

para la gestión comunitaria 

del agua. 

 

 

 

 

 

Se propone la legalización e 

implementación de los 

servicios públicos, los cuales 

gestionan la llegada de 

subsidios para la comunidad a 

través de un fortalecimiento, 

que entrega el estado. 

 

 

Se propone el recaudo de una 

tarifa, ya sea mensual o 

trimestral, teniendo en cuenta 

la capacidad y disponibilidad 

de los usuarios, así mismo 

este recaudo permite el 

empoderamiento de los 

acueductos. 

 

Por último, se aconseja la 

creación de un fondo 

colectivo el cual logra la 

formación de una reserva, con 

el objetivo de mantener unos 

activos financieros los cuales 

pueden ser destinados para 

emergencias o para nuevos 

proyectos, e incluso para 

salvaguardar algún 

acueducto.  

 

Se propone fortalecer a la 

organización para que pueda 

gestionar ante entidades 

públicas, recursos para que 
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pueda fortalecer su estructura 

y prestar un mejor servicio. 

 

 

Procesos de aprendizaje, 

participación ciudadana y 

evaluación. 

Este atributo se encuentra 

desarrollado en el segundo 

objetivo de la investigación, 

de igual forma se sustrae las 

ideas más importantes. 

 

En primer lugar, la formación 

de capacidades, a través de un 

seminario de conocimiento. 

 

El segundo punto, abarca la 

percepción de los líderes, el 

cual toma las problemáticas 

expresadas por los líderes de 

los acueductos. 

 

El tercer lugar, es 

denominado narrativas 

comunitarias donde la 

comunidad de los diferentes 

acueductos identifica a través 

de cuentos las problemáticas 

de sus territorios. 

 

El último paso, toma todo el 

conocimiento adquirido y  

Analiza el nivel de 

apropiación de conocimiento 

de la gestión comunitaria del 

agua. 

Se propone el fortalecimiento 

de las juntas administrativas 

de cada acueducto, enfocadas 

en los líderes, para que 

expresen las problemáticas de 

su territorio, en un ámbito 

más técnico. 

 

Se plantea la creación de 

cuentos realizadas por la 

comunidad. La cual relata las 

problemáticas y plantea 

posibles soluciones.  

 

 

Así mismo, se recomienda la 

creación de un seminario 

evaluativo el cual permite 

analizar como la comunidad 

ha logrado reflejar el 

conocimiento adquirido.  

 

 

 

 

Esta alianza permite la 

creación de una relación entre 

lo público-privado, la cual 

desarrolla un sistema de 

intercambio de cooperación, 

esta alianza tiene como 

objetivo crear el desarrollo 

sostenible y el crecimiento 

Se propone que en esta 

alianza siga participando la  

Escuela superior de 

Administración Publica y 

además el fortalecimiento con 

otras entidades públicas 

como: Alcaldía municipal, 

Plan departamental de aguas 
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Como se observa en el cuadro anterior, el modelo de gobernanza adaptado, permite crear 

alternativas de solución acordes a las diferentes problemáticas presentes de cada territorio, a 

través de una secuencia de atributos los cuales logran ser específicos, ya que, dentro de cada uno, 

existen una serie de propuestas las cuales indican el paso a paso a seguir, para resolver las 

diversas problemáticas existentes. 

 

 

 

 

 

Alianza público-privada 

digno de la comunidad de los 

diferentes territorios. 

 

Se propone que en esta 

alianza participen las 

siguientes entidades públicas: 

Escuela superior de 

Administración Publica, 

Alcaldía municipal, Plan 

departamental de aguas de la 

gobernación, Corponariño y 

el instituto departamental de 

salud. 

 

De igual manera en la parte 

privada, las entidades 

propuestas son: Asociación 

de acueductos rurales de 

Tangua, Fundación Grupo 

Social, ONG ambientales, 

entidades financieras y 

dueños de predios donde haya 

acueductos.  

 

de la gobernación, 

Corponariño y el instituto 

departamental de salud. 

 

 

Así mismo, en la parte 

privada, como la Fundación 

Grupo Social, quien ha 

creado una alianza más fuerte 

con la comunidad, también se 

propone crear la alianza con 

la Asociación de acueductos 

rurales de Tangua, ONG 

ambientales, entidades 

financieras y dueños de 

predios donde haya 

acueductos. 

 

Con lo anterior se crea un 

ecosistema de gestión 

pública, la cual permite redes 

formales de cooperación, 

convenios o actos 

administrativos, que busca 

fortalecer la alianza público-

privada. 

 

La alianza permitirá la 

implementación estratégica 

de la visión compartida. 
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En este caso, el primero es hablar sobre una gobernabilidad efectiva, la cual permite una 

organización adecuada para tomar decisiones, a su vez se complementan con una asociación de 

acueductos rurales los cuales tienen una visión compartida, con lo anterior organizado, se 

fomenta los mecanismos financieros, los cuales permiten el desarrollo de proyectos y la creación 

de un fondo, así como un manejo adecuado de los servicios públicos y una propuesta de recaudo 

para lograr todo lo mencionado anteriormente.  

Los otros dos atributos permiten a la comunidad generar participación, lo que identifica 

aún más las diversas problemáticas y así mismo se logra crear un mecanismo de compartir el 

conocimiento y de esta forma aportar en la buena organización y por último se propone el 

fortalecimiento de la alianza público-privada la cual gestionara recursos tanto humanos como 

financieros para el desarrollo de la comunidad de las zonas rurales del municipio de Tangua.   
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Por último, se incluye una infografía, que apoya el modelo de gobernanza planteado 

Figura 29 

Infografía Modelo de Gobernanza 
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13. Conclusiones 

De acuerdo con la investigación, la gestión comunitaria del municipio de Tangua 

analizada a través del modelo de gobernanza ambiental, tomado del modelo Gobernanza 

ambiental, adaptativa y colaborativa en bosques modelo, cuencas hidrográficas y corredores 

biológicos, se puede concluir que es débil, porque hace falta consolidar los procesos de visión 

compartida, mecanismo financieros y participación, lo cual se refleja en los indicadores del 

IRCA, los cuales mantienen altos porcentajes y crea una calidad del agua baja y potencialmente 

no apta para el consumo humano. Frente a la caracterización de la organización cabe resaltar que 

las juntas administradoras de acueductos comunitarios albergan al mayor porcentaje de los 

habitantes de la zona rural del municipio Tangua y al ser más focalizadas a los temas de 

acueductos y administración del recurso hídrico, en su análisis se observó que la calidad de agua 

es mejor y presenta un poco más bajo el puntaje del IRCA. 

A modo de conclusión, los acueductos son uno de los pilares para el desarrollo de una 

comunidad, es por eso que en el primer objetivo se realizó una caracterización de estos, aquí se 

identificó los elementos más esenciales, así como su respectiva descripción, encontrando el 

funcionamiento administrativo de cada acueducto, su calidad de agua, usuarios beneficiados, al 

mismo tiempo resalto un análisis más preciso y detallado para conocer como está caracterizado 

cada acueducto, sus diferencias y semejanzas.  

Tomando el atributo de Procesos de aprendizaje, participación ciudadana y evaluación, 

del modelo propuesto, se identificó que la participación comunitaria se debe dar a lo largo del 

siguiente proceso: En primer lugar, la formación de capacidades, a través de un seminario de 

conocimiento., en segundo abarca la percepción de los líderes para identificar las problemáticas, 
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En tercer lugar la percepción de la comunidad a través de narrativas comunitarias, las 

cuales expresan los problemas identificados por lo habitantes y por ultimo una evaluación para 

conocer y analizar la apropiación de conocimiento de la gestión comunitaria del agua. 

Finalmente para fortalecer la participación, se propone el modelo Gestión colaborativa y 

adaptativa para el abastecimiento del recurso hídrico para consumo humano, en torno a la gestión 

comunitaria del agua en zonas rurales, el cual es desarrollado a través de los diferentes atributos 

presentados y el cual debe ser implantado a través de la alianza público-privada. 

  Para concluir este análisis, cabe resaltar la importancia de las comunidades del agua, ya 

que gracias a ellos se puede determinar las verdaderas problemáticas que se presentan en la zona 

rural de los municipios de tal forma, que la comunidad ya no sienta que son invisibles u 

olvidados, sino por el contrario recordarles que son tan importantes como toda clase de 

comunidad presente en el país. 
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