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RESUMEN

El estudio se enfocó en el acceso al agua potable y la 
sostenibilidad de los agroecosistemas en comunidades 
indígenas de Chimborazo, Ecuador. El motivo de la inves-
tigación fue identificar las dificultades que estas comuni-
dades enfrentan para acceder al agua potable, así como 
analizar el impacto de dicha problemática en la sosteni-
bilidad agrícola. El objetivo principal fue evaluar el grado 
de satisfacción de la población con los servicios de agua 
y su percepción sobre la calidad de la misma. La meto-
dología empleada incluyó una encuesta a 120 habitantes 
de la comunidad, cuyos resultados fueron procesados 
mediante la técnica de Iadov para medir la satisfacción. 
Además, se revisaron normativas y literatura relacionada 
con el derecho al agua y la sostenibilidad agroecológica. 
Los resultados indicaron que el 91% de la población esta-
ba insatisfecha con el acceso al agua potable, y un 45% 
consideraba que el agua no era segura para su salud. Se 
identificaron problemas como la falta de infraestructura 
adecuada, la contaminación de fuentes de agua y las in-
terrupciones en el suministro. Las conclusiones resaltaron 
que el acceso al agua potable es limitado, lo que compro-
mete tanto la salud de los habitantes como la viabilidad 
de los agroecosistemas. El estudio recomienda mejorar 
la infraestructura y promover una gestión sostenible del 
agua en estas comunidades.
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ABSTRACT

The study focused on access to potable water and agro-
ecosystem sustainability in indigenous communities of 
Chimborazo, Ecuador. The purpose of the research was to 
identify the challenges these communities face in acces-
sing clean water and to analyze the impact of this issue on 
agricultural sustainability. The main objective was to as-
sess the population’s satisfaction with water services and 
their perception of its quality. The methodology involved a 
survey of 120 community members, with results proces-
sed using the Iadov technique to measure satisfaction. In 
addition, regulations and literature related to water rights 
and agroecological sustainability were reviewed. The re-
sults showed that 91% of the population was dissatisfied 
with access to potable water, and 45% believed the water 
was unsafe for their health. Problems such as inadequa-
te infrastructure, water source contamination, and supply 
interruptions were identified. The conclusions highlighted 
that access to potable water is limited, compromising both 
the health of the inhabitants and the viability of the agro-
ecosystems. The study recommends improving infras-
tructure and promoting sustainable water management in 
these communities.
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Introducción 

La sostenibilidad de los agroecosistemas en Ecuador es 
de vital importancia para asegurar tanto la seguridad ali-
mentaria como la conservación de los recursos naturales 
en el país. Los agroecosistemas sostenibles permiten 
mantener la productividad agrícola a largo plazo, mini-
mizando el impacto negativo sobre los suelos, el agua y 
la biodiversidad (Melgarejo & Bautista, 2019). En un país 
donde gran parte de la población rural depende de la 
agricultura de subsistencia, la sostenibilidad de los agro-
ecosistemas garantiza que las generaciones actuales y 
futuras puedan continuar beneficiándose de los recur-
sos agrícolas sin degradar el medio ambiente. Además, 
promueve prácticas agrícolas resilientes frente al cambio 
climático, lo que es fundamental en un país con una gran 
diversidad ecológica y una alta dependencia de la agri-
cultura (Lizcano Chapeta et al., 2022).

En la provincia de Chimborazo, la sostenibilidad de los 
agroecosistemas cobra especial relevancia debido a su 
geografía montañosa y a la predominancia de comuni-
dades indígenas que dependen de la agricultura para 
su subsistencia. Las prácticas agrícolas en esta región 
deben adaptarse a las condiciones climáticas extremas 
y la degradación de los suelos provocada por la erosión, 
la deforestación y el uso intensivo de agroquímicos. La 
implementación de agroecosistemas sostenibles en 
Chimborazo no solo ayuda a preservar los ecosistemas 
locales, como los páramos, que son fuentes de agua vi-
tales, sino que también mejora la productividad agrícola 
mediante la adopción de técnicas agroecológicas. Estos 
sistemas garantizan un equilibrio entre la conservación 
de los recursos naturales y el desarrollo económico de 
las comunidades, permitiéndoles mejorar sus medios de 
vida de manera armónica con el entorno .

El acceso al agua potable en las comunidades indígenas 
de Ecuador es un desafío crítico que afecta tanto la salud 
como el bienestar de sus habitantes. Muchas de estas 
comunidades, especialmente en zonas rurales y de difí-
cil acceso, carecen de infraestructura adecuada para el 
suministro de agua potable (Durango Cordero & Durango, 
2022). Según estudios, más del 50% de las comunidades 
rurales del país no cuentan con sistemas de agua segura, 
lo que incrementa la incidencia de enfermedades trans-
mitidas por el agua, como la diarrea y otras infecciones 
gastrointestinales. Esta situación no solo compromete la 
salud de la población, sino también su capacidad para 
mantener prácticas agrícolas sostenibles, ya que el agua 
limpia es esencial para la irrigación y el manejo adecuado 
de los recursos naturales (Ángeles, 2022).

El acceso al agua potable ha sido reconocido como un 
derecho humano fundamental por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas desde 2010. Este derecho garan-
tiza que todas las personas deben contar con agua sufi-
ciente, segura, aceptable y asequible para su consumo 
personal y doméstico. El agua no solo es esencial para 
la vida y la salud, sino que también está intrínsecamente 
ligada a otros derechos fundamentales, como el derecho 
a la alimentación, la salud y un nivel de vida adecuado. 

La protección de este derecho es clave para asegurar 
el bienestar y la dignidad humana, especialmente en 
las comunidades más vulnerables (Palacios Valencia, 
2020)2020.

En la provincia de Chimborazo, donde gran parte de la 
población indígena depende de la agricultura de subsis-
tencia, el acceso al agua potable y la sostenibilidad de 
los agroecosistemas son esenciales para la superviven-
cia y el desarrollo de estas comunidades. El agua es un 
recurso crítico para la agricultura, la principal fuente de 
sustento en estas zonas. Sin acceso a fuentes de agua 
limpia y gestionada de forma sostenible, los agricultores 
enfrentan la disminución de la productividad de sus culti-
vos, lo que afecta directamente la seguridad alimentaria 
y la economía local. Por lo que el objetivo de la presente 
investigación es analizar el nivel de satisfacción de la po-
blación de una comunidad indígena sobre el acceso a los 
servicios de agua potable.  

Materiales y métodos

La investigación adoptó un enfoque mixto, integrando 
tanto métodos cualitativos como cuantitativos para ofre-
cer una visión integral del problema. En la dimensión 
cualitativa, se empleó un análisis documental exhausti-
vo basado en fuentes relevantes, tales como normativas 
legales, artículos científicos y publicaciones en revistas 
especializadas. Este análisis bibliográfico permitió exami-
nar el marco legal del derecho al agua potable y explorar 
los principios teóricos que sustentan la sostenibilidad de 
los agroecosistemas en las comunidades indígenas de 
Ecuador. 

En cuanto al enfoque cuantitativo, se diseñó y aplicó una 
encuesta estructurada a una muestra representativa de 
120 habitantes de una comunidad rural en Chimborazo. 
Esta encuesta tuvo como objetivo medir el grado de sa-
tisfacción y la percepción de los pobladores en relación 
con los servicios de acceso al agua potable. El análisis 
estadístico de los datos recogidos permitió cuantificar las 
respuestas y ofrecer una visión clara sobre las principales 
preocupaciones de la comunidad respecto al acceso a 
este recurso fundamental. 

Los resultados de la encuesta se procesaron empleando 
la técnica de V.A. Iadov. La técnica está conformada por 
cinco preguntas: tres cerradas y 2 abiertas. Constituye 
una vía indirecta para el estudio de la satisfacción, ya que 
los criterios que se utilizan se fundamentan en las rela-
ciones que se establecen entre tres preguntas cerradas 
que se intercalan dentro de un cuestionario cuya relación 
el sujeto desconoce. Estas tres preguntas se relacio-
nan a través de lo que se denomina el “Cuadro Lógico 
de Iadov” (Falcón et al., 2021; L. Guerrero Morales et al., 
2019; W. Alfredo-Cacpata et al., 2019). Las preguntas no 
relacionadas o complementarias sirven de introducción y 
sustento de objetividad al encuestado que las utiliza para 
ubicarse y contrastar las respuestas. El número resultante 
de la interrelación de las tres preguntas indica la posi-
ción de cada sujeto en la escala de satisfacción(Alfredo 
Cacpata et al., 2019).
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Encuesta sobre el acceso al agua potable en la comunidad 
1. ¿Conoce usted que el acceso al agua potable es un 

derecho humano?
2. ¿Considera que la calidad del agua que consume en 

su comunidad es segura para su salud?
a) Sí, es completamente segura.

b) No estoy seguro.

c) No, es completamente insegura.

3. ¿De dónde proviene el agua que usted y su familia 
consumen en la comunidad?
a) De una fuente natural (río, manantial, etc.).

b) De una red pública de agua potable.

c) De pozos.

d) Se recoge el agua de la lluvia.

e) No sé de dónde proviene el agua.

4. En general, ¿cómo se siente usted respecto al acceso 
al agua potable en su comunidad?
a) Me gusta mucho y estoy completamente 

satisfecho(a).

b) Me gusta más de lo que me disgusta, estoy 
satisfecho(a).

c) Me es indiferente, no estoy ni satisfecho ni 
insatisfecho.

d) Me disgusta más de lo que me gusta, estoy 
insatisfecho(a).

e)  No me gusta, estoy completamente insatisfecho(a).

5. ¿Cuáles considera usted que sean los principals pro-
blemas que tiene su comunidad para el acceso al 
agua potable?

Resultados-discusión 

En Ecuador, muchas comunidades indígenas, particular-
mente aquellas ubicadas en zonas rurales, aún carecen 
de acceso a agua potable segura. Esta realidad ha sido 
denunciada en múltiples informes que evidencian cómo 
la falta de infraestructura y la gestión ineficiente de los 
recursos hídricos han impactado negativamente en la sa-
lud y el bienestar de estas poblaciones. A pesar de los 
avances en legislación y políticas públicas, estas comuni-
dades continúan enfrentando desafíos significativos para 
obtener un suministro de agua adecuado, lo que agrava 
los problemas de pobreza y exclusión social en regiones 
como la Sierra y la Amazonía (Castro, 2019).

En las comunidades indígenas, el acceso al agua potable 
no solo es una cuestión de salud, sino también de preser-
vación cultural. El agua tiene un profundo significado en 
la cosmovisión indígena, siendo considerada un recurso 
vital que debe gestionarse con respeto y sostenibilidad. 
Sin embargo, la contaminación de fuentes hídricas y la 
falta de inversión en infraestructura para el tratamiento 
de agua ponen en riesgo tanto la salud de las personas 

como la continuidad de sus formas de vida tradicionales 
(Loyola & Tene, 2024).

Fig. 1: Respuesta a la pregunta 1 de la encuesta.

Fuente: resultados de la encuesta.

Los resultados de la pregunta 1, demuestran que existe 
falta de conocimiento de la población rural encuesta res-
pecto al derecho que le asiste al consumo de agua pota-
ble. Sólo un 20% de la población tiene conocimiento de 
este derecho humano y un 25% expresó no estar seguro 
al respecto. La falta de conocimiento sobre sus derechos, 
es un factor que conduce a la vulneración, pues no cono-
cen las vías para reclamar y buscar alternativas con las 
autoridades pertinentes. 

Fig. 2: Respuesta a la pregunta 2 de la encuesta.

Fuente: resultados de la encuesta.

Una cuarta parte de los encuestados confía plenamente 
en la calidad del agua. Esto sugiere que un segmento de 
la población tiene acceso a información o experiencias 
que respaldan la idea de que el agua es segura. No obs-
tante, este porcentaje es relativamente bajo, lo que indica 
que la percepción positiva es minoritaria. El 35% de los 
encuestados se encuentra en una situación de incerti-
dumbre. Este grupo podría tener dudas debido a la falta 
de información clara o contradictoria acerca de la calidad 
del agua, o porque no han experimentado problemas de 
salud evidentes. Casi la mitad de los encuestados, 45% 
de ellos considera que el agua no es segura para su sa-
lud. Este alto porcentaje refleja una preocupación signi-
ficativa y generalizada sobre la calidad del agua, lo que 
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podría estar relacionado con problemas estructurales en 
el sistema de distribución o un contexto de contaminación 
local.

Fig. 3: Respuesta a la pregunta 3 de la encuesta.

Fuente: resultados de la encuesta.

El resultado refleja que la mayoría de los encuestados ob-
tiene agua de tuberías (45%) y pozos (35%), lo que indi-
ca que gran parte de la comunidad depende de fuentes 
subterráneas o sistemas locales de distribución. Solo un 
10% menciona que el agua proviene de una red pública 
de agua potable, lo que sugiere que el acceso a un siste-
ma público de calidad es limitado. Además, un pequeño 
porcentaje obtiene agua de fuentes naturales (5%), lo que 
podría reflejar áreas rurales o con menos infraestructu-
ra. El 5% que no sabe de dónde proviene el agua indica 
una falta de conocimiento de una parte de la población 
con respecto a la fuente de su agua, lo cual podría influir 
en su percepción sobre la calidad y seguridad del agua 
consumida.

Este panorama sugiere que la infraestructura de distri-
bución de agua es mixta y que hay una dependencia 
significativa de pozos y tuberías privadas, lo que podría 
implicar variabilidad en la calidad del agua y en las per-
cepciones de seguridad sanitaria.

Tabla 1.  Nivel de Satisfacción de la población encuesta-
da sobre los servicios de agua potable en la comunidad.

Escala de satisfacción Pob. %

Clara satisfacción 0 0%

Más satisfecho que insatisfecho 1 1%

No definido 10 8%

Más insatisfecho que satisfecho 55 46%

Clara insatisfacción 54 45%

Contradictorio 0 0%

Total 120 100%
Fuente: respuestas de la encuesta. Método Iadov.

El ISG de -0.675 refleja un sentimiento generalizado 
de insatisfacción con el acceso al agua potable en la 

comunidad. Con el 91% de la población en alguna forma 
de insatisfacción (46% más insatisfecho que satisfecho + 
45% claramente insatisfecho), queda claro que el acceso 
al agua potable es percibido como un problema grave y 
urgente. La falta total de satisfacción (0% de clara satis-
facción) refuerza la percepción de que las condiciones 
actuales no son adecuadas para cubrir las necesidades 
de la comunidad.

Este resultado puede estar asociado a problemas como 
la falta de infraestructura adecuada, la calidad deficien-
te del agua, irregularidades en el suministro, o una mala 
gestión de los recursos hídricos. La percepción negativa 
sugiere la necesidad de acciones inmediatas para me-
jorar el acceso al agua potable, ya que la insatisfacción 
tan alta podría tener implicaciones negativas en la salud, 
la sostenibilidad de los agroecosistemas de la zona, el 
bienestar y la confianza de los habitantes hacia las auto-
ridades o instituciones responsables.

Respecto a la pregunta 5 de la encuesta, los problemas 
identificados en la encuesta sobre el acceso al agua po-
table en la comunidad están estrechamente relacionados 
con la sostenibilidad de los agroecosistemas en la región. 
La falta de un acceso adecuado y seguro al agua potable 
impacta tanto en la vida diaria de los pobladores como en 
las prácticas agrícolas sostenibles, que son fundamenta-
les para la subsistencia de estas comunidades. A conti-
nuación se detalla la relación de estos problemas con la 
sostenibilidad de los agroecosistemas:

1. Falta de infraestructura adecuada para captación y 
distribución: sin sistemas eficientes de recolección y 
distribución de agua, los agricultores no pueden con-
tar con un suministro constante de agua para riego. 
Esto limita la productividad agrícola y reduce la capa-
cidad de mantener agroecosistemas sostenibles.

2. Contaminación de fuentes de agua: el uso excesivo 
de pesticidas y fertilizantes no solo afecta la calidad 
del agua para el consumo humano, sino que también 
degrada los suelos y el equilibrio de los agroecosis-
temas, afectando la biodiversidad y la salud de los 
cultivos.

3. Distancia a las fuentes de agua: los agricultores que 
deben recorrer largas distancias para obtener agua 
enfrentan limitaciones en su capacidad de riego, lo 
que impacta negativamente en la producción agrí-
cola y en la implementación de prácticas agrícolas 
sostenibles.

4. Interrupciones frecuentes en el suministro de agua: 
la falta de un suministro de agua constante afecta el 
riego en momentos clave del ciclo agrícola, lo que re-
duce la eficiencia de los agroecosistemas y provoca 
la pérdida de cultivos.

5. Acceso desigual al agua: la falta de equidad en la dis-
tribución del agua crea conflictos y reduce la coope-
ración entre los agricultores para el manejo sostenible 
del recurso. Las zonas con menos acceso ven redu-
cida su capacidad para mantener prácticas agrícolas 
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sostenibles, lo que afecta la producción y la seguri-
dad alimentaria.

6. Falta de tratamiento de agua para consumo humano: 
la utilización de agua no tratada en los cultivos puede 
introducir patógenos y contaminantes en los agroeco-
sistemas, afectando la calidad del suelo y la salud de 
las plantas, además de incrementar los riesgos para 
la salud de los consumidores.

7. Desgaste y mal mantenimiento de tuberías: las fu-
gas de agua resultan en pérdidas del recurso, lo 
que afecta tanto al suministro para consumo humano 
como al riego agrícola, reduciendo la eficiencia del 
uso del agua y perjudicando la sostenibilidad de los 
agroecosistemas.

8. Bajos niveles de sensibilización sobre gestión del 
agua: la falta de conocimiento sobre la importancia 
de una gestión sostenible del agua contribuye a un 
uso ineficiente del recurso, lo que afecta la conserva-
ción de los ecosistemas agrícolas y la capacidad de 
regeneración de los suelos.

9. Escasez de agua durante la temporada seca: la au-
sencia de agua durante las épocas secas pone en 
riesgo los agroecosistemas, ya que sin un riego ade-
cuado los cultivos no sobreviven.

10. Dependencia de fuentes hídricas no confiables: la 
utilización de ríos o lagunas no tratadas para riego 
aumenta el riesgo de contaminación de los cultivos, 
afectando la salud del agroecosistema y la seguridad 
de los alimentos producidos.

11. Bajos ingresos económicos: las limitaciones financie-
ras impiden a los agricultores invertir en tecnologías 
sostenibles para el riego, como sistemas de riego por 
goteo, que optimizan el uso del agua y mejoran la 
sostenibilidad del agroecosistema.

12. Escasa intervención del Estado o apoyo institucio-
nal: sin el apoyo gubernamental o de instituciones 
que promuevan políticas sostenibles y programas de 
acceso al agua, los agricultores carecen de los re-
cursos necesarios para gestionar adecuadamente el 
agua y mantener sus agroecosistemas productivos y 
resilientes.

Discusión

La sostenibilidad de los agroecosistemas en estas comu-
nidades indígenas está profundamente ligada a la dispo-
nibilidad de agua potable. Las prácticas agrícolas tradi-
cionales, muchas de ellas adaptadas a las condiciones 
locales durante siglos, dependen de fuentes hídricas que 
han sido cada vez más vulnerables a los cambios climáti-
cos y a la degradación ambiental. La sobreexplotación de 
acuíferos, la contaminación por uso de pesticidas y ferti-
lizantes, así como la deforestación, han deteriorado los 
recursos hídricos de estas zonas, afectando la producti-
vidad agrícola. Este deterioro compromete la seguridad 
alimentaria de las comunidades indígenas, cuya subsis-
tencia depende en gran medida de la agricultura familiar 
y la pesca  (Melgarejo & Bautista, 2019).

Las políticas de sostenibilidad y gestión del agua son 
fundamentales para garantizar que estas comunidades 
puedan continuar practicando una agricultura resiliente y 
respetuosa con el medio ambiente. Proyectos de mane-
jo comunitario del agua, como sistemas de captación de 
agua de lluvia, han sido implementados en ciertas regio-
nes de Ecuador con resultados positivos, permitiendo a 
las comunidades indígenas adaptarse a las variaciones 
climáticas y reducir su dependencia de fuentes hídricas 
externas. Estas iniciativas no solo promueven la seguri-
dad hídrica, sino que también refuerzan las capacidades 
locales para gestionar sus recursos de manera sosteni-
ble, integrando conocimientos ancestrales con tecnolo-
gías modernas.

La problemática identificada radica en la falta de distri-
bución inequitativa del derecho humano al agua pota-
ble en las comunidades indígenas de Chimborazo, la 
Constitución de la República del Ecuador vigente y los 
Instrumentos Internacionales de Derechos humanos re-
conocen y garantizan este derecho humano que está ín-
timamente relacionado con el modelo de Estado, al buen 
vivir  (sumak kawsay). El problema parte de la carente 
institucionalización del manejo y distribución del agua po-
table en las comunidades indígenas que ha dado paso a 
grandes injusticias en los pueblos y nacionalidades indí-
genas, a ellos únicamente se les entrega agua entubada.

Dentro de los pueblos indígenas el elemento agua está 
considerado también  como elementos vital para la sobre-
vivencia del ser humano en la sociedad y para el desa-
rrollo de actividades económicas, de salubridad y para la 
satisfacción de necesidades en general. El elemento de 
la naturaleza AGUA, tiene primordialmente un significado 
místico, mágico, ya que es fuente de vida, de creación, 
es un milagro que demuestra la existencia palpable de 
la vida a través del agua. El Derecho Humano al Agua 
Potable es un derecho colectivo, ya que el agua es un 
recurso natural, que pertenece a la naturaleza, al medio 
ambiente. Los consumidores tienen derecho a beber 
agua potable, salubre y de buena calidad (Cuenca et al., 
2021). 

En este sentido, los Estados tienen la obligación de tomar 
medidas para garantizar el acceso al agua a toda la po-
blación, sin discriminación. Esto implica no solo la crea-
ción de infraestructuras para la provisión de agua potable, 
sino también la implementación de políticas públicas que 
aseguren una gestión sostenible y equitativa de los recur-
sos hídricos. El derecho al agua es especialmente crítico 
para las poblaciones rurales e indígenas, que a menudo 
enfrentan mayores barreras para acceder a este recurso 
esencial (Camacho-López & Astudillo-Fernández, 2020).

Asegurar el acceso al agua potable y promover la sos-
tenibilidad de los agroecosistemas en Chimborazo no 
solo es importante para mejorar la calidad de vida de las 
comunidades indígenas, sino también para garantizar la 
conservación del medio ambiente. Implementar prácticas 
agrícolas sostenibles, junto con el manejo adecuado de 
los recursos hídricos, contribuye a la resiliencia de los 
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ecosistemas locales y protege las fuentes de agua para 
las futuras generaciones, fomentando un desarrollo rural 
equilibrado y en armonía con la naturaleza.

Conclusiones

La encuesta reveló que el 91% de los habitantes de la co-
munidad indígena de Chimborazo expresó algún grado 
de insatisfacción con el acceso al agua potable, de los 
cuales un 45% manifestó insatisfacción total. Esto refleja 
una deficiencia grave en la provisión de este recurso, que 
es esencial tanto para el consumo humano como para las 
actividades agrícolas.

La falta de acceso a agua potable tiene implicaciones di-
rectas sobre la sostenibilidad de los agroecosistemas en 
estas comunidades. La agricultura es la principal fuente 
de subsistencia, y sin un suministro adecuado de agua, 
los agricultores enfrentan dificultades para mantener la 
productividad y la resiliencia de sus cultivos. La ausen-
cia de agua limpia limita la capacidad de riego, afecta la 
salud de los suelos y, en casos de contaminación hídrica, 
compromete la biodiversidad y la calidad de los produc-
tos agrícolas. Esto pone en riesgo la seguridad alimen-
taria local y perpetúa los ciclos de pobreza y exclusión 
social en estas comunidades.

Para abordar los problemas identificados, es fundamental 
fortalecer la infraestructura relacionada con el suministro y 
tratamiento de agua en las zonas rurales de Chimborazo. 
Además, se requiere implementar políticas públicas que 
promuevan una gestión sostenible del agua, integrando 
tanto tecnologías modernas como conocimientos tra-
dicionales de las comunidades indígenas. Esto no solo 
garantizaría el acceso equitativo al agua potable, sino 
que también permitiría una agricultura más sostenible, 
aumentando la resiliencia de los agroecosistemas frente 
a los desafíos ambientales y económicos.
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