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CAPÍTULO I 

 INTRODUCCIÓN GENERAL Y SINTESIS DE LA TESIS  

1.1 Justificación e importancia  

Según la Declaración de Dublín sobre Agua y Desarrollo Sostenible (1992), el 

aprovechamiento y la gestión del recurso hídrico deben inspirarse en la participación de los 

usuarios, los planificadores y los responsables de las decisiones a todos los niveles como 

tema prioritario que requiere de una gestión eficaz (Uicn y Bad 2012).  

En Costa Rica, la administración del agua para consumo humano, representa dicha 

participación a nivel local. Esta inició en la década de los 70 mediante la creación de comités 

de agua en las zonas rurales. Posteriormente son trasformadas, cumpliendo un rol legal, 

por el ente rector el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (AyA 2014) en 

Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados Rurales (ASADAS).  

La jurisprudencia del recurso hídrico en Costa Rica sitúa a estas asociaciones en una 

posición importante, debido a que según el funcionamiento de estas el impacto negativo o 

positivo conlleva a repercusiones directas en términos de calidad y cantidad de agua 

abastecida en las comunidades, así como a la conservación de la naturaleza en los espacios 

rurales, que garantice el suministro de agua para el futuro (Marín 2011).   

 La revisión de literatura señala que para realizar intervenciones adecuadas en los 

sistemas socioecológicos (SSE), como son consideradas las ASADAS, se debe partir de la 

comprensión de la dinámica inherente (Holling 1973; 2001). Sin embargo, dicha 

comprensión aún representa un desafío a la ciencia (Escalera y Ruíz 2011) por su 

complejidad.  

La complejidad está relacionada entre otras cosas a los grandes desafíos que deben 

enfrentar producto a la incertidumbre derivada por la variabilidad climática (Walker y Salt 

2012; Newater 2005), aunado a los factores económicos, políticos, tecnológicos y 

comportamiento de las sociedades en general, que influyen en la sostenibilidad de estos 

sistemas socioecológicos (Marín 2011). 

Ante la importancia de las ASADAS para la gestión del recurso hídrico y la necesidad 

de contribuir con nuevas herramientas de análisis y aprendizaje aplicables a nivel local, se 

considera oportuno incluir el enfoque de resiliencia de sistemas sociológicos, por proponer 

integrar dos visiones para su análisis, por un lado la social, así como la ecológica, esta 

última para el caso de las ASADAS, como servicio del agua como aprovisionamiento del 

ecosistema (IV Foro Mundial del Agua 2012).  

Chappells et al. (2012) indican que el enfoque de resiliencia de los SSE apunta a 

contribuir a proponer estrategias de intervención, considerando las interrelaciones e 

intercambios múltiples entre los sistemas sociales y los ecosistemas naturales, así como sus 

amenazas y sus oportunidades (Mora 2013).  
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  La resiliencia es entendida como la capacidad de recuperación que tiene un SSE 

(Garmestani y Benson 2013) y que considera la memoria social como insumo (Folke 2006; 

Turner 2010) para comprender las dinámicas y la trayectoria como predictores útiles para 

tomar decisiones (Walker y Salt 2012; Turner 2010). 

La importancia de conocer sobre la aplicabilidad del enfoque de resiliencia de los 

SSE es la relación de esta con los esfuerzos hacia la adaptación al cambio climático y la 

gobernanza adaptativa (Rodríguez 2013). En este sentido, Alianza para la Resiliencia 

(Resilience Alliance) (Gunderson et al. 2010) presenta una orientación conceptual para 

evaluar los SSE.  

Otros aportes a la comprensión de los SSE y su resiliencia se han desarrollado por 

parte de estudiantes e investigadores (Quinlan 2014a) en países fuera de América Latina, 

como por ejemplo en Estados Unidos (Chaffin et al. 2014), Australia (Andreoni y Cape 2014) 

África (Alinovi 2014), en algunos casos partiendo del enfoque de resiliencia (Mitchel 20141), 

más que de la aplicación de la guía Resilience Alliance.   

Por lo anterior, al indagar en el estado del arte sobre el tema de resiliencia, SSE y 

la guía Resilience Alliance, se considera oportuno conocer sobre la aplicabilidad conceptual 

(Davidson 2010), de dicha guía para comprender la dinámica de los SSE, propia de los 

acueductos rurales en Costa Rica, que hasta el momento no ha sido desarrollada.  

El objetivo de esta investigación es desarrollar y validar una metodología que 

permita comprender las dinámicas socioecológicas de los sistemas de agua para consumo 

humano, para eso fue seleccionada una ASADA, considerando como criterio la 

administración de todos los componentes (Reglamento de ASADAS 2000).  

El texto avanza presentando primeramente los objetivos de la investigación y los 

conceptos básicos que se desarrollarán en todo el documento. Posteriormente se detalla la 

metodología propuesta para la investigación, con la que se diseñó de propuesta 

metodológica con enfoque de resiliencia para las dinámicas socioecológicas de los sistemas 

de agua para consumo humano a partir de la orientación conceptual de la guía Resilience 

Alliance, que puede ser facilitada por técnicos en el campo. 

Finalmente, la validación se realiza en dos ASADAS seleccionadas según criterio de 

representación de escenarios, donde comúnmente existen este tipo de asociaciones, es 

decir espacios geográficos periurbanos y rurales. Lo anterior, con el fin de demostrar la 

aplicabilidad de metodología, que aporta pasos y subpasos hacia estrategias de intervención 

(Pelling y High 2005), para los tomadores de decisiones en temas de agua para consumo 

humano, en beneficio de la gobernanza adaptativa (Hankle 2010). 

 

 

 

                                           
1 Mitchel, M. 2014. Resiliencia de sistemas sociecológicas. Comunicación personal. Montpellier, 

Francia. 
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1.2  Objetivos  

1.2.1  Objetivo general   

 

Elaborar una propuesta metodológica para el análisis de la dinámica socioecológicos 

de los sistemas de agua para consumo humano a partir del marco conceptual aportado por 

la guía Resilience Alliance.  

1.2.2  Objetivos específicos y preguntas de investigación 

 

OE 1. Aplicar al caso de la ASADA de El Mora, los instrumentos de la guía de 

Resilience Alliance, para determinar los elementos que pueden ser útiles a esta propuesta 

metodológica  

¿Qué instrumentos debe tener una metodología con enfoque de resiliencia que 

permita analizar las dinámicas socioecológicas de sistema de agua para consumo humano? 

OE 2. Desarrollar y validar una propuesta metodológica con enfoque de resiliencia 

para el análisis de las dinámicas socioecológicas a través de procesos participativos en los 

sistemas de acueductos rurales.  

¿Cuáles son los pasos, subpasos y actividades requeridas en una metodología para 

el análisis de las dinámicas socioecológicas de un sistema de agua para consumo humano 

y la evaluación de su resiliencia? 

OE 3. Proponer estrategias con enfoque de resiliencia que puedan ser adoptadas 

por sistemas de acueductos rurales. 

¿Cuáles estrategias se pueden diseñar a partir del desarrollo y validación de la 

metodología propuesta que permitan fortalecer las capacidades para recuperarse y 

enfrentar cambios en los sistemas de agua para consumo humano? 
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1.3 Marco referencial 

 

1.3.1 Cuenca hidrográfica como sistemas socioecológicos  

 

La cuenca hidrográfica representa la unidad funcional delimitada naturalmente para 

la comprensión de la dinámica de los sistemas socioecológicos que en ella se encuentran 

(Pastel y Thompson 2005). La cuenca como construcción social y fuente encargada de 

suministrar servicios ecosistémicos a la población, representa un desafío en cuanto a la 

comprensión de las dinámicas sociales y ecológicas, las cuales pueden ser una herramienta 

para visualizar opciones de recuperación y/o reorganización, tras alguna perturbación en el 

sistema (López 2009; Resilience Alliance 2010).  

1.3.2 Sistemas socioecológicos  

 

Los sistemas complejos o socioecológicos (SSE), como también se les llama por su 

característica de no linealidad (Walker et al. 2006), son difíciles de predecir hacia dónde se 

encaminan (Walker y Salt 2012), por lo que es necesario considerar el principio de que el 

presente determina el futuro pero el hoy no dice que puede pasar mañana (Abel et al. 

2006), de ahí la importancia de la interdisciplinaridad para los estudios de sistemas 

socioecológicos (Chillo 2014; López 2014) y la participación de las personas para alimentar 

la capacidad de comprensión y predicción de perturbaciones (Walker et al. 2002a; Folke 

2006; Easdale 2014).  

1.3.3 Resiliencia de sistemas socioecológicos 

 

El concepto de resiliencia ha sido empleado por varias disciplinas (Folke 2006) por  

lo que el significado dependerá del tipo de abordaje. En este estudio se define la resiliencia 

como la habilidad del sistema complejo para desarrollarse, aprender, innovar y adaptarse 

en el tiempo, con dependencia en gran medida de las acciones y relaciones que se den 

dentro del sistema para poder mantenerse estable (Ostrom 2009; Tapia 2012; Walker y 

Salt 2012), donde la memoria social tiene un rol importante para comprender la trayectoria 

del SSE (Folke 2006), porque de ahí sale la historia o trayectoria que influye en la condición 

presente (Waissbluth 2008). 

1.3.4 Panarquía 

 

La panarquía se entiende como las relaciones interescala (nacional, cuenca, local) 

que existe en los sistemas socioecológicos (Holling y Gunderson 2001; Garmestani et al. 

2009; Barboza y Alexander 2013). Este concepto es aportado como herramienta útil que es 

utilizada para analizar la resiliencia, donde los mecanismos de información juegan un rol 

importante (Chillo 2014), al tratarse de procesos de gobernanza. 

1.3.5 Propiedades emergentes  
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 Holling y Gunderson (2001) mencionan las propiedades emergentes como las 

sorpresas que se presentan en los sistemas socioecológicos. Según Waissbluth (2008) son 

aquellas variables que surgen de la interrelación de los componentes que conforman un 

SSE. 

1.3.6 Umbrales  

 

Para Groffman et al. (2006) el concepto de umbral aparece a partir del año 1970, 

como un análisis complicado por la dinámica no lineal y los controles múltiples a diferentes 

escalas, otros aportes (Christensen y Krogman 2012) señalan que pueden ser definidos 

como el punto en el que una situación cambia de aceptable a inaceptable. 

Pese a la falta de principios generales de cómo identificar los umbrales, los autores 

reconocen el interés del concepto para promover el manejo adaptativo en una relación: 

ambiente versus gestión, método que permite atraer el elemento social al análisis, 

apreciación que es compartida por otros autores (Chaffin et al. 2014; Chillo 2014; Easdale 

2014).  

1.3.7 Disturbio  

 

Los disturbios son aquellos eventos a los que debe enfrentar el SSE, generan una 

reacción en el SSE que permite conocer el grado en que el sistema es capaz de responder, 

auto organización, los disturbios pueden ser dentro del SSE (López 2014) o externos 

(Anderies et al. 2004).  

1.3.8 Cuencas de atracción 

 

Las cuencas de atracción es un modelo conceptual, menos utilizado en el enfoque 

de resiliencia, que el modelo de ciclos adaptativos; sin embargo, ambos comparten la 

característica de permitir comprender la dinámica o trayectoria de los SSE y otras escalas 

(Gunderson 20142).  

Cuando se cambia o se cruza un umbral se está cambiando de cuenca de atracción, 

es decir de un estado a otro. La práctica de la resiliencia depende en gran medida de la 

comprensión de las características de los estados o cuencas de atracción (Walker y Salt 

2012). 

1.3.9 Ciclo adaptativo  

 

Los ciclos adaptativos, al igual que las cuencas de atracción, son modelos 

conceptuales que pueden ayudar a comprender la dinámica de los sistemas ( Consens 2014; 

Gunderson 2014). Este ciclo se compone de cuatro etapas, la explotación referida a un 

crecimiento gradual o abrupto, la conservación como acumulación progresiva de ese 

potencial, crecimiento o riqueza que consiste de la liberación dada por la incertidumbre 

                                           
2 Gunderson, L. 2014. Resiliencia de sistemas socioecológicos (comunicación personal). Montpellier, 

Francia. LE CORUM. 
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donde las acciones tradicionales poco efectivas y la reorganización como oportunidad para 

el sistema de invasión o crecimiento (Holling y Gunderson 2001). 

1.3.10 Estados multiples del sistema  

 

En la dinámica inmersa en los sistemas socio ecológicos suelen presentarse distintos 

estados, deseables o indeseables. Estos cambios de estados se presentan mediante 

umbrales, llamados también umbrales críticos de esos cambios (López 2014).  

Los movimientos dentro de un estado, es decir que no representan cambios bruscos, 

se les conoce como recuperación o dinámica natural. Estos se pueden detectar cuando no 

hay presencia de insumos externos para su recuperación (Chillo 2014). 

1.3.11 Perfil histórico  

 

El perfil histórico es una manera de examinar los cambios y transformaciones que 

se han presentado en el sistema socioecológico (Gunderson 2014; Mitchel 20143)  

Corresponde a una manera adecuada de identificar trastornos y factores que contribuyen 

a la estabilidad (o inestabilidad) (Consens 20144) y capacidad de recuperación de variables 

rápidas (eventos de perturbación tales como pérdida de capital humano) y no tanto las 

variables lentas (cambio climático) (Gunderson 2014).   

1.3.12 Gobernanza adaptativa  

 

La gobernanza adaptativa es un concepto que se está desarrollando con el propósito 

de dar a la gente una forma de gobernar en un contexto de incertidumbre, a través de la 

construcción de la capacidad de adaptación y el uso de herramientas para identificar y 

responder a los cambios (Consens 20145).  

El significado de gobernanza adaptativa indica que la sociedad tendrá la oportunidad 

de comprender su estado deseable para poder manejarlo y en dado caso de que el “ex 

estado” deseable no sea posible, entonces poder adaptarse al cambio (Easdale 2014).  

1.3.13 Capitales de la comunidad 

 

Todas las comunidades poseen capital natural, financiero, humano, político, cultural, 

construido, social. De ellos los más básicos es el natural, cultural y humano que pueden ser 

transformados en los demás capitales (Gutiérrez 2013).  

Esta visión por capitales ayuda en el análisis de resiliencia de sistemas 

socioecológicos, para identificar donde está actuando el factor disturbio para proponer 

intervenciones (Easdale 2014).  

1.3.14 Redes sociales  

 

                                           
3 Mitchel, M. Resiliencia de Sistemas Socioecológicos (comunicación personal). Montpellier, Francia.  
4 Consens, B. 2014. Resiliencia de Sistemas Socioecológicos (comunicación personal). Montpellier, 
Francia.  
5 Consens, B. 2014. Resiliencia de sistemas socioecológicos (comunicación personal). Montpellier, 

Francia. 
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Las redes son los espacios que se establecen para la coordinación entre 

organizaciones sociales e instituciones públicas y privadas, en función de un objetivo común 

(Rodríguez 2013). Las redes sociales tales como asociaciones vecinales, deportivas, 

cooperativas, contribuyen una forma esencial de capital social. Cuanto más densa sea la 

red, existe mayor posibilidad de que los miembros de una comunidad cooperen para 

obtener un beneficio en común (Natera 2005).  

 

1.3.15 Incidencia política 

 

El concepto de incidencia política definida como procesos acumulativos que 

requieren de creatividad y persistencia, para lograr el acceso y generar influencia sobre 

personas que tienen poder de decisión en asuntos de importancia para un grupo en 

particular o para la sociedad (Mckinley y Baltazar 2002) en el cual existe la necesidad de 

conocer sobre los acontecimientos a otras escalas, para detectar las oportunidades hacia el 

desarrollo (Quinlan et al. 2007).   

 

1.3.16 Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados Rurales 

 

Los sistemas de acueductos para abastecimiento de agua de consumo humano en 

las comunidades rurales son conocidos en Costa Rica con el nombre de Asociaciones 

Administradoras de Acueductos y Alcantarillados rurales (ASADAS) (Marín 2011).  

 Principal resultado  

La figura 1 muestra la estructura con pasos y subpasos que integran la propuesta 

metodológica con enfoque de resiliencia para el análisis de las dinámicas socioecológicas 

de los sistemas de agua para consumo humano, como resultado del presente trabajo de 

investigación.  

 

Figura 1. Propuesta metodológica con enfoque de resiliencia para el análisis de las 

dinámicas socioecológicas de los sistemas de agua para consumo humanos 
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 Principales conclusiones y recomendaciones 

 

La experiencia en el desarrollo de esta metodología permitió tener un acercamiento 

conceptual y conocer de la aplicabilidad de esta a escala local. Los principales aportes de 

la metodología aplicada se pueden resumir en que permite un análisis retrospectivo, 

reflexivo y participativo de las unidades involucradas con el enfoque de resiliencia.   

Uno de los grandes retos de la ciencia es dejar de teorizar y aplicar los conceptos al 

análisis de los sistemas socioecológicos para que sean comprendidos y luego manejados, 

esto se hace posible con esta propuesta, recurriendo a actividades simples que permiten 

obtener resultados comprensibles para el técnico y lo más importante, para las personas a 

nivel local.  

 Con respecto a la orientación conceptual aportada por la guía RA, que fue utilizada 

para el desarrollo de esta investigación como un insumo, se puede decir que plantea una 

orientación conceptual útil para el analisis de las dinámicas los sistemas socioecológicos de 

las ASADAS, no obstante la secuencia de los subpasos para el abordaje en campo requirió 

de reestructuración de forma, incluso se debió sumar o restar conceptos en busca de  su 

aplicabilidad, y que permitiera definir el diseño metodológico confiable y funcional con 

resultados comprensibles.  

Lo anterior conllevó a una elaboración metodológica que presenta resultados fáciles de 

interpretar a nivel local, y que conserva la esencia de los conceptos propuestos por el 

enfoque de resiliencia, que además fue validada, lo que señala la funcionalidad de esta. La 

cual fue desarrollada mediante investigación cualitativa, lo que no descarta que como parte 

de esfuerzos próximos, se trabaje más en el desarrollo cuantitativo de este enfoque para 

presentar los resultados. 

Ádemas se debe señalar como parte de las conclusiones que la resiliencia como enfoque 

considera dentro de su analisis el concepto de adaptativo, ya que este último es visto como 

el aporte para el desarrollo de las estrategias, mientras que el enfoque va más allá que la 

propuesta de estrategias.  

Para futuras investigaciones que contribuyan a la validación o modificación de este 

producto, se recomienda considerar la incorporación de indicadores como otra forma de 

evaluar la resiliencia de los SSE, que no estaba dentro de los alcances de esta esta 

investigación.  

Otra recomendación esta direccionada al concepto de sistemas socioecológicos, que 

está presente en todo el desarrollo de este trabajo, el cual debe de ser interpretado como 

una forma integral de investigación. Dicha concepción es la justificación del porque ha sido 

considerado el enfoque para analizar a las ASADAS.  
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CAPÍTULO II 

 Artículo 1.  

Propuesta y validación metodológica con enfoque de resiliencia para el análisis 

de las dinámicas socioecológicas de los sistemas de abastecimiento de agua para 

consumo humano 

Resumen  

La importancia de evaluar la resiliencia de los sistemas socioecológicos mediante la 

comprensión de su dinámica, plantea la necesidad de construir una metodología con 

enfoque de resiliencia aplicada a los sistemas de agua para consumo humano, llamadas 

Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados Rurales (ASADA), en Costa 

Rica.  

Las ASADAS abastecen a escala local el recurso hídrico a las comunidades, 

establecido por ley en Costa Rica. Pese a su importancia, ellas presentan debilidades de 

diferentes índoles, que tienden a agravarse en escenarios de incertidumbre climática actual.   

 

Este artículo presenta el desarrollo y validación de una propuesta metodológica que 

ha sido desarrollada mediante la participación de tres ASADAS, y que ha considerado como 

punto de partida para la construcción, la orientación conceptual que presente la guía 

Resilience Alliance. El texto avanza presentando la construcción de la metodología, y las 

divergencias con la secuencia de abordaje y aplicabilidad de la guía Resilience Alliance a 

nivel local. Para obtener finalmente un producto metodológico con 5 pasos y 13 subpasos 

validados con otras dos ASADAS.  

Palabras claves: perfil histórico, panarquía, gobernanza, redes sociales, umbrales, cuencas 

de atracción. 

 

Abstract 

The importance of assessing the resilience of social-ecological systems by 

understanding their dynamics, raises the need to construct a methodology to approach the 

resilience existingin water systems for human consumption, called Administrative 

Associations of Rural Water and Sewerage (ASADA) in Costa Rica. 

 

The ASADA supply local water resources to communities, and this is established by 

law in Costa Rica. Despite their importance, they have weaknesses of different nature, 

which tend to worsen in the current scenarios of climate uncertainty. 

 

This paper presents the development and validation of a methodology that has been 

developed through the participation of three ASADA, and considered as a starting point to 

buil the conceptual orientation the guide Resilience Alliance. The text progresses showing 

the construction of the methodology, and the differences with the sequence of approaches 

and applicability of the Resilience Alliance guide when it is applied locally. Finally we get a 
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methodological product of 5 steps and 13 substeps, which was validated with two other 

ASADA. 

Keywords: historical profile, panarchy, governance, social networks, thresholds, basins of 

attraction 

5.1  Introducción  

 

La Agenda del Agua para Costa Rica establece la importancia de generar línea base 

sobre la capacidad de resiliencia de los sistemas ecológicos prioritarios (Ballesteros 2013) 

a esto se debe agregar lo que aporta UNESCO (2014) sobre la importancia de integrar 

capacidad de resiliencia de los sistemas sociales, debido a que estos últimos son 

componentes fundamentales en la gestión del recurso hídrico.  

 

A nivel local son las Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados 

(ASADAS) las encargadas de administrar el servicio de abastecimiento de agua para 

consumo humano. Representan el 29,3 % (AYA 2014) del total del consumo de agua de la 

población del país, por lo que son clave para el desarrollo de los territorios rurales y además 

una representación clara de los procesos sociales (Marín 2011). 

 

La administración de las ASADA incluye el mantenimiento y conservación de todos los 

componentes: zona de recarga del manantial captado, la captación misma, 

almacenamiento, tratamiento de agua, conducción de distribución, saneamiento manejo de 

aguas residuales y administración como se establece en el Reglamento de ASADAS (2000), 

dicha competencia los hace responsables del buen funcionamiento del sistema 

socioecológico.  

 

Aunado a lo anterior, la participación de la escala local en la gestión y conservación,  

plantea un creciente interés en investigaciones bajo el concepto de sistemas socioecológicos 

(SSE) (Davidson 2010; Quinlan 2014a) como una forma integradora de comprender la 

dinámica del ser humano en la naturaleza (Holling 1973; Holling 2001) otros autores 

(Walker et al. 2002a; Ostrom 2009; Cumming 2011; Walker 2014a) han aportado e 

integrado a dicho concepto el enfoque de resiliencia.  

 

Al ser el enfoque de resiliencia de un sistema socioecológico sólo entendible desde el 

protagonismo humano (Anand et al. 2010; Escalera y Ruíz 2011; Nykvist y Heland 2014) y 

que para construirla; el aprendizaje social, la memoria, recolección y organización de la 

información es clave (Jones 2013; Centre 2014; Berkes y Ross 2013), se consideran las 

ASADAS como unidades de investigación.  

 

 La necesidad de estudios integrales (Turner 2010; Folke 2006) da paso a este estudio 

proponiendo una metodología para el análisis de las dinámicas socioecológicas de los 

sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano. Para eso se parte de la 

orientación conceptual establecida en la guía Resilience Alliance, valorando hasta qué punto 

la guía RA es aplicable y a partir de ahí proponer la metodología con ayuda de la 

participación de una ASADA El Mora, para el diseño y validación mediante triangulación en 

otras dos, todas ubicadas en la subcuenca río Turrialba.   
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La estructura del artículo está organizada en secciones, la primera expone las etapas 

con las que se desarrolla esta investigación. En la segunda se explica cómo se llega a la 

propuesta y como fueron utilizados o no los conceptos de la RA y cuáles fueron las 

modificaciones necesarias que dieron paso a la propuesta metodológica, finalmente se 

presenta los resultados de la validación de la propuesta.  

 Metodología  

 

 Esta investigación se realizó entre octubre del 2013 y julio del 2014, en el marco de un 

conjunto de estudios que viene realizando el Centro Agronómico Tropical de Investigación 

y Enseñanza (CATIE) sobre acueductos rurales y las organizaciones responsables de su 

administración, en diferentes países de América Central, que incluye una amplia variedad 

temática y cuyo propósito final es contribuir a una buena gestión y gobernanza de estos 

sistemas socioecológicos. El desarrollo del estudio se estructuró en cuatro etapas con 

diferentes actividades.  

 

6.1 Primera etapa: área de estudio  

 

Luego de una revisión exhaustiva de literatura sobre la resiliencia de sistemas 

socioecológicos y considerar la importancia de las ASADAS como organizaciones que 

requieren ser analizadas desde ese enfoque y que justifican la realización de este estudio, 

se procedió a la selección de la unidad de investigación. Para ello se seleccionó la ASADA 

El Mora, ubicada en la subcuenca del río Turrialba, provincia de Cartago, Costa Rica. Esta 

Asociación tiene 448 abonados, la mayoría familias, para una cobertura total de 1600 

personas. El caudal concesionado por parte del Ministerio de Ambiente y Energía, el ente 

rector del recurso hídrico en Costa Rica, a esta ASADA es de 12 l/s. 

 

Como criterio inicial principal para la selección de la unidad de investigación para el 

desarrollo metodológico, se indicó que la ASADA incluyera en su ámbito de gestión, todos 

los componentes establecidos por el Reglamento de ASADAS (2000): zona de recarga, toma 

de agua, obra de captación, línea de conducción, tanque de almacenamiento, red de 

distribución, gestión administrativa y manejo de agua post uso.  

 

Además se consideraron como criterios complementarios: a) que la ASADA posee y 

administra una planta de tratamiento de aguas negras, una obra de alto costo de 

construcción y mantenimiento, que agrega complejidad a la gestión y singularidad a la 

ASADA, ya que no es común dicha situación; b) que el abastecimiento de agua a los usuarios 

se realiza por gravedad, tal y como ocurre con la mayoría de los acueductos rurales. 

 

Luego de la identificación preliminar de esta ASADA, con base en los criterios antes 

mencionados, se procedió a explicar el objetivo y alcances del estudio que se quería realizar 

a la Junta Directiva, así como a consultarles sobre el interés y disposición para participar 

activamente en este. Con base en la respuesta favorable en todos los aspectos, se procedió 

a organizar la implementación propiamente dicha del estudio. 
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6.2 Segunda etapa: modificaciones a la guía Resilience Alliance 

 

La guía de Resilience Alliance (2010) propone cinco pasos en total: descripción del 

sistema, dinámica del sistema, interacciones interescalas, gobernanza y actuar en la 

evaluación, cada uno de los pasos posee subpasos que intentan desarrollar para evaluar la 

resiliencia de distintos sistemas socioecológicos. Mediante investigaciones anteriores 

alcanzadas, consulta con expertos, participación en la Conferencia Resilience Alliance y la 

participación en el curso Sistemas complejos adaptativos en Mendoza, Argentina, que 

permiten alcanzar la familiarización con los conceptos de la guía RA (Cuadro 1), antes del 

proceso del desarrollo metodológico con la ASADA El Mora.   

 

Cuadro 1. Pasos y sub pasos propuestos por la guía Resilience Alliance. 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 
4 

Paso 5 

Descripción 
del sistema  

Dinámicas del 
sistema  

Interacción entre 
escalas  

Gobernanza  Actuar en la 
evaluación  

Identificación de 

los problemas 
claves  

Ciclo adaptativo 

  

Panarquía Gobernanza 

adaptativa e 
instituciones  

Síntesis de 

resultados  

Componentes 

claves de los SSE 

Estados múltiples 

del sistema: 
pasados y 

futuros  

Interacciones entre 

umbrales y cambio de 
cascada  

 

Redes sociales 
entre grupos 

de interés  

Manejo a partir 

de la resiliencia  

Disturbios  Umbrales y 

transiciones  

Resiliencia general  Tiempo para la 

transformación  Perfil histórico  

Fuente: (Gunderson et al. 2010). 

 

Para la aplicación de la guía se tuvo una primera reunión con los miembros de la 

Junta Directiva de la ASADA El Mora (conformada por el presidente, vicepresidente, fiscal, 

vocal y tesorero) así como los encargados de la administración del acueducto 

(administrador, fontanero y oficinista) en la cual se compartió sobre el objetivo del estudio, 

participación esperada de ellos, así como que esperan ellos de la investigación y por último 

la secuencia de actividades para el desarrollo metodológico.  

 

En la siguiente reunión se realizó una entrevista semiestructurada grupal (Iñiguez 

2008) diseñada para indagar sobre la percepción de las personas del SSE y la aplicabilidad 

de los modelos planteados por la guía (RA) para el caso de la ASADA El Mora.  

 

En esta reunión, que fue clave para definir las actividades de las siguientes 

convocatorias,  se avanzó hasta la realización de la línea de tiempo (Mejia 1998), desde 

esta sesion se inició con la confección preliminar de la metodología. En cuanto al avance se 

logró hasta lo que se establece en la guía (RA) como paso 1 y parte del paso 2 hasta ciclo 

adaptativo.  

 



 
 
  24 

 

Específicamente, se identificaron los componentes del SSE mediante lluvia de ideas 

(Mejia 1998) y con apoyo de un diagrama que contenía los componentes del sistema (zona 

de recarga, toma de agua, línea de conducción, tanque de almacenamiento, cloración, red 

de distribución, manejo de agua post uso, gestión administrativa) se procedió a explicar la 

importancia del buen funcionamiento de cada uno de ellos y a favorecer un lenguaje común 

para facilitar la aplicación metodológica.   

 

Además, se delimitó por parte de cada uno de los participantes, el SSE en un mapa 

del sitio (Holt et al. 2014), tratando de rescatar hasta dónde perciben el área de influencia/ 

administración y la ubicación de los componentes del SSE (toma de agua, tanque de 

almacenamiento, comunidad, administración). En la misma reunión, se facilitó el proceso 

para la elaboración, por parte de los participantes, del perfil histórico o línea de tiempo 

(Geifus 2002), incluyendo en este perfil algunos eventos ocurridos a nivel comunal, 

haciendo mención sobre los cambios (disturbios) que se han presentado, bajo un escenario 

retrospectivo. 

 

A partir de la tercera reunión se nombra un secretario para escribir en cada 

actividad. En esta reunión se validó la información de la línea de tiempo, ahora mostrada 

como perfil histórico, es decir, la línea de tiempo enriquecida por información secundaria a 

nivel nacional, cuenca y comunidad. Así se introdujo el concepto de panarquía o relación 

entre escalas. Este análisis se complementó con una encuesta aplicada al 10% de la 

población abastecida (48 abonados) para incluir su percepción e integrar esta como parte 

del estudio.  

 

Seguidamente a la validación de la línea del tiempo, se elaboró, de manera 

participativa, el modelo conceptual de cuencas de atracción, que sustituye al modelo de 

ciclo adaptativo que propone la guía de RA, con el fin de generar mayor comprensión de 

los participantes de las dinámicas del sistema. La actividad consistió en dibujar en un 

papelógrafo, apoyado por información del perfil histórico, los eventos ocurridos 

anteriormente que han posicionado a la ASADA El Mora en estados estables y en estados 

inestables, así como los eventos puntuales que provocaron ese cambio en el SSE.  

 

En el modelo cuencas de atracción se incorporan los insumos y acciones, a otras 

escalas, que ayudaron al sistema a alcanzar un estado “estable” o a un incremento de la 

resiliencia del sistema (Holling 2001). Este modelo conceptual permite visualizar la dinámica 

del SSE y sus estados múltiples. Ello permite considerar “hacia dónde va” o estados futuros 

del SSE, permitiendo incorporar temas como el cambio climático y la gestión de riesgos, 

para conocer la percepción y las actividades que se están realizando para abordarlos.  

 

En la cuarta reunión se abordó el tema de gobernanza. Mediante uso del papelógrafo 

se procedió a elaborar un sociográma (Gutiérrez 1999) con la técnica de lluvia de ideas 

(Mejia 1998). Para ello se solicitó a los participantes que mencionaran instituciones, 

empresas, organizaciones civiles y no civiles que ellos consideran están vinculadas con el 

funcionamiento de la ASADA. Así mismo que identificaran cuáles de estas deberían de 

considerar para mejorar la resiliencia de su organización. 
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En esta reunión se solicitó a los miembros de la ASADA identificar el grado de 

interacción que tienen con esos actores, utilizando para ellos una clasificación por color y 

por tipo de relación (verde: ambiental, negra: poder, roja: amistosa, azul: económico-

financiero). La interacción se representó mediante líneas que tenían el siguiente significado: 

punteada = débil; continua = fuerte; continua con (x) = fuerte y conflictiva).  

 

Finalmente en esta reunión se propusieron y comentaron opiniones de los miembros 

de esta ASADA sobre posibles estrategias y acciones que se podrían implementar para 

mejorar la resiliencia de la misma, tomando como base todo el proceso de análisis 

anteriormente descrito.  

 

Se debe indicar que durante el procedimiento llevado a cabo para el diseño 

metodológico se solicitó a la ASADA información sobre análisis de calidad de agua, aforos, 

además de datos sobre ingresos y gastos para un periodo de 8 meses, según disponibilidad 

de información. Debido a la relevancia de esas variables para desarrollar el análisis del SSE.   

 

6.3 Tercera etapa: consulta a expertos 

 

Aprovechando la realización de la Conferencia Resilience Alliance 2014, realizada en 

Montpellier, Francia, se diseñó y aplicó una entrevista semiestructurada (Vargas 2012) a un 

grupo de nueve expertos, seleccionados por su reconocido trabajo en el tema de resiliencia, 

que participaron en dicha conferencia.  

 

La entrevista abordó como temas principales: la posición de los expertos respecto a 

la aplicación de la guía en un SSE como lo es una ASADA, sus opiniones sobre los cambios 

realizados a la guía, tales como cuencas de atracción, incidencia política, interacciones 

interescala.  

 

En la misma conferencia se presentaron los principales resultados de la aplicación de 

la guía de RA en la ASADA El Mora, sus limitaciones y las modificaciones que se estaban 

proponiendo para desarrollar la metodología objetivo de este estudio. 

 

6.4 Cuarta etapa: elaboración de la propuesta metodológica con enfoque de 

resiliencia para el análisis de las dinámicas de los sistemas de 

abastecimiento de agua para consumo humano a partir de la guía 

Resilience Alliance 

 

Con base en los conceptos proporcionados por la guía de RA, la consulta a expertos, 

la revisión del estado del arte del tema y el análisis la experiencia de aplicación de la guía 

en la ASADA El Mora, se elaboró la propuesta de la metodología para el análisis de las 

dinámicas del SSE, aplicada a acueductos rurales, bajo el principio de la matriz de valor 

agregado, es decir, si “agrega o no valor al proceso” (Sfp 2008).  
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6.5 Validación de la metodología  

 

La validación de la propuesta metodológica desarrollada en la ASADA El Mora 

considera como criterio la triangulación entre sujetos (Miranda et al. 2011) o entre ASADAS 

para este particular.  

 

La triangulación es la validación entre los resultados obtenidos de la aplicabilidad y 

potencialidad explicativa en diferentes contextos de ASADAS. Los resultados cualitativos 

deben converger y permitir llegar a similares conclusiones, debido a esto la convergencia 

es el punto de decisión de validación. Los resultados divergentes deberían ser interpretados 

como indicadores de invalidez (Rodríguez et al. 2006).  

La selección de las ASADAS para la validación se hizo a partir del criterio de 

representación de contexto periurbano y rural, respectivamente. Ambas están ubicadas en 

la subcuenca río Turrialba.  

 

Este proceso conlleva a la realización de una reunión inicial para conocer sobre el 

interés en participar de los miembros de las ASADAS. Ante una respuesta afirmativa se 

procede a establecer las fechas de las siguientes reuniones, tres en total, para desarrollar 

la metodología.  

 

La ASADA Ojo de Agua Sictaya posee la mayoría de los componentes, ya que carece de 

la planta de tratamiento. La cantidad de abonados que posee es de 448 y cuenta con un 

caudal asignado por MINAE de 13 l/s. Por otro lado, la ASADA La Pastora no cuenta con 

oficina, ni planta de tratamiento, abastece a un número de 114 abonados y posee un caudal 

asignado por MINAE de 2,33 l/s.  

Es necesario decir que para la validación no se recurrió a la entrevista grupal que se 

realizó con El Mora, porque para la validación ya se contaba con los pasos y subpasos 

definidos en el diseño con El Mora. Debido a eso, lo que se hizo fue seguir la secuencia del 

ahora diseño metodológico, resultantes de la experiencia con El Mora y la consulta a 

expertos 

 

6.6 Socialización de la propuesta metodológica para el análisis de las dinámicas 

socioecológicas de los sistemas de abastecimiento de agua para consumo 

humano  

 

Los resultados obtenidos son compartidos con personal técnico de AyA (perfil 

histórico, las cuencas de atracción, gobernanza) encargados directos de los asuntos con 

ASADAS a nivel de país, con el fin de obtener información complementaria que ayude a la 

propuesta de las estrategias, considerando las oportunidades a otras escalas.  

 

Además se contactó a director ejecutivo de la Comisión para el Ordenamiento y 

Manejo de la Cuenca Río Reventazón (COMCURE) para conocer sobre futuros proyectos 

dirigidos hacia estas asociaciones.  
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En el curso realizado sobre complejidad de los Sistemas socioecológicos, realizado en 

el mes de agosto de 2014 en Mendoza Argentina, se presentaron los resultados 

preliminares, a un grupo de investigadores que han trabajado con el enfoque de resiliencia 

de sistemas socioecológicos, ganaderos principalmente. Esto permitió considerar 

recomendaciones para el análisis de la propuesta metodológica y nueva literatura para la 

discusión de resultados.  

 Resultados y discusión  

 

La orientación conceptual de la guía Resilience Alliance deja paso al diseño esta 

propuesta metodológica que establece actividades y la forma de presentar los resultados 

para ser compartirlos a nivel local buscando promover un análisis reflexivo con cada 

actividad.  

 

El marco conceptual de la guía RA para comprender las dinámicas del SSE de una ASADA 

en la práctica mostró tener limitaciones para el abordaje a escala local, en cuanto a 

secuencia para abordaje y conceptos que necesitaron ser sustituidos para lograr el análisis 

de dichas dinámicas.  

 

Para corroborar la aplicabilidad de la metodología esta fue validada en otras dos 

ASADAS, como se indicó en la metodología para esta investigación y se evidenciará en los 

resultados presentados más adelante en este documento. La figura 1 muestra el esquema 

de la propuesta metodológica para el análisis de las dinámicas socioecológicas de los 

sistemas de agua para consumo humano, desarrollada con la participación directa del grupo 

de interés (ASADA) y cuyos pasos se describen y discuten a continuación.  

 

En total se agregó: al paso 1 los subpasos delimitación de SSE y se modificó el orden 

de todos los subpasos en comparación con la guía. Del paso 2 se agregó el modelo cuencas 

de atracción y se modificó el orden de los subpasos. En el paso 3 se conserva el subpaso 

de panarquía con interacción entre umbrales; el paso 4 propone abordar el tema de 

Figura  1. Esquema de propuesta metodológica con enfoque de resiliencia para el análisis de las 

dinámicas socioecológicas de los sistemas de agua para consumo humano- ASADAS 
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incidencia política y es cambiada la secuencia para el análisis, para finalmente en el paso 5 

proponer estrategias (Figura 2).  Así mismo han sido cambiados los nombres de los pasos 

de la metodología, con el fin de adecuar los conceptos a la nueva metodología.  

 

La propuesta metodológica para el análisis de las dinámicas socioecológicas de los 

sistemas de agua para consumo humano, se construye a partir de la participación del grupo 

de interés (ASADA) siendo esta el elemento fundamental para su diseño; es relevante 

señalar la importancia de los procesos reflexivos durante el proceso, ya que estos son los 

que permiten desarrollar las estrategias correspondientes al paso 5.   

 

Paso 1 

7.1 Características del SSE 

7.1.1 Componentes del SSE  

 

La actividad inició con una entrevista semiestructurada, apoyada por la técnica de 

lluvia de ideas, complementa con un esquema de ASADA con los componentes, así se 

permite al grupo de seis personas visualizar la secuencia funcional de esos componentes 

que conforman el SSE.  

 

Se destaca que se entiende por componentes claves del SSE, para el caso de las 

ASADAS, a los establecidos por el Reglamento de ASADAS (2000) y que no siempre serán 

los mismos, puesto que algunas ASADAS no disponen de tanque de almacenamiento, planta 

de tratamiento, obra de captación u oficina de ASADA.  

 

En la práctica, al desarrollar este subpaso con los miembros de la ASADA El Mora, 

sin previa visualización del esquema6, mencionaron el capital infraestructura seguido de la 

comunidad (capital social) y por último el recurso hídrico, lo que llama la atención pues es 

un indicio que señala en qué momento se encuentra la organización con respecto a sus 

prioridades.  

 

Sin dejar de lado la orientación conceptual propuesta por la guía RA se debe decir 

que esta inicia por identificar los problemas, y después los componentes, esto no es 

considerado como parte de esta actividad.  

 

En contraposición, la metodología considera desplazar la identificación de problema 

hacia el paso 4 e iniciar, como se dijo, por los componentes, debido a la importancia de 

esta actividad como oportunidad para homogenizar el vocabulario y facilitar la participación 

entre los presentes (Arce 2012), además de promover un ambiente amigable para el 

desarrollo de los pasos posteriores.  

 

7.1.2 Delimitación del SSE  

 

                                           
6 Ver anexo 11 
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La delimitación del SSE se realiza entregando a cada participante un mapa. Dicho 

mapa contenía las carreteras, poblados, ríos, escuelas, para facilitar la ubicación. Ahí fueron 

ubicados espacialmente los componentes del SSE de la ASADA, con esto se reconoce la 

influencia territorial de los trabajos que realiza la administración.  

 

Dada a la importancia que tiene el sentimiento de pertenencia para la protección de 

los recursos (Rengifo et al. 2012) y que promueve el empoderamiento hacia el SSE, este 

paso aporta novedad al análisis de las dinámicas del sistema socioecológico con respecto a 

lo planteado por la guía RA.  

 

Se parte de que el conocimiento del territorio es obligación del ciudadano y 

autoridades encargadas de su administración, sin embargo no siempre existe tal 

conocimiento, por lo que es necesario dar un enfoque territorial al análisis, que no es 

considerado como subpaso en la guía RA.  

 

Esto es útil porque al ser delimitado el territorio hay reconocimiento de las relaciones 

proyectadas en el espacio geográfico entre los diversos actores (Schneider y Peyré 2006) 

que son parte activa en la transformación de los usos del suelo circundantes (crecimiento 

de la población, nuevos cultivos, deforestación, contaminación puntual o difusa).  

 

7.1.3 Línea de tiempo/ perfil histórico  

 

La línea de tiempo se realiza en un papelógrafo, la memoria y la participación son 

el principal componente (Folke 2006; Turner 2010) y el capital social y humano son los que 

aportan el conocimiento que enriquece el resultado.   

 

  Lo ideal sería construir un perfil histórico, sin embargo desarrollarlo a nivel local 

no fue posible, ya que normalmente ellos no tienen el conocimiento de lo que pasa a otras 

escalas. Pese a eso, se resalta que esta actividad de construir con ellos la historia del SSE, 

difícilmente podrá ser encontrada mediante otras fuentes de información, por lo que es útil 

y necesario para el enfoque de resiliencia.   

 

Esta actividad se complementó con la realización del perfil histórico (Gunderson 

2014)7, para eso fue necesario construirlo con base en información secundaria, dado el 

aporte del mismo como herramienta importante en el análisis interescala (Consens 20148; 

Chaffin et al. 2014; Walker 2014; Mitchel 20149).  

 

                                           
7 Gunderson, L. 2014. Resiliencia de sistemas socioecológicos (comunicación personal). Montpellier, 
Francia.  
8 Consens, B. 2014. Resiliencia de sistemas socioecológicos (comunicación personal). Montpellier, 
Francia. 
9 Michael, M. 2014. Resiliencia de sistemas socioecológicos (comunicación personal). Montpellier, 

Francia. 
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El resultado del perfil histórico, que integre la línea del tiempo, debe ser socializado 

con la ASADA para enriquecer el análisis y reflexiones necesarias para pasos posteriores: 

panarquía y gobernanza.  

 

Como resultado (figura 3), se muestran los eventos señalados por los participantes, 

quienes también son miembros de la comunidad, desde el inicio de la asociación hasta la 

actualidad. Lo representado en la línea del tiempo es consensuado por los miembros de la 

ASADA en una reunión posterior, junto con el perfil histórico que aparece en vez de la línea 

del tiempo en la guía RA (Chaffin et al 2014), y que fue modificado por la poca aplicabilidad 

a nivel local.  

 

 

7.1.4 Disturbios pasados y actuales  

 

La identificación temporal de los disturbios pasados y actuales la realizan los 

participantes durante la actividad de construcción de la línea de tiempo, para esto se 

necesita de preguntas que orienten en este sentido y que quedaron planteadas en la 

entrevista grupal.  

  

Los resultados obtenidos permiten categorizar los eventos por ellos, un ejemplo es 

que en la práctica, el cambio de uso del suelo es visto como sinónimo de expansión de la 

comunidad, percibida como favorable para el desarrollo de la ASADA. 

 

Figura  2. Línea de tiempo del SSE elaborada por miembros de la ASADA El Mora 
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Sí bien los disturbios se ubican en la línea del tiempo, se resalta la necesidad de 

profundizar en aquellos que no necesariamente han sido considerados por las personas, un 

ejemplo claro de esto sería la actividad del Volcán Turrialba (erupción de ceniza) que inicio 

en 2010 (CNE 2014) debido a la cercanía de la comunidad se esperaría que apareciera 

alguna referencia de este evento, pero no fue así (Figura 3).  

 

Dichos eventos son importantes de considerar para los escenarios futuros, y para el 

trabajo de instituciones en cuanto a la ejecución de programas, así mismo en temas de 

calidad de agua y variables climáticas (cantidad de agua) (Garcia 2014)10.  

 

Paso 2 

7.2 Trayectoria del SSE 

7.2.1 Cuencas de atracción  

 

En un nuevo acercamiento, se realizan las cuencas de atracción (Gunderson 201411; 

Walker 201412) se pide dibujar en papelógrafo la dinámica no lineal del SSE relacionada con 

los hechos considerados más importantes (estabilizadores o desestabilizadores). Esta es 

una actividad que requiere de menos tiempo, en comparación con la anterior, debido a que 

se parte de la línea de tiempo para su construcción.  

 

El modelo conceptual de cuencas de atracción rescata, de forma consensuada, los 

eventos que representaron la innovación y el paso hacia otro atractor o estado como lo 

denominan algunos autores (Walker y Salt 2012; Ambrosio 2007; Chaffin et al. 2014).  

 

Dicho modelo sustituye, al también modelo conceptual, ciclo adaptativo propuesto 

por  Holling (1973), Holling y Gunderson (2001) como parte de la guía RA (Gunderson et 

al. 2010), esto por no encajar en la práctica para trabajarlo con la ASADA. En este caso, las 

personas respondieron de una mejor forma al plantear hacer la dinámica del SSE como 

cuencas de atracción y no como ciclo adaptativo, porque los ciclos insinúan que se debe 

iniciar de cero, por lo que el concepto no tuvo una buena aceptación. 

 

En la consulta a expertos se planteó dicho cambio, las respuestas fueron favorables 

al ser ambos modelos útiles para el análisis de sistemas no lineales (Consens 201413; Chaffin 

et al. 2014; Gunderson 201414; Jones 201415; Mitchel 201416; Walker 2014b).  

 

                                           
10 Garcia, G. 2014. Próximos trabajos con las ASADAS (comunicación personal). San Jose, Costa Rica. 
11Gunderson, L. 2014. Resiliencia de sistemas socioecológicos (comunicación personal). Montpellier, 
Francia. 
12 Walker, B. 2014. Resiliencia de sistemas socioecológicos (comunicación personal). Montpellier, 

Francia. 
13 Consens, B. 2014. Resiliencia de sistemas socioecológicos (comunicación personal). Montpellier, 

Francia. 
14 Ídem 11 
15 Jones, M. 2014. Resiliencia de sistemas socioecológicos (comunicación personal). Montpellier, 
Francia. 
16 Michael, M. 2014. Resiliencia de sistemas socioecológicos (comunicación personal). Montpellier, 

Francia. 
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Existen varias investigaciones que aplican el análisis de ciclo adaptativo (Chaffin et 

al. 2014; Allen y Holling 2010; Ambrosio 2007), sin embargo, no es la misma situación con 

las cuencas de atracción, donde se teoriza sobre el concepto pero no se lleva a la práctica.  

 

Por lo anterior, el ejercicio realizado a nivel local aporta nuevas formar de 

comprender de forma participativa los estados estables y umbrales de manera participativa 

(Folke 2006; Turner 2010).   

 

7.2.2 Umbrales y transiciones  

 

Del producto de la actividad anterior correspondiente a las cuencas de atracción 

(Figura 4), se realiza el análisis de umbrales y transiciones. Con respecto a este análisis se 

debe decir que no existen principios generales para identificar umbrales (Groffman et al. 

2006; Folke 2006), no obstante otros autores (Ambrosio 2007; Tapia 2012) recomiendan 

que el análisis debe hacerse centrándose en los servicios del SSE y sus componentes clave 

que pueden influir en la capacidad de respuesta (Groffman et al. 2006). 

 

La identificación participativa de umbrales para promover el aprendizaje social, que 

es un componente importante de la capacidad de recuperación mediante el diálogo y la 

deliberación entre los miembros de la ASADA, que fomenta la exploración abierta de los 

problemas y cuáles fueron sus soluciones (Christensen y Krogman 2012). 

 

Como resultado, de las cuencas de atracción y el insumo para el análisis de 

umbrales, que como se dijo son complementarias, se muestra en la fig. 4. El eje (x) muestra 

la amplitud del estado estable, definido como la salud básica del SSE el cual se identifica 

hasta que se ha presentado en el tiempo (Consens 201417) y el eje (y) es una aproximación 

de la resistencia del SSE realizada a partir de la percepción de las personas.  

 

Los resultados variarán de asociación a asociación dependiendo de los atributos 

sociales del SSE (Christensen y Krogman 2012), como capacidad de gestión, liderazgo, 

procesos de gobernanza; y naturales, como la cantidad de agua disponible, existencia de 

área de protección; variables económicas como el acceso a financiamiento, donaciones y 

morosidad. 

 

Estos aspectos que definen umbrales normalmente no se identifican hasta que han 

sucedido (Walker et al. 2002b; Groffman et al. 2006; Chillo 2014; Easdale 2014; López 

2014), lo que hace de este análisis necesario para, desde una amplia perspectiva temporal, 

considerar acciones que aumenten la capacidad del sistema social para actuar (Allen y 

Holling 2010) y de esa forma evitar alteraciones en el orden de la gestión propia para 

mantener el SSE (Groffman et al. 2006).  

 

Los umbrales señalados en la figura 4 corresponden a la ASADA El Mora, son 

factores sociales acumulativos, principalmente (Christensen y Krogman. 2012), como son 

                                           
17 Ídem 10 
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los conflictos con la comunidad y con otra ASADA. Este resultado de lo que perciben los 

miembros de la ASADA, señala que el SSE no ha cruzado umbrales ecológicos. 

 

Autores como (Olsson et al. 2014) señalan, para el análisis de umbrales, la necesidad 

de identificar los cambios de fase o de atractor. En este caso, los umbrales reflejan procesos 

sociales que una vez entendidos pueden orientar a decisiones y acciones de la organización 

(Christensen y Krogman. 2012).  

 

Aunado a los umbrales, está el análisis de las transiciones que están relacionadas a 

los procesos reversibles o irreversibles que se presentan en un SSE (Briske et al. 2006), los 

cambios reversibles son aquellos que tolera el SSE, por ejemplo, algunos disturbios menores 

que pueden ser absorbidos (problemas de morosidad, mantenimiento preventivo).  

 

Los cambios irreversibles, son menos frecuentes, pero posibles y estarían definidos 

como la pérdida del caudal para el abastecimiento producto de un terremoto por ejemplo 

o una erupción volcánica, así como contaminación de la fuente de agua.  

 

7.2.3 Estados múltiples del SSE 

 

Los estados múltiples son respuestas a disturbios en el tiempo, que pueden cambiar 

y requieren, por lo tanto, del entendimiento del patrón de trayectoria (Quinlan et al. 2007). 

Realizar este análisis no amerita de una actividad extra, es parte del análisis y actividad 

realizada en las cuencas de atracción (Elmqvist et al. 2010; Briske et al. 2006). 

Figura  3. Modelo cuencas de atracción elaborado por miembros de la ASADA El Mora 
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La trayectoria (Walker et al. 2002b) definida por distintos estados y umbrales, 

situaciones por las que se ha pasado el SSE a pesar de las perturbaciones y que hablan un 

poco sobre cómo se ha fortalecido o debilitado su resiliencia en el tiempo.  

 

Retomando la secuencia conceptual de la guía RA, que señala el abordaje de este 

paso antes de umbrales y transiciones, aquí se considera necesario para seguir una lógica 

de análisis que complementa las cuencas de atracción y los umbrales, considerar este paso 

hasta este punto, y se separa el abordaje de estados futuros dentro del paso 4 sobre 

gobernanza adaptativa.  

 

Una vez con el producto de cuencas de atracción y los procesos reflexivos con las 

personas se pueden llegar a situaciones actuales, inadecuadas para el desarrollo del SSE,  

como los procesos conocidos como trampas de la  rigidez (López 2014) (sentimiento de: ya 

se logró todo) en las que algunas ASADAS más desarrolladas que otras pueden entrar, lo 

que se representaría como una constante al final de la cuenca de atracción, necesario de 

detectar porque al final esto puede terminar en un umbral (Easdale 2014).  

 

Paso 3  

7.3 Relación entre escalas 

7.3.1 Panarquía e interacción entre umbrales 

 

La panarquía se refiere a las relaciones interescala (Holling y Gunderson 2001). Para 

realizar este análisis se debe contar con el perfil histórico y la línea de tiempo, elaborados 

en pasos anteriores, ya que esta última se convierte en el insumo.    

 

Se debe analizar considerando los acontecimientos a nivel nacional como los asuntos 

legales, y a nivel de cuenca, la presencia de comisiones, municipios, cambios de uso del 

suelo en la cuenca que permitan establecer vínculos entre eventos en distintas escalas 

(Figura 5). Se debe ser selectivo con la información según la influencia que tenga sobre el 

SSE, ya que podría resultar sencillo estancarse en los detalles (Walker y Salt 2012).  

 

Estudios realizados consideran que las relaciones interescalas son parte integral al 

ciclo adaptativo (Garmestani et al. 2009; Holling y Gunderson 2001; Quinlan et al. 2007), 

pero como se desarrolló anteriormente, el modelo de cuencas de atracción es ahora quien 

aporta al análisis del perfil histórico (Garmestani et al. 2009; Buschbacher 201418; Mitchel 

201419). 

 

                                           
18 Buschbacher, R. 2014. Resiliencia de sistemas socioecológicos (comunicación personal). 
Montpellier, Francia. 
19 Mitchel, B. 2014. Resiliencia de sistemas socioecológicos (comunicación personal). Montpellier, 

Francia. 
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En la figura 5 se muestra la integración de ambos resultados (línea de tiempo y 

perfil histórico) las líneas son las que representan las relaciones interescalas o análisis de 

panarquía.  Los expertos señalan la importancia del perfil histórico, coincidiendo en que es 

clave para el desarrollo del enfoque de resiliencia (Buschbacher 201420; Consens 201421; 

Chaffin et al. 2014; Gunderson 201422; Mitchel 201423)  

 

                                           
20 Buschbacher, R. 2014. Resiliencia de sistemas socioecológicos (comunicación personal). 
Montpellier, Francia. 
21 Consens, B. 2014. Resiliencia de sistemas socioecológicos (comunicación personal). Montpellier, 
Francia. 
22 Gunderson, L. 2014. Resiliencia de sistemas socioecológicos (comunicación personal). Montpellier, 
Francia. 
23 Michael, J. 2014. Resiliencia de sistemas socioecológicos (comunicación personal). Montpellier, 

Francia. 

Figura  4. Perfil histórico elaborado a partir de información secundaria y primaria en talleres con ASADA El 

Mora 



 
 
  36 

 

 La dirección del análisis debe hacerse en dirección hacia identificar sí las acciones 

Estatales son efectivas al establecer programas, políticas, decretos nacionales en temas de 

calidad, cantidad, conservación, manejo, gestión del recurso hídrico, y el desplazamiento 

en años que conlleva hacerla efectiva a escala local, debido a que el desconocimiento de 

las leyes, programas, políticas por parte de una ASADA genera poca resiliencia y mayor 

incertidumbre hacia los eventos futuros por los posibles débiles canales de información, que 

contribuyen a minimizar  la resiliencia del SSE (Briske et al. 2006; Holling y Gunderson 

2001) 

 

Paso 4 

7.4   Gobernanza adaptativa 

7.4.1 Redes sociales 

 

El ejercicio consiste en hacer un mapeo de actores, mediante lluvia de ideas, ellos 

apuntan en un papelógrafo el nombre de instituciones, asociaciones civiles y no civiles, 

empresas privadas, entre otros que consideran están vinculados con el SSE.   

 

Posteriormente, las redes se categorizan por color indicando tipo de relación (rojo: 

amistosas, verde: ambiental, azul: económica, negra: poder) y forma para la condición 

(continua: relación fuerte afín, punteada: débil, continua con (x) fuerte conflictiva). Se logra 

establecer procesos reflexivos y de consenso entre los miembros de la ASADA, provechosos 

para iniciar cambios favorables en mejora de relaciones.  

 

Para este análisis es necesario tener presente dos preguntas (¿quién controla qué? 

y ¿quién tiene interés en? (Lebel et al. 2006; Walker y Salt 2012).  De esta actividad se 

extraen percepciones sobre confianza entre actores, las relaciones poco funcionales que 

necesitan ser mejoradas y que contribuyen a aumentar la resiliencia del SES, para evitar 

cambios de régimen no deseados.  

 

Se debe hacer una jerarquización de los actores más relevantes para las ASADAS, 

aquellos que generan cambios e implicaciones para el SSE (Ministerio de Salud, AyA, 

ARESEP, Municipalidad de Turrialba). Un ejemplo queda evidenciado con la relación 

señalada con la Municipalidad de Turrialba (poder conflictivo) considerando los permisos de 

construcción (cambios de uso del suelo) que afectan al SSE de la ASADA, y podrían generar 

contagios de degradación contaminación, tratamiento de aguas residuales (Chillo 2014; 

Easdale 2014; López 2014).  

 

 Las variables de control lentas, en este caso la contaminación del acuífero, deben 

de ser monitoreadas por la ASADA mediante la buena relación con entes de gobierno 

(MINAE, Municipalidad de Turrialba), esas estructuras flexibles generaran puntos clave de 

intervención a otras escalas en tiempos apropiados (Anderies et al. 2006) 
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La disminución de la precipitación, como otra variable lenta, podría representar que 

el SSE se oriente hacia un estado indeseable (Walker y Salt 2012), por lo que la relación 

con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) es clave para las nuevos desafíos que puede 

enfrentar el sistema.  

En la figura 6 se muestra el debilitamiento hacia relaciones clave con la comunidad. 

Esto podría estar justificado por un efecto en cascada (Chillo 2014); el Estado al no ser 

transparente (Lockwood et al. 2010) con estas organizaciones locales, las organizaciones 

locales tampoco lo son  con la comunidad, es decir, la misma respuesta que se genera entre 

la ASADA con el Estado, es el mismo que genera la comunidad con esta asociación.  

 

Los anterior, debe tener una implicación practica enfocada en romper con los efectos 

contrarios de la buena gobernanza, tratando de generar mecanismos de transparencia, 

participación que garanticen de alguna forma los relevos generacionales para que el sistema 

se mantenga funcionando a futuro (Millán 2008).  

 

7.4.2 Incidencia política 

 

El tema de incidencia política está muy relacionado con los procesos de gobernanza 

y la determinación de prioridades (Mckinley y Baltazar 2002). Los insumos de las actividades 

de línea de tiempo, perfil histórico, cuencas de atracción y redes sociales son necesarios 

para abordar este tema.   

 

Figura  5. Actores y redes sociales vinculadas con la ASADA El Mora, según percepción. 
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La incidencia política ve al análisis de panarquía como las ventanas de oportunidad, 

en redes sociales la jerarquía de instituciones es importante (Garmestani y Benson 2009) 

pero en incidencia política también se pueden surgir condiciones particulares que se 

disparan "de abajo arriba” o de “arriba hacia abajo” (Easdale 2014). 

En la práctica, el abordaje del tema de incidencia política se realiza cuando se está 

desarrollando el tema de mapeo de actores. Se resaltan mediante un análisis reflexivo las 

oportunidades de interactuar con otras escalas mejorando los vínculos y promoviendo las 

alianzas y estrategias. La conciencia, liderazgo, buenas redes sociales (nacionales e 

internacionales), transparencia, empoderamiento generan un ambiente propicio para lograr 

incidencia política como proceso acumulativo (Mckinley y Baltazar 2002). 

 

La incidencia política es una forma de considerar las oportunidades a otras escalas 

(Buschbacher 201424; Consens 201425; Chaffin 201426; Gunderson 201427; Jones 201428; 

Mitchel 201429; Vázquez 201430), estas consideración de oportunidades son parte de los 

procesos hacia una gobernanza adaptativa con la identificación y el conocimiento de los 

umbrales que separan las cuencas de atracción, incluso el gobierno puede participar en la 

definición de los estados estables (Walker 201431). 

 

7.4.3 Determinación de prioridades  

 

Se realiza un listado, en consenso, de los problemas que presenta la ASADA. A través 

de una matriz de Determinación de prioridades (Mckinley y Baltazar 2002). Las personas 

los enfrentan, así se obtiene finalmente cual es el más importante.  

 

Como resultado, los miembros de la ASADA plantean buscar solución, mediante un 

plan estratégico, a la condición débil de las redes sociales (Leith et al. 2012; Easdale 2014), 

considerando que invertir esfuerzos en eso puede traer múltiples beneficios.  

 

Se recomienda que la priorización de los problemas se realice hasta este punto, 

justificado en que es hasta aquí cuando los participantes tienen presente el conocimiento 

del contexto, local y de otras escalas, el conocimiento previo ayuda a vislumbrar mejor las 

                                           
24 Buschbacher, R. 2014. Resiliencia de sistemas socioecológicos (comunicación personal). 
Montpellier, Francia. 
25 Conssen, B. 2014. Resiliencia de sistemas socioecológicos (comunicación personal). Montpellier, 

Francia. 
26 Chaffin, B. 2014. Resiliencia de sistemas socioecológicos (comunicación personal). Montpellier, 

Francia. 
27 Gunderson, L. 2014. Resiliencia de sistemas socioecológicos (comunicación personal). Montpellier, 

Francia. 
28 Jones, M. 2014. Resiliencia de sistemas socioecológicos (comunicación personal). Montpellier, 
Francia. 
29 Mitchel, M. 2014. Resiliencia de sistemas socioecológicos (comunicación personal). Montpellier, 
Francia. 
30 Vázquez. 2014. Resiliencia de sistemas socioecológicos (comunicación personal). Montpellier, 
Francia. 
31 Walker, B. 2014 Resiliencia de sistemas socioecológicos (comunicación personal). Montpellier, 

Francia. 
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prioridades, esto difiere del abordaje que plantea la guía Resilience Alliance, al considerarlo 

como uno de los primeros pasos.  

 

7.4.4 Estados futuros del SSE 

 

Después de tener claro el escenario actual, producto de las actividades anteriores, 

la descripción del escenario futuro es más sencillo de abordar. Las personas han 

reflexionado sobre hacia donde quieren ir, con que fortalezas cuenta, y cuáles son las 

debilidades, incluso que han dejado de lado y deben iniciar a considerar en términos 

ecológicos y sociales (gestión financiera, redes sociales, conservación, adquisición de nueva 

naciente, capital humano, capital construido), los actores consideran que contiene los 

escenarios futuros (Palomo et al 2010).   

 

 La nivelación previa, elaborada en el paso 1 y 2, es importante para caracterizar los 

estados futuros, porque las respuestas están en función del conocimiento que se tenga del 

SSE. Dependiendo de la historia del SSE y el capital humano o la memoria (Folke 2006) los 

escenarios pueden ser más o menos pretenciosos, por ejemplo, asociaciones con 

desconocimiento legal no pensarán en un mismo estado futuro que quien padece de una 

mala situación financiera, por lo que tratar este tema en pasos anteriores, como lo propone 

la guía RA se puede volver algo complejo.  

 

A lo anterior se debe sumar que la interpretación de escenarios probables (Chaffin 

et al. 2014), en tiempos de incertidumbre ante el cambio climático, por ejemplo, hace que 

este sea un tema de interés a escala local, que debido a lo poco que se ha abordado a esta 

escala debe ser trabajado para definir mejor el proceder (Marín 2011). 

  

7.4.5 Resiliencia general  

 

El tema de resiliencia general más que una actividad es una evaluación (Gunderson 

et al. 2010), a partir de una sumatoria de todos los pasos de esta metodología. Los insumos 

anteriores permiten conocer la capacidad de recuperación que ha tenido el SSE.  

 

Para la evaluación de la resiliencia general, no se establecen indicadores, sino que 

es analizada a partir de la caracterización de los procesos descritos como atributos clave en 

las cuencas de atracción (Quinlan 2014b) con un innegable carácter contextual de cada 

caso (Walker y Salt 2012).  

Autores como Folke et al. (2005) y Turner (2010) señalan la importancia de la 

experiencia acumulada, una memoria colectiva de experiencias con los recursos y la gestión 

de los ecosistemas proporcionan el contexto para las respuestas sociales y de ayuda a los 

SSE a prepararse para el cambio.  

 

 Walker (2014a) señala que la comprensión necesaria para la resiliencia es saber 

dónde hay que aumentar la resiliencia, y dónde hay que reducirla para permitir la 

transformación. Interesa alimentar la resiliencia (Abel et al. 2006), comprendiendo que 

funciona bien, ya que un SSE puede ser resiliente pero no deseado (López 2014).  
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En busca de considerar el aporte de los expertos para comprender estos SSE, y su 

resiliencia solo entendible desde el protagonismo humano (Escalera y Ruíz 2011) se 

consultó a los expertos sobre cuáles serían los cambios que justifican la perdida de 

resiliencia, dónde los hallazgos permiten considerar herramientas útiles para la política y la 

gestión (Walker et al. 2006) (Figura 7).  

 

 
Figura  6. Cambios tensores considerados como factores limitantes de la resiliencia general según 

expertos 

En la figura 7, se presentan las respuestas de los expertos. De los nueve 

consultados, cinco respondieron (series) y cuatro prefirieron no referirse pues apuntan a 

no generalizar. Los valores asignados van del 7: el menos importante y 1: el más 

importante.  

 

Los expertos coinciden en que el capital político (reglamentos, leyes) es el menos 

importante (valor 7) y que el capitales financiero (limitaciones económicas, acceso a 

información para mejorar la gestión) el más importante. El capital social (conflictos entre 

organizaciones, entes externos, falta de gobernanza) ocupa el tercer lugar. 

 

 Seguido está el capital cultural (desinterés en el devenir del acueducto, poca 

participación en las asambleas) y capital construido (infraestructura antigua, falta de 

componentes del sistema (clorador, tanques de almacenamiento, medición) también son 

mencionados como más importantes.  

 

El capital natural no es señalado como uno de los más importantes, quizás porque 

la idea del cambio climático y la resiliencia presenta dentro de las ciencias sociales uno de 

las mayores oportunidades para aumentar la capacidad de adaptación (Davidson 2010).  

 

 Tales resultados concuerdan con lo obtenido en el análisis de cuencas de atracción, 

donde el capital político no incide directamente en los umbrales que identificó la ASADA. 

1
2
3
4
5
6
7

Cambios en el capital
político

Cambios en el capital
social

Cambios en el capital
económico financiero

Cambios en el capital
natural

Cambios en el capital
construido

Cambios en el capital
cultural

Cambios en el capital
humano

Series1 Series2 Series3
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Por el contrario, definieron sus estados estables en función de otros capitales como el 

humano, financiero, social, sin presencia de umbrales en el capital natural. 

 Easdale (2014) menciona que la base de un SSE podría estar más relacionada con 

el capital humano y social, sin embargo en la consulta a los expertos se señaló que cada 

situación es diferente según el contexto social / económico / político / ecológico. No tiene 

sentido tener un orden de prioridad hipotético. 

  

En la práctica con la ASADA El Mora se observó la identificación mayormente de tres 

capitales que inciden directamente en la resiliencia. El primero es el capital social vinculado 

con la gobernanza, las redes, la comunidad; el segundo el capital humano relacionado con 

el liderazgo, los relevos generacionales, capacidad de gestión, y el capital construido, para 

el mejoramiento del acueducto en términos de calidad (cloración) y en cantidad (micro 

medición) para la comunidad.  

 

Lo que queda claro es que cualquiera o todos los capitales, podrían ser una fuente 

de tensión y de limitación del SSE dependiendo del contexto (Jones 2014). Autores como 

Walker y Salt (2012) señalan para analizar la resiliencia general se puede recurrir a la "regla 

de la mano", que dice que es necesario, para entender cambios significativos en el SSE, 

identificar el conjunto máximo 5 variables claves, las mismas están inmersas dentro de la 

visión de los capitales de la comunidad.  

 

Paso 5  

7.5 Actuar con base a la evaluación  

7.5.1 Estrategia a partir del enfoque de resiliencia  

 

Los procesos llevados a cabo deben verse reflejados en acciones concretas que 

modifiquen el camino a seguir, este puede ser uno de los pasos potencialmente más 

complicados (Colussi 2000). Al considerar que las acciones son puntuales, según contextos 

y momentos, se plantea construir estrategias a partir del enfoque de resiliencia, como 

resultado de los procesos reflexivos. 

 

Cada una de las estrategias, deben estar consensuadas, poseer tiempos y 

encargados de la ejecución, la aplicación de estas debe ser responsabilidad de la ASADA. 

Se trata de responder a ¿qué necesita resolver y por qué? 

 

• Establecer relaciones con nuevas instituciones como la Comisión Nacional 

de Emergencias y el Instituto Meteorológico 

• Generar plan de trabajo que fortalezca las redes sociales para establecer 

alianzas estratégicas.  

• Promover la participación de la comunidad como mecanismo de buena 

gobernanza mediante procesos de transparencia y rendición de cuentas. 

• Desarrollar mecanismos que promuevan la memoria socioecológica como 

experiencia acumulada para hacer frente al cambio. 
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 Validación de la propuesta metodológica   

 

La validación como se mencionó en la metodología de esta investigación, consistió en 

aplicar la propuesta metodológica a dos ASADAS, Ojo de Agua Sictaya y La Pastora. En el 

cuadro 2 aparecen las columnas que contienen los pasos y subpasos de la propuesta 

metodologíca y se muestra con categoría de (sí) o (no) si el paso fue funcional en dichas 

unidades de investigación.  
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Cuadro 2. Resultado de validación de la propuesta metodológica con enfoque de resiliencia 

para el análisis de las dinámicas sociecológicas de los sistemas de agua para consumo 

humano a partir de la guía Resilience Alliance 

   Pasos  Subpasos ASADA  

La 
Pastora 

ASADA  

Ojo de 
Agua 

Sictaya 

OBSERVACIONES 

 
Características 

del SSE 

Componentes claves 
del SSE 

Sí Sí Se comprueba que es útil para la 
nivelación del grupo  

Delimitación del SSE Sí Sí Aporte conceptual  nuevo y práctico 
con respecto a la guía RA 

Línea de Tiempo Sí Sí Fundamental para rescatar la 
memoria local 

Disturbios 
pasados y actuales 

Sí Sí Es recomendable indagar sobre 
eventos naturales anteriormente 

ocurridos, he incorporarlos en la 
línea de tiempo 

 
Trayectoria del 

SSE 

Cuencas de atracción Sí Sí Se realiza mediante un examen de 
la línea de tiempo 

Umbrales y 
transiciones 

Sí Sí Debe desarrollarse con ellos porque 
son la única fuente de información 

Estados múltiples del 
SSE 

Sí Sí Es un analisis complementario 
reflexivo que permite una visión 

general de los procesos por los que 

a pasado el SSE 

Relación entre 
escalas 

Panarquía e 

interacción entre 
umbrales 

Sí Sí Realizado por el investigador, 

permite esclarecer el escenario 
global en el que se desarrolla el 

SSE, se debe complementar con 
consulta a la comunidad  

 
 
 
 
 

Gobernanza 
adaptativa 

Redes sociales Sí Sí Se obtienen resultados diferentes, 
según contexto geográfico, 

características del SSE 

Incidencia política Sí Sí Fundamental para promover 

gobernanza adaptativa, se 
corroborado como importantes por 

ellos, despues de comprender su 

perfil histórico (panarquía) 

Determinación de 

prioridades 

Sí Sí Fase que culmina con el desarrollo 

de una visión prospectiva del SSE, 
y que hacer para mejorarlo 

Estados futuros del 
SSE 

Sí Sí Se analiza de forma reflexiva 
producto del conocimiento de las 

dinámicas conocidas en las etapas 
anteriores. 

Resiliencia General Sí Sí Análisis reflexivo en grupo y debe 
ser reforzado por el  investigador 

Actuar con 
base a la 

evaluación 

Estrategia a partir del 
enfoque de resiliencia 

Sí Sí La orientación será según la 
trayectoria del SSE, la 

determinación de prioridades y los 

escenarios futuros deseados 
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Las actividades realizadas con las ASADAS permiten extraer situaciones destacables que 

ayudan a comprobar la funcionalidad de la metodología. Haciendo un resumen de las 

situaciones más relevantes de las actividades para la validación, iniciando desde el paso 1 

se tiene que los subpasos: componentes y delimitación del SSE efectivamente son útiles 

para nivelar a los participantes. 

 

 Lo anterior dado que algunos puestos como fiscal, presidencia, tesorero, administrador 

de las ASADAS, frecuentemente no saben de los componentes o de la delimitación del SSE, 

y en las reuniones habituales que ellos realizan, la participación es dirigida y se tratan temas 

puntuales, por lo que no queda tiempo para compartir al respecto. En el caso de La Pastora, 

el fontanero asumió el rol de compartir su experiencia. Mientras que en Sictaya el 

administrador aportó su conocimiento para que los demás se enteraran.  

 

Así mismo en los temas que más sobresalieron al construir la línea de tiempo y los 

disturbios, los que más participaron fueron quienes tienen más años de estar en la 

asociación, ellos son los que promovieron el análisis reflexivo que también se detectó 

durante el diseño de la metodología en El Mora. 

 

Además de las similitudes en cuanto a reacciones, como las del párrafo anterior, la 

metodología fue consecuente con la obtención de productos como la delimitación, los 

componentes, la línea del tiempo, las cuencas de atracción, el sociográma, siguiendo las 

actividades.  

 

En el caso del perfil histórico se debe decir que, al igual que en El Mora, las personas 

no logran realizarlo, por la falta de conocimiento de lo que pasa a otras escalas, lo que se 

traduce en que esto no está asociado con el contexto periurbano o rural, ni tampoco de las 

adquisiciones que tenga la ASADA, en el caso de El Mora, sino con los mecanismos Estatales 

para llevar la información, así como el interés que deben tener los miembros de la ASADA 

y la comunidad que quedó reflejado según las encuestas realizadas para la validación.  

 

Lo anterior, hace que la actividad de realizar la línea de tiempo con ellos y acompañar 

esto con el perfil histórico sea una oportunidad para que las personas dejen de verse como 

un sistema aislado, lo que facilita el tema de incidencia política que se aborda más adelante. 

 

En el caso de las cuencas de atracción, siendo este un modelo conceptual nuevo que 

no ha sido tan desarrollado como el modelo de ciclo adaptativo, demostró aportar 

resultados consecuentes, con la definición de umbrales y la caracterización de los estados 

estables y porque son considerados como tal.  

 

El proceso para construir las cuencas de atracción en ambas ASADAS, se realizó 

mediante la memoria colectiva y el consenso entre los miembros. La definición de los 

umbrales tomó tiempo, fue un repensar, debido a que, si bien la línea de tiempo agiliza un 

poco el proceso, no todo lo que aparece ahí es percibido como desestabilizador del SSE.  
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Se percibió al momento de construir las cuencas de atracción, la importancia de la 

nivelación realizada en el primer paso que de alguna forma garantiza conforme se avanza, 

la participación de todos aportando ideas, se debe señalar también la afinidad hacia la 

actividad de ambas ASADAS en esta construcción.  

 

Por alguna razón, quizás características climáticas, hidrológicas, topográficas, 

ubicación geografía dentro de la misma cuenca de estas ASADAS, no fueron mencionados 

umbrales ecológicos como factores de disturbios por lo que al analizar la trayectoria de 

umbrales y transiciones, considerando la visión por capitales, nuevamente son el social, 

humano y financiero, los que más han desestabilizado los SSE. 

 

Lo anterior, no necesariamente se repetirá en ASADAS donde se presentan sequias 

o por el contrario lluvias intensas que afecten directamente la administración del recurso, 

lo que sería interesante de abordar en estudios posteriores.  

 

Por otro lado, la elaboración de las redes sociales y la categorización por tipo y 

condición de estas, generó debate oportuno para sacar a relucir la importancia de 

considerar estrategias para fortalecer el SSE. En esta actividad, se retoma el tema de 

panarquía, ahora desde una visión más funcional, debido a que se empiezan a ver los entes 

vinculados con las ASADAS (organizaciones civiles, no civiles, empresas, instituciones) como 

oportunidades para resolver algún eventual o actual problema.  

 

Así mismo, se da paso al tema de incidencia política, la importancia de trabajar en 

grupo, de tener relaciones con otras ASADAS y el acceso a la información para aprovechar 

dichas oportunidades mediante la capacidad de incidir, considerando como principio que la 

información es poder.  

 

La priorización de problemas, en cada una de las ASADAS se direccionan de forma 

distinta, en el caso de Ojo de Agua Sictaya hacia solventar el tema financiero, que lo logran 

ver más claro con la actividad de redes sociales, y las ventanas de oportunidad donde otros 

entes pueden colaborar en algunas mejoras que no necesariamente debe cubrir la ASADA 

sino que puede ser con mecanismos de gestión. 

 

 Por otro lado la ASADA La Pastora, considera que lo más importante es cambiar de 

manera de actuar. Debido a la confrontación que puede resultar la actividad con la realidad, 

ellos aceptaron que muchos de los planes de trabajo de hace cinco años inclusive, siguen 

siendo ideas sin ejecutarse, están relacionadas con mejorar la gestión y el involucramiento 

con otras asociaciones, por lo que consideran necesario hacer más robusto el sistema.  

 

En cuanto a los estados futuros, ambas coinciden en que la metodología permitió 

brindar pautas claras sobre de dónde vienen y hacia dónde quieren ir, que tienen que hacer 

para lograrlo. Queda claro que han tenido la capacidad de, a pesar de los disturbios, poder 

seguir desarrollándose, esto posiblemente porque variables como el sistema de gobierno 

son flexibles y dinámicas donde la resiliencia se construye a distintos número de 
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perturbaciones (Gunderson 2014)32, sin entrar en detalles sobre eventos naturales, perdida 

de caudal, contaminación difusa, que ya involucrarían otro tipo de mecanismos de solución 

o transiciones irreversibles del SSE. Hay que mencionar la importancia para enfrentar los 

desafíos antes mencionados que tienen los procesos de gobernanza adaptativa  

   

Para los escenarios futuros Davidson (2010) señala que los seres humanos tienen 

la capacidad cognitiva para percibir los cambios, por lo que es posible generar resiliencia 

sin capacidad de anticipación, pero se debe conocer y comprender el SSE para saber cómo 

actuar. En el caso de esta validación, ambas ASADAS consideraron los productos como base 

para establecer las rutas a seguir, o estrategias.  

 

Finalmente, se logró comprender las dinámicas del SSE con el enfoque de resiliencia en 

cada uno de los pasos, a pesar de contar con dos ASADAS con características económicas, 

geográficas, número de abonados diferentes, por lo tanto, se demuestra que la metodología 

es funcional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
32 Gunderson, L. 2014. Resiliencia de sistemas socioecológicos (comunicación personal). Montpellier, 

Francia 
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CAPÍTULO III 

Anexos e información complementaria 

3.1. Ubicación Geográfica de las unidades de investigación para la validación  

Las unidades de investigación, tanto para el diseño como para la validación 

metodológica, se ubican en la subcuenca río Turrialba, que a su vez pertenece a la cuenca 

del río Reventazón.  

Las elevaciones de la subcuenca van desde los 617 m.s.n.m. en la parte baja de la 

misma, hasta los 3400 m.s.n.m., en el parque nacional Volcán Turrialba. Tales 

características topográficas proporcionan una amplia red hídrica.  

 La heterogeneidad de usos del suelo en la cuenca puede resumirse en conservación 

(parque nacional Volcán Turrialba) y población rural dedicada a la ganadería de leche hacia 

el norte o parte alta de la subcuenca.  

      En la parte media de la cuenca hay usos mixtos entre periurbano y uso agrícola (café 

y caña de azúcar). Finalmente cerca de Sictaya y El Mora se ubica la cabecera de cantón 

con la mayor concentración de servicios y población (figura 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.2. Protocolo de entrevista grupal ASADA El Mora 
 

El Mora  

Figura  7. Mapa de ubicación de unidades de investigación  
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Objetivo: identificar la aplicabilidad de los conceptos de la guía Resilience Alliance para el 

análisis de las dinámicas socioecológicas de los sistemas de agua para consumo humano. 

Presentación y consentimiento informado: 

 
Mi nombre es Gabriela Chaves, soy estudiante de maestría en CATIE, como parte del trabajo 

de investigación en Manejo y Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas. Me propuse 

trabajar con acueductos rurales.  

 

Mediante varias reuniones pretendo aplicar una serie de actividades y en las cuales necesito 

de su asistencia y participación. El objetivo es recurrir a la memoria para comprender cuales 

son los acontecimientos que han dado lugar a las condiciones actuales y como ha sido la 

forma de enfrentarlos.  

 

La investigación está planteada para, no sólo extraer conocimiento del funcionamiento de 

la ASADA, sino también compartirlo y así  identificar las diferentes etapas necesarias para 

fortalecer a una organización, diseñando un producto metodológico que se quiere sea 

aplicado en otros sitios.  

 

Además de la participación de su ASADA, El Mora, para este proyecto de tesis se seleccionó 

a la ASADA Ojo de Agua Sictaya y La Pastora, ubicadas en la subcuenca río Turrialba.  

 

Le agradezco la oportunidad de entrevistarle; y antes quisiera aclararle algunos aspectos 

importantes:  

 Su participación en esta entrevista es totalmente voluntaria (si no desea 

participar o si existe alguna pregunta que no desea contestar puede decírmelo sin 

ningún problema).  

 Si en algún momento se incomoda y no quiere continuar, por favor me lo hace 

saber.  

 Si nuestras preguntas no son claras o si desea alguna explicación adicional por 

favor no dude en preguntarnos. 

 Estaré tomando notas de nuestra entrevista para no perder la información y poderla 

analizar, esperamos que esto no le incomode, si le incomoda, por favor me lo hace 

saber. 
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3.3. Entrevista grupal en ASADA El Mora 

Asada El Mora 

Puntos GPS: 

Número de presentes_______ 

Edades (opcional) __________                   

Roles_________ 

Fecha _______________ 

Hora de inicio _________              Hora de fin  ___________ 

 

Sección II: Descripción del sistema – Visión sistémica (ecología/biofísicos 

técnicos/ económicos, social/cultural)  

 

1. ¿Antes de la ASADA como se abastecían de agua? (quiénes conformaban el comité de 

agua, cómo se daba el proceso de distribución a los hogares, cómo era la calidad del 

agua) cómo surgió, cuándo, con qué fondos inició su funcionamiento.  

2. ¿Cuáles son los componentes de la ASADA? (descripción de las partes, percepción del 

espacio geográfico, límite, número de abonados, dónde se ubican, hacia dónde han ido 

creciendo). 

3. ¿Cuáles han sido las situaciones (disturbios) que se han presentado en el tiempo y que 

han afectado el funcionamiento de la ASADA? (problemas de abastecimiento, políticas 

públicas, funcionamiento de la organización, situación de la fuente de abastecimiento.)  

4. ¿Cuáles actitudes se daban tiempo atrás que tenían influencia con el buen o mal 

funcionamiento de la ASADA? (deforestación, alteración a la capacidad de carga del 

ecosistema, colapsos percibidos) (épocas (años) en que se han presentado).  

5. ¿Cuáles son los principales problemas actuales de la ASADA y cuáles afectan 

directamente a la comunidad y a los usuarios? (falta de inversión, calidad de agua). 

6. ¿Cuáles eventos (externos por ejemplo naturales, reglamentos) han causado problemas 

en el funcionamiento de la ASADA?  

 

Sección III: Dinámica del sistema  

 

7.  ¿Cuáles han sido los cambios (dinámica) en la zona de la naciente de uso del suelo y 

la conservación de los bosques en su comunidad? ¿hay pérdida de plantas y animales? 

(tiempos) (zonas verdes, diversidad de plantas, animales, aumento de caudal, usos 

tradicionales de la naturaleza por parte de la comunidad) (razones) (cambios positivos 

y negativos).  

 

8.  ¿Qué reacciones ha tenido la ASADA y la comunidad ante los cambios (disturbios) que 

se han comentado? (alianzas, grupos ecológicos, solicitudes directas a organizaciones). 

 

9. ¿Cómo han contribuido las instituciones, organizaciones, grupos sociales los (factores 

externos) para contrarrestar los cambios mencionados? ¿Se ha compartido 

conocimiento de las instituciones hacia la ASADA? (capacitaciones, talleres). 
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10.   ¿Cuáles de los conocimientos adquiridos (ubicarlos en el tiempo)  se han incorporado 

para afrontar los cambios y mejorar las situaciones mencionadas?( aforar, sistema de 

facturación)  

 

11. ¿Se han diseñado, por parte de la ASADA, planes de trabajo para el mejorar  cuestiones 

relacionadas con el ambiente (ecosistemas)? (prácticas de conservación, campañas 

ambientales, educación ambiental). Caracterización del sistema socioecológico 

 

12. ¿Siente que han habido cambios en el clima? (por qué cree que se ha dado este 

cambio?, ¿cómo se han manifestado estos cambios (lluvias intensas, mayor 

temperatura, derrumbes, inundaciones, sequías, más vientos?  

 

13. ¿Cuáles de los efectos de las variaciones climáticas (lluvias intensas, disminución de 

lluvias, mayor o menor temperatura) y se relacionan con el abastecimiento del agua, 

cómo? (aumento o disminución de caudal) (calidad de agua,  enfermedades de origen 

hídrico). 

 

14. ¿Cómo se proyecta a fututo la ASADA según las tendencias actuales? (estados futuros, 

hacia donde quieren y no quieren ir (logros) (cambios que desean o que prefieren 

evitar).  

 

Sección IV: Interacciones interescala 

Anotación: detectar la relación e influencia que hay entre el nivel nacional, de cuenca y 

de subcuenca a nivel de la ASADA y comunidad. De igual forma cómo el accionar de la 

ASADA también repercute a otros niveles (comunales, cuenca, país).    

 

15. ¿En qué casos debería considerar la ASADA pronunciarse para cambiar algunas políticas 

públicas o directrices? (cómo se podría lograr el cambio?) (relacionar con pregunta 

anterior). 

 

16. ¿Cuáles son los cambios (políticos, económicos, ambientales) que se han presentado a 

nivel de subcuenca, cuenca, país, comunidad que incidieron (inciden) en el 

funcionamiento de la ASADA? 

 

17. ¿Cómo es la participación de la ASADA a distintos niveles (subcuenca, cuenca, país, 

comunidad) en temas importantes para una mejor gestión y manejo del recurso agua: 

(calidad, cantidad, sostenibilidad del recurso, resolución de conflictos, acceso a 

donaciones) (participación ciudadana, inclusión, genero)? 

 

18. ¿Cómo ha sido el rol de la ASADA en temas de canalización de información de las 

políticas públicas para la comunidad? 

 

Sección V: Gobernanza   

19. ¿Cuáles son las relaciones de confianza que se han podido construir entre las ASADAS 

y dichas organizaciones? ¿con quiénes existe procesos de deterioro de confianza? 
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20. ¿Cómo la ASADA puede contribuir en cambios a otras escalas (comunidad, subcuenca, 

cuenca, país), (incidencia a otros niveles (subcuenca, cuenca, país)? (ejemplo de 

uniones)  

 

21. ¿Cuáles son las organizaciones (instituciones, ONG, comisiones) que trabajan con 

ustedes? (¿Qué papeles desempeñan?) 

 

22. ¿Qué significó para la organización pasar de comité de agua a ASADA? 

(descentralización o centralización del recurso agua).  

 

23. ¿Se han presentado conflictos de intereses (entre la Asada, comunidad, instituciones, 

actividades productivas por la cantidad de recurso usado para riego) (cuándo, por qué 

motivos, con quién?).  

 

24. ¿Cuáles son los proyectos que se han desarrollado en los últimos cinco años? 

 

25. ¿Cómo es el acceso a la información que tiene la ASADA? (sobre temas de canon del 

agua, de vertidos, tarifas, donaciones) 

 

26. ¿Cómo es la mediación entre las instituciones, la ASADA y la comunidad para hacer 

llegar la información? 

 

27. ¿Cuáles leyes y reglamentos que regulan el tema del recurso hídrico conoce usted? (¿Se 

cumplen? ¿Quién es el encargado de hacerlas cumplir? 

 

28. ¿Si usted quisiera participar en resolución de conflictos o espacios de planificación/ 

concertación, a quien debería acudir? (¿a qué persona o institución?) 

 

29. ¿Quién tiene poder para definir lo que se hace en la ASADA con respecto a la 

distribución, manejo, cuidado del agua? (¿Cuáles grupos, instituciones, organizaciones 

o personas?).  

 

30. ¿Considera usted que el trabajo elaborado por la ASADA es suficiente para garantizar 

el agua para las generaciones futuras, de qué depende garantizar esto? 

 

Sección IX: Cierre de la entrevista 

 

1. ¿Algo importante que usted desee agregar sobre lo que hablamos? 

2. ¿Tiene usted alguna pregunta
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3.4. Instrumento para la consulta a expertos 

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) 

Maestría en Manejo y Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas 

 

Estudiante: Gabriela Chaves Soto 

 

Título de la investigación: propuesta y validación metodologíca con enfoque de resiliencia 

para el análisis de las dinámicas sociecológicas de los sistemas de agua para consumo 

humano  

 

Introducción 

 

En Costa Rica existen asociaciones encargadas del abastecimiento de agua para consumo 

humano, que han sido estudiadas anteriormente para evaluar su vulnerabilidad, sin 

embargo aún no  existen metodologías específicas que permitan, mediante la participación, 

conocer de la dinámica de sus sistemas socioecológicos.  

 

En el marco de esta investigación se ha considerado como punto de partida lo establecido 

en la guía Resilience Alliance, para identificar cuáles de esos principios responden, en 

cuanto a la aplicabilidad, a comprender la dinámica de estos SSE y así sumar o restar lo 

que sea necesario para proponer una metodología con enfoque de resiliencia, que permita 

el análisis de las dinámicas sociológicas de los sistemas de abastecimiento de agua para 

consumo humano.  

 

Para cumplir con las expectativas se procede a la consulta a expertos. A continuación se 

presenta una serie de preguntas que aportarán a la investigación. La duración aproximada 

para completar el instrumento es de 15 a 20 minutos. Al finalizar la propuesta será validada 

con el criterio de triangulación con dos ASADAS 

 

Podría comentarme sobre su experiencia en enfoque de resiliencia ¿Ha aplicado la guía 

Resilience Alliance? ¿Con qué instrumentos está familiarizado (a)?  

 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA SOCIOECOLÓGICO   

1- ¿Considera que el perfil histórico es el instrumento adecuado para conocer el 

sistema de gobernanza de un SES y que a partir de los disturbios identificados en 

el perfil histórico se puede evaluar la resiliencia general?   

2- ¿Separaría usted el perfil histórico de los ciclos adaptativos? ¿en qué casos? 

 

DINÁMICAS DEL SISTEMA SOCIOECOLÓGICO  

1- ¿Considera que las cuencas de atracción son un instrumento adecuado para 

complementar, junto con el análisis de los ciclos adaptación, la comprensión de las 

dinámicas de los SES? 
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¿Cuándo se puede considerar un sistema dinámico estructural y funcionalmente estable 

pese a las perturbaciones? 

 

Algunas preguntas específicas sobre acueductos rurales basadas en los siete capitales de 

la comunidad  

 

2- ¿Cuáles de los cambios dinámicos mostrados en el cuadro 1 pueden considerarse 

tensores y factores limitantes de la resiliencia general en un acueducto rural? 

Priorice (1 al 7) según el orden creciente de importancia.  

3- ¿Se puede generar resiliencia sin capacidad de anticipacipación (ejemplo de 

incertidumbre del cambio climático y las ASADAS) al futuro?  

 

Cuadro 3. Cambios en los capitales de la comunidad y resiliencia general 

Número Indicador 

 Cambios en el capital político (cambio de políticas, reglamentos) leyes.  

 Cambios en el capital social (conflictos con otras organizaciones, con entres 

externos, con entes jerárquicos, falta de gobernanza).  

 Cambios en el capital económico financiero (limitaciones económicas, acceso 

a la información para gestión). 

 Cambios en el capital natural (terremotos, erupciones volcánicas) climático 

(sequías, inundaciones, deslizamientos). 

 Cambios en el capital construido (obras de infraestructura antigua, falta de 

componentes en el sistema, tanques de almacenamiento de agua, clorador). 

 Cambios en el capital cultural (desinterés en el devenir de la ASADA, poca 

participación en las asambleas para escoger directivos de la ASADA).  

 Cambios en el capital humano (falta de capacitación para ejercer funciones 

de administración del SES). 

 

GOBERNANZA ADAPTATIVA E INSTITUCIONES 

4- ¿Cómo abordaría el tema de incidencia sociopolítica como parte de la guía alianza 

para la resiliencia? 

Consideraciones Ejemplo  

cuencas de atracción 
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5- ¿Cómo la resiliencia de los sistemas socioecológicos de un acueducto rural 

dependen de la buena gobernanza? 

6- ¿Cuáles deberían ser los indicadores para evaluar la resiliencia general de sistemas 

socioecológico?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le agradezco su colaboración 

 

3.5. Lista de expertos que consultados 

  

 

 

 

 

Indicador Posible indicador  

Capital político    

Capital social    

Capital económicos- financieros    

Capital natural   

Capital construido    

Capital cultural    

Capital humano    

Nombre Institución/ 
País 

Experiencia en el enfoque de 
resiliencia 

Lance Gunderson Universidad de 
Emory, USA 

Elaboró parte de la guía Resilience 
Alliance 

Brian Walker Presidente del 
Consejo de la 

Resilience Alliance  

Elaboró parte de la guía Resilience 
Alliance  

Bruno Locatelli CIRAD-Francia  A trabajado recientemente en el 
enfoque  

Michael Jones UICN  Jefe de grupo temático de 
resiliencia  

César Vásquez México Nuevo en el tema, con interés de 
desarrollar el enfoque en México  

Michael Mitchell Universidad de 
Tasmania  

Trabaja modificando herramientas 
para el análisis de las dinámicas 

socioecológicas  

Brian Chaffin Universidad de 
Idaho, USA. 

Aplicó parte de la guía en Oregon, 
USA  

Robert Buschacher  Universidad de 
Florida 

Líder de Programa de la Iniciativa 
de Liderazgo para la Conservación 

del Amazonas  

Bárbara Consens Universidad de 
Idaho,USA 

Estudia la capacidad de 
recuperación desde hace cinco 

años 
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3.6. Encuesta aplicada a la comunidad  

Estimados vecinos de la comunidad __________, mi nombre es Gabriela Chaves curso la 

Maestría de la Escuela de Posgrado de CATIE.  

Actualmente me encuentro trabajando con la ASADA _________ como parte de mi proyecto 

de tesis. Es muy importante para mí considerar la opinión de la comunidad en cuanto a 

ciertos aspectos, por lo que a continuación se muestran una serie de preguntas que me 

gustaría me ayudará con responder, como forma de complementar el trabajo llevado a cabo 

con su ASADA.    SU RESPUESTA NO INFLUIRÁ EN AUMENTOS TARIFARIOS, SOLO 

ES PARA FINES DE INVESTIGACIÓN.  

Su información será analizada y dada a conocer mediante la ASADA El Mora. Agradezco 

atentamente su colaboración. 

               

   Fecha_________               Hombre (    )              Mujer (    )                  Edad__________ 

 

1- ¿Usted está de acuerdo con el pago que realiza por el abastecimiento del agua? 

                                      Sí (   )                       No (   )  

¿POR QUÉ?  _____________________________________________________ 

2- ¿Cómo es la calidad de agua que brinda la ASADA? 

(    ) Excelente 

(    ) Buena 

(    ) Regular 

(    ) Mala 

(    ) Muy mala 

¿POR QUÉ? ___________________________________________________ 

3- ¿Cuándo la ASADA realiza trabajos de mantenimiento o mejoras en el acueducto33, 

informa previamente que va a suspender el abastecimiento del agua? 

                                        Sí (   )                       No (   )             A veces (   ) 

4- ¿Usted acostumbra almacenar agua como forma de preparación ante algún faltante 

imprevisto? Si responde Sí, conteste la pregunta 5, si responde No pase a la 

pregunta 6 

                                        Sí (    )                       No (    )  

5- ¿Por cuánto tiempo la almacena?  

(   ) Menos de una semana 

(   ) Entre una y dos semanas 

(   ) Entre dos y tres semanas 

(   ) Más de un mes  

(   ) Por el tiempo que se suspenda el agua 

6- ¿Usted acostumbra ahorrar agua?  

(     ) Sí, porque es un ahorro económico  

(     ) Sí, porque es necesario conservar el recurso para mi comunidad 

(     ) No, porque para eso se realiza el pago del agua 

(     ) No, porque no es necesario 

                                           
33 Acueducto: obra de captación, línea de conducción, tanque de almacenamiento, red de 
distribución, planta de tratamiento 
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Otro (ejemplo: por campañas de ahorro, publicidad que influyó en el ahorro 

del agua 

 

 

7- ¿Usted conoce algunas de las leyes y/o reglamentos con los que debe cumplir la ASADA 

frente a las instituciones del Estado costarricense?  

Nada (    )        Poco (    )                      Mas o menos (    )                        Mucho (   )  

Mencione alguna: __________________________________________________ 

8- ¿Usted conoce cuáles son las instituciones que intervienen con el manejo y 

aprovechamiento del agua en Costa Rica? 

Nada (    )                Poco (    )             Mas o menos (    )                        Mucho (   )  

Mencione dos de las que cree son las más importantes:   
___________________________________________ 

9- ¿Usted conoce el sitio donde está ubicada la naciente?                                                                    

Poco (    )                      Mas o menos (    )                        Mucho (   )  

  Le gustaría conocer                             Sí________ No________ 

10- ¿Usted sabe el nombre de la cuenca en la que están ubicada su naciente- comunidad? 

_______________________ 

11- ¿Usted sabe cómo funciona la planta de tratamiento que posee la ASADA?      

Si (    )                       No (    )     

 Le gustaría conocer cómo funciona                          Sí ________  No 

______ 

12- ¿Usted estaría dispuesto a conocer más sobre cómo funciona la ASADA? Mediante: 
(    ) Reuniones (   ) una vez al mes, (   ) cada dos meses (   ) máximo tres) en el 

salón comunal)  

(    ) Actividades al aire libre que permitan a la comunidad compartir  

(    ) Entrega de papel que tenga resumen de funciones realizadas por ASADA  

(    ) Actividades que se hagan en la escuela  

Otro___________________________________ 

13- ¿En qué aspecto considera que debe mejorar la ASADA? 

(   )  En administración de proyectos 

(   )  En calidad de agua 

(   )  En el abastecimiento con respecto a cantidad de agua  

(   )  En dar a conocer información sobre avances de la ASADA en la comunidad 

(   )  En temas de alcantarillados  

Otro: ____________________________________ 

14- ¿Usted considera necesario informes a la comunidad sobre los problemas y/o mejoras 

que se presentan/ realizan con respecto funcionamiento de la ASADA? 

                        Sí (    )                       No (     ) 
¿POR QUÉ?  

______________________________________________________________________________ 

15- ¿Usted estaría dispuesto en asumir un puesto dentro de la ASADA?   Sí (    )        No (   )               

¿Cuál? _____________ ¿Por qué/para qué? _________________________________ 

16- ¿Usted considera que la administración de la ASADA debería durar más de dos años 

en el cargo para garantizar mayores logros en cuanto a proyectos realizados?                                  

Sí (    )                   No (    ) ¿POR QUÉ?  _____________________________________ 

17- ¿Usted considera que es necesario un acompañamiento de los miembros que salen de 

la Junta Directiva hacia los miembros que inician cargo dentro de la ASADA, como 

manera de garantizar una continuidad en la gestión?  
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Sí (    )                       No (    )                   

¿POR QUÉ?  _________________________________________________ 

18- ¿Para usted que es la ASADA y que representa para su familia y su comunidad?  
 

Gracias por su tiempo y respuestas 

  

3.7.  Árbol de recorrido mínimo34: resultados de encuestas a la comunidad de las 

ASADAS La Pastora y Ojo de Agua Sictaya  

  

 

En la figura de árbol de recorridos mínimos se observa las respuestas de los usuarios con 

respecto a la encuesta aplicada. La interpretación del mismo se debe realizar partiendo del 

                                           
34 Balzarini, M.; Gonzalez, L.; Tablada, M.; Casanoves, F.; Di Rienzo J.; Robledo, C. 2008. Manual 

del Usuario. Editorial Brujas. Córdoba, Argentina. Disponible en: http://www.tec-

digital.itcr.ac.cr/file/3119766/manual 
 

 

Leyenda 
C1 :19 a 40 años; C2: 41 a 63; C3: mayor 64 año 
Hombre, Mujer: Genero 
SiPar y NoPar: Si participaría o No participaría como miembro de la ASADA 
Si más de 2; No más de dos; No responde: cuanto deberían durar en los puestos de la ASADA  

Excelente; Buena; Regular: calidad de agua 
Si acom; No acom: Si acompañamiento y No acompañamiento cuando se cambia Junta Directiva  
Poco; Mas o menos; Nada; Mucho: si conoce de leyes relacionadas con la ASADA  
Bienestar; Representación comunal; Calidad y Cantidad; No sabe no opina: Que representa la ASADA 
para usted 

http://www.tec-digital.itcr.ac.cr/file/3119766/manual
http://www.tec-digital.itcr.ac.cr/file/3119766/manual
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nombre de la ASADA,  las respuestas más próximas/ menor recorrido indicarán la 

asociatividad de las respuestas con cada ASADA.  

 Siguiendo el orden de la leyenda que acompaña la figura, en ambos casos las 

personas encuestadas tienen edades que van de los 19 a los 40 años, donde la mayoría en 

el caso de Ojo de agua Sictaya son mujeres y para el caso de La Pastora hombres.  

 En ambos casos, la mayoría de las personas indican que no participarían como parte 

de la junta directiva de la ASADA, algunos que sí están interesados pertenecen a la ASADA 

Ojo de Agua Sictaya. Las implicaciones de esto a futuro podría desestabilizar el SSE por la 

importancia de los relevos generacionales para este tipo de asociaciones. Así mismo indican 

que el significado de la ASADA es representación comunal   

 Con relación a las personas, en Sictaya indican saber más o menos del marco legal, 

mientras que en La Pastora no saben nada; además,  están de acuerdo con que la 

administración debe durar más de dos años. Ambas respuesta influyen directamente el 

bienestar de la ASADA, a partir de ahí se puede considera intervenir capacitando y formando 

capital humano.  

 Con respecto a la calidad de agua, La Pastora considera que es buena, mientras que 

en Sictaya que es excelente. Esta percepción es útil para considerar con el significado de la 

ASADA para la comunidad, o si la apreciación se da con conocimiento legal de cuáles son 

las características establecidas por ley que debe tener el recurso.     

3.8. Ingresos y gastos de las ASADA, mes de junio 2014  

Como forma de conocer acerca de la forma de manejar los recursos de las ASADAS, se 

solicitó al contador la base de datos correspondiente al periodo de octubre a julio 2014. 

Ingresos y gastos para las ASADAS Ojo de Agua Sictaya, La Pastora y El Mora, 

junio 2014 

 

Se observa en la figura que los ingresos y gastos totales para el mes de julio. Aquí se 

diferencian las ASADAS por ingresos según componentes. Por ejemplo, El Mora recibe de 

sus abonados una cantidad de dinero que se destina al mantenimiento de la planta de 

Ingresos Gastos Ingresos Gastos Ingresos Gastos

Sictaya La Pastora El Mora

Series2 -253341 -295768 803390

Series1 2476133 2729474 564889 860657 3011714 2208324
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tratamiento, a diferencia de las otras dos, las cuales muestran gastar en ese mes que se 

ha tomado como corte o situación más próxima con respecto a la gestión.  

Durante el desarrollo y validación de la metodología, las ASADAS con problemas financieros 

lo hicieron ver como un tema importante, sin embargo, consideran que es el trabajo en el 

capital humano y social lo que les abrirá las puertas para prevenir estados indeseables del 

sistema socioecológico.  

Se observa también la cantidad reducida de ingresos que recibe La Pastora, esto se  

relaciona con la cantidad de abonados (114), pero principalmente en que aún no han 

incorporado una tarifa establecida por ARESEP (6170 colones a junio 2014). 
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3.9 Línea de tiempo de la ASADA La Pastora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1996 2014
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1996 2014
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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id

a
d

A
S
A
D

A

2007

Hubo continuidad
 de ideas para 

proyectos 

2002

Se eliminó la 
tasa de 

morosidad

1998

La comunidad
 se organizó 

para la 
construcción del
 acueducto sin 

ayuda 
técnica

2010

Hubo 
continuidad

 en
 las ideas de
 proyectos

2013

Capacitación
 de CATIE,
 proyecto 
COMCURE

1997

Acueducto
 llega a la 
comunidad 
sin gestión 

previa

1997

Se establece
 cuota de 150 

colones 
(con alta tasa 
de morosidad)

2014

 inicia 
instalación 
de micro
medición

2001

Primer 
análisis de
 calidad 
de agua

2000

Cambio de tarifa 
de 150 a 

800 colones 
domiciliar y 

1300 
reproductiva 

2012

Enchapado de 
tanques

1998

Se mejoró la 
calidad de agua 

con la
 construcción

 del acueducto

2000

Firma de
 convenio de 
delegación 
con AyA

2000

Conflicto aumento de tarifa

2001

Se realizó el
 primer aforo

2014

Cambio de
fontanero

2004

Sustitución actividades 
agrícolas por agropecuarias

2013

Independizó 
red de distribución

 Poroces y
 centro de La Pastora2011

Denuncia ante 
tribunales 

por desfalco

2003

Hubo
 continuidad 
de proyectos

2002

Aumento de la población 

2009

Se da el primer 
desfalco

 por parte de la 
tesorera

2014

Se han sacado 
tuberías de 

propiedad privada 
a orilla de calle publica

2005

Hubo continuidad de 
ideas para
 proyectos 

2011

Mejoras en
 la naciente

2004

Se contrata
 fontanero

2014

Asesoramiento
 frecuente 

de AyA

2002

La ASADA 
asume un 

primer 
préstamo

2002

Se cuenta con 
acompañamiento 

técnico

2008

Se perdieron 
los libros de 

actas y 
tesorería 
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3.10. Línea de tiempo ASADA Ojo de Agua Sictaya   

 

C
om

u
n

id
a

d
A

S
A

D
A

1996

2014
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1996
2014

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2000

Conexión a 

Eslabón S.A 

(Fernán Guardia)1996

Año 1985: 

 conexiones

 en Yapirí

2007

Asamblea donde 

más 

abonados han 

participado

2000

Dotación de agua 

a Urb. Horizontes 3 

y Tómas Guardia

1996

Año 1979 :

 Ingreso 

habitantes 

en Sictaya

2003

Resolución de problema 

de faltante de agua 

por desperdicio

2004

Dotación de agua

 a urbanización 

Omar Salazar 

y la Dominica
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3.11. Ejercicio de validación de las cuencas de atracción 

 

ASADA OJO DE AGUA SICTAYA  

ASADA LA PASTORA  
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3.12. Esquema de componentes según reglamento de ASADAS 200035 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
35 Fuente: CATIE- COMCURE. 2012. Evaluación participativa de la Vulnerabilidad de las ASADAS. Turrialba, Costa Rica. 



    67 
 

3.13. Sociograma de la ASADA La Pastora 
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3.14. Sociograma de la ASADA Ojo de Agua Sictaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


