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 Resumen 

Los modelos de gestión para el abastecimiento de agua en zonas rurales 
muestran una importante variedad, dependiendo del desarrollo 
económico y el contexto específico de cada país o región. Además, 
pueden existir diferentes modelos en un momento determinado dentro del 
mismo país. Varios modelos que existen en la mayoría de los países se 
encuentran bajo formas basadas en el servicio público, en la comunidad 
y particulares.  
 
En relación con el Modelo Comunitario, que se entiende por gestión 
comunitaria del agua en localidades rurales, se enfocan en la 
coordinación del uso y del manejo de las aguas para garantizar el 
bienestar de la población y las actividades económicas usando como 
territorio base las cuencas hidrográficas. Este modelo es común en países 
como Chile y gran parte de Latinoamérica y el Caribe, también en África 
y algunos países de Europa. Se asocia, en general, a países con menos 
nivel de desarrollo, que requieren de apoyo estatal. 
 
El modelo comunitario se rige por medio de estatutos de autogobierno, 
elección abierta y democrática de sus líderes y, trabajo mancomunado. 
Establecen  un  sistema  de  captación,  potabilización,  distribución y pago 
por el servicio de agua, que incluye muchas veces el saneamiento. Los 
líderes normalmente no reciben pago por su trabajo ni mayor 
reconocimiento institucional. Existe interacción y acuerdos entre los 
dirigentes y la comunidad para tomar decisiones, solucionar situaciones 
y plantear propuestas. 
 
En países más desarrollados de Europa, tales como España, Alemania y 
Francia, los gobiernos locales, en particular municipios, son los 
responsables de entregar este servicio de agua potable y saneamiento a 
los usuarios finales, en algunos casos con la concurrencia del sector 
privado. 
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Introducción 

El presente informe se enfoca en la producción de agua potable rural y saneamiento, especialmente en 

los modelos de gestión de dicho servicio, las organizaciones encargadas del abastecimiento, las 

ventajas y desventajas del sistema, entre otros aspectos. Se presentan los casos de Chile, América 

Latina y el Caribe, África y Europa. 

 

Para la elaboración de este trabajo se recurrió a diferentes fuentes especializadas, tales como la 

Biblioteca del Congreso Nacional, el CR (2), UNESCO, el Centro Escocés Especializado en Aguas, 

además de diversas publicaciones internacionales sobre la materia. 

 

Traducciones del autor 

 

Generalidades 

El agua limpia y el saneamiento a nivel global ha recibido una atención especial de los gobiernos y las 

organizaciones internacionales, ya que son esenciales para mejorar la salud de las personas y fomentar 

el desarrollo socioeconómico en diferentes países. Sin embargo, garantizar el abastecimiento de agua 

en las regiones rurales, especialmente en los países en desarrollo, es un desafío relevante1. 

En cuanto a los modelos de gestión de la oferta de agua rural, mucha evidencia centrada en los modelos 

de abastecimiento de agua en las zonas rurales muestra una importante variedad de estos, dependiendo 

de la situación de la economía (desarrollo económico) y el contexto específico (Cuadro 1). Además, 

pueden existir diferentes modelos en un momento determinado dentro del mismo país. Varios modelos 

que existen en la mayoría de los países se encuentran bajo formas basadas en el servicio público, en la 

comunidad y particulares, cuyas características se describen a continuación2: 

a) Modelo de base pública. Puede ser de gestión pública directa, delegada o privada delegada 

(asociaciones público-privadas), aunque este último no es común en las zonas rurales, y 

normalmente se hace por la gestión privada directa. Sus ventajas son: la mejor calidad de los 

servicios de agua podría garantizarse; el mecanismo de subvención se puede especificar 

fácilmente; los trabajadores de operaciones suelen estar capacitados con conocimientos técnicos 

adecuados para su funcionamiento y mantención. No obstante, se requiere el apoyo del gobierno, 

por tanto, las limitaciones presupuestarias estatales pueden ocasionar problemas. 

 

b) Modelo comunitario.  El suministro de agua es administrado por miembros de la comunidad, con 

participación de organizaciones de la sociedad civil. Sus ventajas son: mayor proximidad a los 

usuarios de agua, capacidad local para gestionar conflictos y mecanismo eficiente para los 

usuarios en cuanto a expresar sus demandas y atender sus preocupaciones. Sus desventajas 

son: la falta de capital, no existe garantía en caso de mala gestión y escasas competencias 

técnicas para gestionar los sistemas de agua. Funciona mejor cuando los encargados del sistema 

definen valores y principios comunes, además de la adopción de decisiones democráticas, la 

                                                
1 Truong, D. et al (2023). Modelos de gestión y sostenibilidad de los sistemas de abastecimiento de agua rural: una investigación 

analítica en la provincia de Ha Nam, Vietnam. Disponible en: http://bcn.cl/3ftw0 (octubre 2023) 
2 Ibídem 

http://bcn.cl/3ftw0
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participación económica de todos los miembros; la información fluida entre los miembros, entre 

otros. 

 

c) Modelo de base privada.  El suministro de agua es gestionado directamente por inversores 

privados (empresa o persona natural). Este modelo tiene grandes ventajas, como la autonomía 

financiera y de gestión del proveedor y una mejor comprensión de los niveles de servicio 

esperados por los usuarios. Sin embargo, este modelo puede no apoyar a la comunidad, al no 

contar con incentivos hacia el proveedor, como por ejemplo, para ampliar los servicios a todos 

los segmentos de usuarios. 

 

d) Modelo centrado en el hogar. El suministro de agua se proporciona por el propio interesado y 

con su inversión. En este caso, los sistemas de agua suelen ser pequeños, con requerimientos 

técnicos sin complicaciones. 

Cuadro 1. Modelos de abastecimiento de agua rural. 

 
Fuente: Truong, D. et al (2023) 

En relación con el Modelo Comunitario, se entiende por gestión comunitaria del agua en localidades 

rurales como la coordinación del uso y del manejo de las aguas para garantizar el bienestar de la 

población y las actividades económicas usando como territorio base las cuencas hidrográficas, que son 

las superficies terrestres sobre las cuales todos los flujos de agua circulan hacia la misma dirección3. 

Modelos de gestión de agua potable rural en Chile y el extranjero 

Chile 

En Chile, para el caso de las organizaciones de agua potable rural, obtener agua de la llave en los 

domicilios de estas localidades pocas veces depende de una empresa sanitaria privada, sino que 

depende del esfuerzo cotidiano de asociaciones vecinales, comités o cooperativas. Así, estas cumplen 

un rol fundamental para responder a la demanda de agua para consumo humano de cerca del 10 % de 

los habitantes del país4. 

Estas organizaciones comunitarias se forman por la necesidad de un grupo de vecinos de tener una 

conexión domiciliaria al agua, reuniéndose para instalar redes y administrar el servicio de manera 

autofinanciada. En 1964 se creó el Programa de Agua Potable Rural, bajo el cual nacieron los comités 

de agua potable rural y las cooperativas, actualmente regulados por la Ley N° 20.9985 de Servicios 

                                                
3 Dourojeanni et al (2002). Gestión del agua a nivel de cuencas: teoría y práctica, CEPAL. Disponible en: http://bcn.cl/3fy0d 
(octubre 2023)  
4 (CR)2 (2022). ¿Por qué son importantes las organizaciones comunitarias de agua potable en la gestión integrada de cuencas 
en el contexto del cambio climático actual?. Disponible en: http://bcn.cl/3ftvt (octubre 2023) 
5 Ley N° 20.998. Disponible en: https://bcn.cl/2flpv (octubre 2023) 

http://bcn.cl/3fy0d
http://bcn.cl/3ftvt
https://bcn.cl/2flpv
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Sanitarios Rurales. La gestión se caracteriza por ser democrática, mediante la elección de una directiva 

y la participación económica de los socios a través de una cuota de incorporación que respeta criterios 

de igualdad en el acceso al agua. Además, el objetivo de muchas organizaciones es apoyar el desarrollo 

social y ambiental de la comunidad. Según el nivel de formalidad, la directiva debe cumplir con las leyes 

laborales, tributarias, de subsidios, sanitarias y las específicas sobre agua potable rural y el Código de 

Aguas (Figura 1)6. 

Las organizaciones cuentan con recursos propios generados vía cobro de una tarifa mensual. 

Dependiendo del tamaño y foco de la organización, dicha tarifa permite financiar la remuneración de 

trabajadores, los gastos de mantenimiento de la red e incluso su ampliación. Sin embargo, no han 

existido fondos públicos específicos destinados a impulsar su desarrollo o fortalecimiento interno, pero 

si existe una relación con actores estatales, privados y otros usuarios. El vínculo con el Estado se ha 

enfocado en el apoyo financiero para infraestructura u operaciones a través del subsidio para personas 

de bajos recursos7. 

Figura 1. Los principios de economía social y solidaria y las actividades de las organizaciones de agua potable 

rural. 

 

Fuente: Policy brief (CR)2 

 

                                                
6 Op.Cit. (CR)2 (2022). ¿Por qué son importantes las organizaciones comunitarias de agua potable en la gestión integrada de 
cuencas en el contexto del cambio climático actual?. 
7 Ibídem 
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América Latina y el Caribe 

En la región de América Latina y el Caribe, las Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua 

Potable y Saneamiento (OCSAS) tienen un rol importante en el logro de la cobertura universal de agua 

y saneamiento, especialmente en el espacio rural. Estas organizaciones buscan soluciones técnicas y 

administrativas adaptadas a cada contexto para cubrir una necesidad con implicaciones sanitarias, 

humanas, culturales, económicas y ambientales, alineadas con la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, en particular con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6, relativo a agua limpia y 

saneamiento, cuyo indicador asociado es custodiado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)8 9. 

Las OCSAS son estructuras sociales creadas por grupos de vecinos en zonas rurales, periurbanas e  

incluso  urbanas,  donde  los  servicios  públicos  o  privados  no  se  brindan.  Por  medio  de  estatutos 

de autogobierno, elección abierta y democrática de sus líderes y, trabajo mancomunado, establecen  un  

sistema  de  captación,  potabilización,  distribución y pago por el servicio de agua, que incluye muchas 

veces el saneamiento. Los líderes normalmente no reciben pago por su trabajo ni mayor reconocimiento 

institucional. Se rigen a través de procesos de gobernanza comunitaria, con la interacción y acuerdos 

entre los dirigentes y la comunidad para tomar decisiones, solucionar situaciones y plantear 

propuestas10. 

A continuación, se presenta en la Tabla 1 un resumen de las experiencias de diferentes países de 

América Latina y el Caribe, respecto de las particularidades técnicas y sociales de las OCSAS, con 

desafíos y problemáticas bastante comunes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
8 Mejía, A. et al (2016). Agua potable y saneamiento en la nueva ruralidad de América Latina. Disponible en: http://bcn.cl/3ftvw 
(octubre 2023) 
9 UNESCO (2022). Organizaciones comunitarias de servicios de agua y saneamiento (OCSAS) en América Latina y el Caribe. 
Disponible en: http://bcn.cl/3ftvv (octubre 2023) 
10 Op. Cit. UNESCO (2022). Organizaciones comunitarias de servicios de agua y saneamiento (OCSAS) en América Latina y 
el Caribe. 

http://bcn.cl/3ftvw
http://bcn.cl/3ftvv
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Tabla 1. Análisis comparativo de experiencias de América Latina y el Caribe 
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Fuente: UNESCO (2022) 

Europa 

Un estudio comparativo en varios Estados de la Unión Europea (destacando Escocia) y fuera de ella 

demostró que existen problemas similares en los pequeños suministros de agua potable rural en muchos 

países, donde los marcos de gobernanza son relevantes independientemente de la forma de propiedad 

o el tipo de modelo de gestión. La evaluación de riesgos, mediante planes de seguridad, en todas las 

escalas es un tema relevante y central en la prestación de estos servicios, que requieren de flujos de 

información y asistencia expedita para los usuarios. También, es importante que las obligaciones de 

proveedores y usuarios sean claras y comprensibles, con responsabilidades legales definidas 

adecuadamente. Se concluye que los pequeños abastecimientos de agua potable rural experimentan 

problemáticas comunes, tales como bajos ingresos, falta de inversión y baja calidad del servicio11. 

África 

En África, los modelos de gestión (operación y mantención) del agua rural operan dentro de sistemas 

políticos y de gobernanza amplios, que varían entre países y reflejan diferentes grados y acuerdos de 

descentralización administrativa, que a su vez tienen importantes implicaciones en el compromiso con 

el gobierno y las funciones críticas del sector, como la regulación, la coordinación y el financiamiento. 

Varios de los modelos operan en contextos con recursos hídricos difíciles, lo que puede repercutir en la 

viabilidad de estos, lo que se traduce en problemas de funcionamiento estacionales. Por el contrario, en 

entornos más ricos en agua, el acceso estacional a fuentes alternativas "gratuitas" desincentiva el pago 

                                                
11 Centro Escocés Especializado en Aguas-CREW (2016). Gobernanza y gestión de pequeños suministros de agua rurales: un 
estudio comparativo. Disponible en: http://bcn.cl/3ftw1 (octubre 2023) 

http://bcn.cl/3ftw1


 
 
 

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile  |  Asesoría Técnica Parlamentaria 

10 
 

de tarifas regulares, lo que limita la capacidad de los comités de agua para financiar los servicios que 

prestan12. 

Importancia de los Municipios en algunos países europeos 

En España, el Consejo Nacional del Agua, en vigor desde la Ley de 1985, es el órgano consultivo 

superior cuyas funciones son informar sobre el proyecto de Plan Hidrológico Nacional y los Planes 

Hidrológicos de Cuenca. Las administraciones públicas, autonómicas, locales y centrales, son las 

encargadas de realizar la gestión del agua. Los Organismos de Cuenca, o Confederaciones 

Hidrográficas son la máxima autoridad en la gestión de recursos hídricos al nivel de cuenca. Su papel 

principal es la protección y el uso sostenible del agua. Los ayuntamientos, de forma directa o indirecta 

mediante alianza con privados, realizan la prestación de servicios finales a los usuarios (servicio 

municipal obligatorio), con aporte estatal, como son el abastecimiento de agua potable, saneamiento y 

depuración13 14. 

La gestión del agua garantiza que el acceso al agua y al saneamiento sea universal. El 98% de la 

población urbana y el 93% de la población rural están conectados a alcantarillado. El resto es atendido 

por sistemas de saneamiento en el lugar, como fosas sépticas. El 100% del agua del grifo público del 

país se considera potable según el Ministerio de Sanidad, que es responsable de la calidad del agua15. 

Al igual que España, en Alemania y Francia la responsabilidad legal de la prestación de los servicios 

domiciliarios corresponde a los municipios, donde prácticamente toda la población, incluyendo la de 

zonas rurales más aisladas, dispone de conexiones domiciliarias a la red de agua potable, y el agua 

distribuida es de muy buena calidad. En cuanto a alcantarillado, Alemania tiene normas y metas muy 

rigurosas y casi todos los hogares están conectados a dichas redes. Por su parte, en Francia un 

porcentaje significativo de la población rural todavía utiliza sistemas de alcantarillado individuales (fosas 

sépticas). En estos países, en general y con algunas diferencias geográficas, las tarifas cubren el costo 

aproximado de la prestación de los servicios, por tanto las asignaciones de presupuestos públicos para 

el financiamiento de esos servicios son bastante bajos o casi inexistentes16. 

                                                
12 Aguaconsult (2019). Sustaining rural water: a comparative study of maintenance models for community-managed schemes. 

Disponible en: http://bcn.cl/3ftw3 (octubre 2023) 
13 Fundación Aquae (2021). La gestión del agua en el territorio español. Disponible en: http://bcn.cl/3ftw6 (octubre 2023) 
14 Universidad Autónoma de Madrid (2015). El derecho al agua en España. Disponible en: http://bcn.cl/3ftw7 (octubre 2023) 
15 Op. Cit. Fundación Aquae (2021). La gestión del agua en el territorio español. 
16 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (2017). Servicios de Agua Potable y Saneamiento bajo Administración Municipal: 
experiencias de Alemania, Francia, Perú y Colombia. Informe elaborado por Baeza, E.  

http://bcn.cl/3ftw3
http://bcn.cl/3ftw6
http://bcn.cl/3ftw7
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Nota aclaratoria 
Asesoría Técnica Parlamentaria está enfocada en apoyar preferentemente el trabajo de las Comisiones 
Legislativas de ambas Cámaras, con especial atención al seguimiento de los proyectos de ley. Con lo cual se 
pretende contribuir a la certeza legislativa y a disminuir la brecha de disponibilidad de información y análisis entre 
Legislativo y Ejecutivo. 
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