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ABSTRACT

The study analyzed citizen participation in the implementation of the ordinance for water protection in 
Tulcán, aiming to identify limitations, strengths, and opportunities to optimize community engagement in 
water management. Using a mixed-methods approach, surveys were conducted with 600 residents from 
urban and rural areas, alongside interviews with key stakeholders and focus groups involving 60 participants. 
The results revealed a significant gap in knowledge and participation between urban and rural areas. While 
the average level of knowledge was higher in urban areas (3,8 compared to 2,6 in rural areas, on a scale of 
1 to 5), effective participation was also greater in urban zones (46 % versus 31 %). Limited dissemination of 
the ordinance, insufficient institutional resources, and a lack of trust in local authorities were identified as 
key challenges hindering the ordinance’s objectives. Key recommendations included implementing inclusive 
information campaigns, strengthening community leadership, and leveraging accessible technologies to 
overcome communication barriers. The study emphasized the importance of promoting feedback mechanisms 
and developing incentives to foster citizen participation.
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RESUMEN

El estudio realizado analizó la participación ciudadana en la implementación de la ordenanza para la 
protección del agua en Tulcán, con el propósito de identificar limitaciones, fortalezas y oportunidades 
para optimizar el involucramiento comunitario en la gestión hídrica. A través de una metodología mixta, 
se aplicaron encuestas a 600 habitantes de zonas urbanas y rurales, entrevistas a actores clave y grupos 
focales con 60 participantes. Los resultados evidenciaron una brecha significativa en el conocimiento y la 
participación entre áreas urbanas y rurales. Mientras que el nivel promedio de conocimiento fue superior en 
las zonas urbanas (3,8 frente a 2,6 en rurales, escala de 1 a 5), la participación efectiva también fue mayor 
en dichas áreas (46 % versus 31 %). Se identificó que la limitada difusión de la normativa, la insuficiencia 
de recursos institucionales y la falta de confianza en las autoridades locales dificultan el cumplimiento 
de los objetivos de la ordenanza. Entre las recomendaciones clave se incluyeron la implementación de 
campañas informativas inclusivas, el fortalecimiento del liderazgo comunitario y el uso de tecnologías 
accesibles para superar las barreras de comunicación. Se destacó la importancia de promover mecanismos 
de retroalimentación y desarrollar incentivos para motivar la participación ciudadana.
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INTRODUCCIÓN
El acceso al agua potable es uno de los derechos humanos fundamentales y, a su vez, constituye un pilar 

esencial para la salud pública y el desarrollo sostenible a nivel global.(1) De acuerdo con la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), más de dos mil millones de personas carecen de acceso a fuentes seguras de agua potable, 
lo que pone en evidencia la magnitud de la crisis hídrica mundial.(2) 

El agua, como recurso escaso y esencial, enfrenta amenazas crecientes provenientes de la contaminación, 
la sobreexplotación y el cambio climático, lo que aumenta la dificultad de su gestión adecuada.(3,4,5) En un 
contexto donde la demanda de agua continúa en aumento, se requiere una mayor implicación de todos los 
actores sociales para garantizar su preservación y uso responsable.(6) De este modo, la protección de los recursos 
hídricos no solo se convierte en una cuestión de salud, sino en un desafío medioambiental, social y económico.(7,8)

A nivel global, la gestión sostenible del agua se enfrenta a numerosos desafíos. Según informes de la 
ONU, alrededor del 80 % de las aguas residuales generadas en el mundo se vierten sin tratamiento adecuado 
en cuerpos de agua, lo que agrava la situación de escasez y contaminación en muchas regiones.(9) Este 
problema se agrava en regiones como América Latina, donde la contaminación de fuentes hídricas y la gestión 
inadecuada del recurso hídrico son prevalentes. La crisis del agua no solo afecta la salud y el bienestar de 
las comunidades, sino que también tiene repercusiones económicas y sociales que pueden obstaculizar el 
desarrollo sostenible.(10)

En este contexto, la participación ciudadana se presenta como una estrategia crucial para abordar los 
problemas relacionados con la gestión del agua, permitiendo a las comunidades involucrarse activamente en 
la protección y conservación de sus recursos hídricos. A nivel internacional, diversas iniciativas y acuerdos 
buscan mejorar la gestión del agua y fomentar la participación ciudadana. Los Principios de Dublín sobre 
gestión integrada de los recursos hídricos enfatizan la importancia de incluir a todos los actores relevantes en 
la toma de decisiones relacionadas con el agua.(11) Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, persisten desafíos 
significativos que impiden un involucramiento efectivo de las comunidades.

En Ecuador, el tema de la gestión del agua y su protección ha adquirido una relevancia creciente debido a 
la complejidad de su geografía, que incluye tanto áreas de abundante disponibilidad hídrica como zonas con 
dificultades para acceder a agua potable.(12,13,14) La Ley de Recursos Hídricos del país establece directrices claras 
para la conservación y distribución del agua, pero su efectividad depende de la capacidad de implementar 
políticas que involucren tanto al gobierno como a la ciudadanía.(15,16)

En Tulcán, ubicada en la región norte del país, la gestión del agua enfrenta problemas específicos. Esta 
región ha experimentado un crecimiento poblacional significativo y una urbanización acelerada, lo que ha 
ejercido presión sobre los recursos hídricos locales. En este contexto, la creación y aplicación de ordenanzas 
municipales para la protección del agua ha constituido una estrategia clave para enfrentar estos desafíos.

En este marco, la participación activa de las comunidades locales es esencial para la implementación 
efectiva de políticas públicas que promuevan la conservación y el manejo responsable de este recurso vital.
(17) Investigaciones recientes destacan que la participación activa de los ciudadanos en la implementación de 
políticas ambientales puede mejorar significativamente los resultados en términos de conservación y gestión 
sostenible del agua.(18) 

Sin embargo, existen aún brechas en la comprensión de los factores que limitan la participación de la 
población en este tipo de procesos. En muchos casos, la falta de educación ambiental, la desconfianza en las 
instituciones gubernamentales y la escasa integración de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones 
son obstáculos recurrentes. En este sentido, algunos estudios sugieren que el fortalecimiento de los mecanismos 
de participación puede lograrse mediante la educación, el acceso a la información y la creación de espacios de 
diálogo entre autoridades y ciudadanos.(19)

asimismo, la implementación de políticas de protección del agua, aunque necesaria, enfrenta dificultades 
debido a la ausencia de un enfoque integrado que considere tanto los aspectos técnicos como sociales de la 
gestión hídrica. En este contexto, la participación ciudadana de Tulcán se presenta como una herramienta crucial 
para garantizar que las decisiones adoptadas sean no solo eficientes, sino también inclusivas y sostenibles.

Sin la colaboración activa de la comunidad, la ejecución de políticas ambientales podría verse comprometida, 
y los esfuerzos por proteger los recursos hídricos podrían no ser sostenibles. En tal contexto, el objetivo 
general de este estudio es analizar el nivel de participación ciudadana en la implementación de la ordenanza 
para la protección del agua en Tulcán, identificando limitaciones, fortalezas y oportunidades para fortalecer 
el involucramiento comunitario en la gestión del recurso hídrico. Para ello, se establecen como objetivos 
específicos: evaluar el grado de conocimiento y comprensión de los habitantes sobre la ordenanza vigente 
para la protección del agua; diagnosticar los mecanismos actuales de participación ciudadana incluidos en 
la implementación de la ordenanza; identificar barreras y oportunidades que influyen en el involucramiento 
comunitario en la gestión del agua; y proponer estrategias para fortalecer la participación ciudadana en la 
ejecución y monitoreo de la ordenanza.
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MÉTODO
La metodología de este estudio se estructuró en varias fases, cada una diseñada para abordar los objetivos 

específicos y proporcionar una visión integral sobre el nivel de participación ciudadana en la implementación 
de la ordenanza para la protección del agua en el área de estudio.

La fase inicial consistió en una revisión documental y análisis normativo, con el propósito de establecer una 
base sólida sobre la que se desarrollaría la investigación. En esta etapa, se revisaron minuciosamente el contenido 
de la ordenanza de protección del agua vigente en Tulcán, así como otros documentos complementarios, 
informes técnicos, estudios previos y reportes de gestión relacionados con la calidad del agua en la región. 

Con el fin de obtener datos empíricos sobre la percepción y participación de la ciudadanía, la segunda 
fase del estudio consistió en el diseño de los instrumentos de recolección de datos. Se elaboraron encuestas 
estructuradas, compuestas por preguntas cerradas y escalas tipo Likert, que permitieron medir el grado de 
conocimiento, interés y participación de los habitantes en actividades vinculadas a la ordenanza. Las preguntas 
incluyeron aspectos relacionados con la familiaridad con la ordenanza, la percepción sobre la participación 
ciudadana en la gestión del agua y la disposición de los ciudadanos a participar en actividades comunitarias 
para la protección del recurso hídrico. Estas encuestas fueron adaptadas para su aplicación tanto en zonas 
urbanas como rurales de Tulcán, con el fin de garantizar la representación desde diversas perspectivas.

Además de las encuestas, se diseñaron entrevistas semiestructuradas que fueron aplicadas a líderes 
comunitarios, funcionarios municipales y representantes de organizaciones locales. Las entrevistas tuvieron 
como propósito ulterior explorar los desafíos y oportunidades existentes en la implementación de la ordenanza, 
así como obtener información sobre las percepciones de los actores clave en cuanto a los mecanismos de 
participación establecidos y su efectividad. De igual manera, se organizaron grupos focales conformados por 
habitantes de diferentes sectores de la ciudad, para recopilar perspectivas sobre sus experiencias y propuestas 
relacionadas con la ordenanza de protección del agua. Los grupos focales se llevaron a cabo en puntos 
estratégicos de la región con el fin de garantizar la diversidad de voces y promover una retroalimentación 
participativa.

La fase de trabajo de campo se ejecutó a través de la aplicación de las encuestas en diferentes zonas de 
Tulcán. En las áreas urbanas, se emplearon medios digitales a través de Google Forms y WhatsApp para la 
recolección de datos, lo que facilitó la obtención de respuestas de una amplia muestra en un corto período de 
tiempo. En las zonas rurales, las encuestas se realizaron de manera presencial, adaptando las preguntas y el 
formato para las condiciones locales y garantizando que los participantes pudieran comprender y responder 
adecuadamente. Las entrevistas se llevaron a cabo de forma presencial, lo que permitió obtener información 
detallada de los actores relevantes en el ámbito comunitario.

Tras la recolección de los datos, se procedió al procesamiento y análisis de los mismos. Para el análisis 
cuantitativo, se utilizó el software SPSS, con el cual se realizaron procedimientos de análisis descriptivo para 
comprender el nivel de conocimiento y la participación ciudadana en relación con la ordenanza de protección del 
agua. Se efectuó, además, un cruce entre las variables nivel de conocimiento versus participación efectiva, con 
el fin de identificar correlaciones y patrones significativos en los datos obtenidos. De manera complementaria, 
para el análisis cualitativo se utilizó el software ATLAS.ti, que facilitó la codificación de las respuestas de las 
entrevistas y los grupos focales, identificando temas recurrentes y patrones de pensamiento relacionados con 
las barreras y oportunidades en la implementación de la ordenanza. A través del análisis temático, se extrajeron 
categorías clave que permitieron identificar los factores que influyen en el involucramiento comunitario en la 
gestión del agua.

La interpretación de los resultados se centró en relacionar las percepciones de la ciudadanía con los 
mecanismos de participación establecidos en la ordenanza. A partir de los resultados obtenidos, se planificó la 
realización de propuestas estratégicas en función de dar respuesta a las deficiencias detectadas. 

RESULTADOS
El análisis de los resultados obtenidos a partir de las encuestas permitió identificar diferencias significativas 

entre las zonas urbanas y rurales de Tulcán en términos de conocimiento y participación ciudadana en la 
implementación de la ordenanza de protección del agua. La muestra total comprendió 600 personas, 
distribuidas mayoritariamente en áreas urbanas, lo que reflejó una mayor representación de esta población en 
el estudio. Las mujeres representaron un porcentaje ligeramente superior al de los hombres, lo que evidenció 
una participación balanceada por género.

En relación al nivel de conocimiento sobre la ordenanza, los datos revelaron una notable diferencia entre 
las zonas urbanas y rurales. Mientras que el promedio general fue de 3,2 en una escala de 1 a 5, los residentes 
urbanos obtuvieron un promedio de 3,8, en contraste con el 2,6 registrado en las áreas rurales. Esto destacó 
una brecha sustancial en el acceso a la información y comprensión de la normativa, especialmente en las 
comunidades rurales, donde el 57 % reportó un conocimiento bajo o muy bajo, como se muestra en la figura 1.
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Tabla 1. Nivel de conocimiento sobre la ordenanza de protección del agua

Nivel de conocimiento Zonas urbanas Zonas rurales Total

Muy bajo (1) 7 % 23 % 12,5 %

Bajo (2) 12 % 34 % 20 %

Moderado (3) 39 % 40 % 42,5 %

Alto (4) 30 % 5 % 19 %

Muy alto (5) 8 % 2 % 6 %

Por otro lado, la participación en actividades relacionadas con la ordenanza también presentó disparidades. 
En las zonas urbanas, el 46 % de los encuestados indicaron haber participado activamente, mientras que en 
las rurales este porcentaje disminuyó al 31 %. Este patrón sugiere una correlación directa entre el nivel de 
conocimiento y la participación efectiva, lo cual podría ser explicado por la limitada difusión y menor acceso a 
recursos en las comunidades rurales.

La percepción observada sobre la efectividad de la participación ciudadana fue moderada, con un 31 % 
de respuestas en esta categoría. Sin embargo, la baja y muy baja percepción combinada alcanzó un 44 %, lo 
que indicó un nivel general de insatisfacción con los mecanismos actuales de participación. En la figura 1 se 
resumen los principales datos observados en este aspecto.

Figura 1. Percepción sobre la efectividad de la participación ciudadana en la gestión del agua

Por su parte, los resultados de las entrevistas realizadas a líderes comunitarios, funcionarios municipales 
y representantes de organizaciones locales permitieron identificar desafíos y oportunidades clave en la 
implementación de la ordenanza de protección del agua en la región analizada. A través de las opiniones 
recopiladas, se evidenciaron diversos factores que afectan el cumplimiento de los objetivos de la normativa, 
tanto desde una perspectiva operativa como desde el compromiso ciudadano y gubernamental. Ver figura 2.

Uno de los desafíos más destacados fue la insuficiencia de recursos y apoyo institucional, aspecto señalado 
por el 47 % de los entrevistados. Este obstáculo se relacionó directamente con la limitada capacidad de las 
autoridades locales para promover actividades que involucren a la ciudadanía, así como para garantizar un 
adecuado monitoreo y ejecución de las disposiciones establecidas en la ordenanza. Este déficit institucional 
generó una percepción de ineficacia que, según lo señalado por los entrevistados, impactó negativamente en la 
confianza y la motivación de la comunidad para participar en los procesos relacionados con la gestión del agua.

La baja conciencia ciudadana emergió como un segundo aspecto relevante, mencionado por el 62 % de los 
participantes. Esta problemática se asoció con una falta de estrategias de comunicación efectivas para informar 
a la población sobre el contenido, los objetivos y los beneficios de la ordenanza. Este conocimiento limitado 
fue particularmente notable en las zonas rurales, donde el acceso a la información resultó más restringido. La 
desigualdad en la participación, identificada por el 31 % de los entrevistados, reforzó este hallazgo, ya que las 
comunidades rurales enfrentaron mayores barreras para involucrarse activamente en las actividades vinculadas 
con la normativa.

La ausencia de mecanismos efectivos de retroalimentación fue señalada por el 25 % de los entrevistados. 
Según las opiniones recopiladas, la falta de espacios estructurados para que la ciudadanía pueda expresar 
sus opiniones o sugerencias respecto a la implementación de la ordenanza limitó el alcance de los procesos 
participativos. Este ha dificultado la identificación de problemas específicos y reducido la posibilidad de adaptar 
las estrategias a las necesidades y realidades locales.

Un aspecto complementario fue la escasa capacitación en temas de gestión hídrica, reconocida por el 15 
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% de los entrevistados. Esta carencia afectó tanto a las comunidades como a los funcionarios responsables 
de la implementación de la ordenanza, lo que limitó la efectividad de las acciones orientadas a garantizar el 
cumplimiento de los objetivos relacionados con la protección del agua.

Figura 2. Oportunidades y desafíos señaladas

A pesar de estos desafíos, las entrevistas también permitieron identificar oportunidades significativas para 
mejorar la implementación de la ordenanza. Entre las propuestas, el fortalecimiento del liderazgo comunitario 
fue considerado por el 50 % de los entrevistados como un factor clave para incrementar la participación 
ciudadana. Este enfoque se centró en empoderar a los líderes locales como intermediarios entre las autoridades 
y las comunidades, reconociendo su capacidad para movilizar y sensibilizar a la población.

Asimismo, el uso de tecnología surgió como una herramienta prometedora, mencionada por aproximadamente 
dos tercios de los entrevistados. La implementación de plataformas digitales como WhatsApp y redes sociales 
fue sugerida como una estrategia para superar las barreras de comunicación y ampliar el alcance de las 
actividades de difusión. Este enfoque resulta interesante, pues permitiría una mayor conectividad y acceso a la 
información, especialmente en las zonas rurales, donde las limitaciones de infraestructura y recursos son más 
pronunciadas.

Las oportunidades identificadas pueden ofrecer lineamientos claros para el diseño de estrategias de mejora, 
subrayando el papel crucial de los líderes comunitarios y las tecnologías de la información como catalizadores 
para fomentar la conciencia y el compromiso ciudadano en la gestión de los recursos hídricos.

Paralelamente, los grupos focales realizados con 60 participantes permitieron profundizar en el nivel de 
conocimiento, percepción y propuestas relacionadas con la ordenanza de protección del agua en Tulcán. A 
través de las discusiones, se identificaron limitaciones en el entendimiento de la normativa, así como propuestas 
específicas para fortalecer la participación ciudadana en su implementación.

La mayoría de los participantes, aproximadamente el 76 %, manifestó no conocer el contenido de la 
ordenanza de manera profunda. Aunque los participantes provenientes de zonas urbanas mostraron una mayor 
familiaridad con la normativa en comparación con aquellos de zonas rurales, la diferencia en el nivel de 
conocimiento no fue sustancial. Esto sugiere que el acceso a la información y las estrategias de difusión no han 
alcanzado niveles suficientes para garantizar un entendimiento adecuado de la ordenanza entre la población 
general. 

En relación con las propuestas para mejorar la participación ciudadana, durante los grupos focales se 
generaron ideas relevantes que reflejaron el interés de los participantes por involucrarse en la gestión del 
agua. Una de las principales sugerencias fue la creación de espacios comunitarios regulares dedicados a la 
discusión de temas relacionados con la protección de los recursos hídricos.

Otras ideas mencionaron la realización de campañas informativas como una prioridad para mejorar el 
conocimiento sobre la normativa y sensibilizar a la población respecto a su importancia. Se consideró que 
estas campañas deberían ser accesibles, inclusivas y enfocarse en transmitir mensajes claros sobre el impacto 
de la ordenanza en el bienestar comunitario y ambiental. Además, casi un tercio de los participantes propuso 
la implementación de incentivos como una estrategia para motivar a los ciudadanos a participar de manera 
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activa en actividades relacionadas con la protección del agua. Estos incentivos podrían incluir reconocimientos 
públicos, beneficios tangibles o apoyo técnico en proyectos comunitarios.

Por su parte, el análisis correlacional permitió identificar una relación significativa entre el nivel de 
conocimiento sobre la ordenanza de protección del agua y la participación efectiva en actividades relacionadas. 
La correlación obtenida (r = 0,45) indicó una asociación moderada entre las variables, lo que sugiere que un 
mayor entendimiento de la normativa se vinculó con una participación más activa. Este hallazgo implica que 
las estrategias informativas pueden desempeñar un rol determinante en la movilización de la ciudadanía hacia 
acciones concretas en la gestión de los recursos hídricos. 

Por otro lado, el análisis de los patrones de participación según el nivel educativo reveló diferencias 
significativas. Las personas con educación superior representaron el grupo con mayor participación activa 
(63 %), lo que podría atribuirse a una mayor capacidad para acceder y comprender información técnica o 
normativa. Por el contrario, los individuos con educación básica mostraron menores niveles de participación (17 
%), lo cual pone en evidencia barreras asociadas a la accesibilidad y comprensión de los contenidos relacionados 
con la ordenanza.

El análisis cualitativo permitió identificar temas recurrentes en cuanto a las barreras y factores facilitadores 
en la participación ciudadana mediante la categorización de las respuestas obtenidas. La figura 3 resume los 
aspectos detectados a través de la utilización de la herramienta seleccionada.

Figura 3. Análisis cualitativo. Barreras y oportunidades en la implementación de la ordenanza

Los resultados integrados del análisis cuantitativo y cualitativo reflejaron la influencia de factores educativos, 
tecnológicos y de confianza en la dinámica de participación comunitaria. Esto permitió establecer que el diseño 
de políticas y estrategias dirigidas a fortalecer el conocimiento y la confianza, junto con la superación de 
barreras tecnológicas, podrían mejorar sustancialmente la implementación de la ordenanza.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se planificó la presentación de un grupo de estrategias diseñadas 
en función de las deficiencias detectadas. Con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y promover 
una gestión inclusiva y efectiva de los recursos hídricos, se propusieron las actividades que se resumen en 
la tabla 2. La tabla incluye el problema identificado, la estrategia propuesta, las acciones específicas y los 
resultados esperados.

Tabla 2. Estrategias para fortalecer la participación ciudadana en la preservación de los recursos hídricos en la región

Problema detectado Estrategia propuesta Acciones específicas Resultados esperados

Brecha en el 
conocimiento entre 
zonas urbanas y rurales.

Campañas informativas 
inclusivas y accesibles.

- Desarrollo de materiales informativos 
adaptados a distintos niveles educativos.
- Difusión mediante radios comunitarias, 
redes sociales y carteles en zonas rurales.
- Talleres presenciales en comunidades 
rurales.

Incremento del nivel 
de conocimiento sobre 
la ordenanza en zonas 
rurales y urbanas. 
Reducción de la desigualdad 
en acceso a la información.

Baja participación 
ciudadana en 
a c t i v i d a d e s 
relacionadas con la 
ordenanza.

Incentivar la 
participación ciudadana 
mediante beneficios 
tangibles.

- Implementación de un programa de 
incentivos (certificados, apoyo técnico en 
proyectos comunitarios).
- Reconocimientos públicos a las 
comunidades más activas.
- Creación de concursos relacionados con la 
protección del agua.

Aumento del interés y la 
participación activa en 
actividades relacionadas 
con la ordenanza.

Desigualdad tecnológica 
en zonas rurales.

Uso de tecnologías 
simples y capacitación en 
herramientas digitales.

- Creación de grupos comunitarios en 
WhatsApp y Facebook.
- Capacitación básica en el uso de 
smartphones y aplicaciones.
- Colaboración con instituciones para 
garantizar conectividad en zonas con 
acceso limitado.

Reducción de las 
barreras tecnológicas. 
Mayor acceso a la 
información y participación 
a través de plataformas 
digitales.
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Falta de confianza en 
las autoridades locales.

Promoción de la 
transparencia y 
r e t r o a l i m e n t a c i ó n 
comunitaria.

- Creación de foros ciudadanos regulares 
para dialogar sobre la implementación de 
la ordenanza.
- Publicación periódica de informes sobre 
los avances y desafíos.
- Mecanismos para recoger sugerencias y 
opiniones.

Incremento de la confianza 
en las autoridades locales. 
Mayor disposición a 
participar en actividades 
comunitarias.

Limitaciones en la 
formación de líderes 
comunitarios.

Fortalecimiento del 
liderazgo comunitario 
mediante capacitación y 
apoyo.

- Realización de talleres de liderazgo 
enfocados en gestión hídrica.
- Provisión de recursos y herramientas para 
que los líderes faciliten la participación 
comunitaria.
- Reconocimiento público a los líderes 
destacados.

Mayor capacidad de los 
líderes comunitarios para 
movilizar y sensibilizar a la 
población local.

Escasa percepción 
de efectividad de 
los mecanismos de 
participación.

Mejora y diversificación 
de los mecanismos de 
participación ciudadana.

- Creación de espacios físicos y virtuales 
para la participación comunitaria.
- Implementación de encuestas y buzones 
de sugerencias.
- Inclusión de representantes comunitarios 
en la toma de decisiones locales.

Percepción más positiva 
sobre la efectividad 
de los mecanismos 
de participación. 
Mayor involucramiento 
ciudadano.

CONCLUSIONES 
El estudio realizado permitió analizar el nivel de participación ciudadana en la implementación de la 

ordenanza para la protección del agua en Tulcán, identificando limitaciones, fortalezas y oportunidades clave 
en el involucramiento comunitario. Se evidenció una notable diferencia entre las zonas urbanas y rurales, tanto 
en el conocimiento como en la participación activa relacionada con la normativa, lo que puso de manifiesto 
desigualdades significativas en el acceso a la información y en los recursos disponibles. Además, la percepción 
general sobre la efectividad de los mecanismos de participación ciudadana fue moderada, destacándose como 
un área con margen de mejora. Los hallazgos también señalaron la importancia de la educación y el acceso a 
la tecnología como factores clave para promover una mayor participación, junto con la necesidad de superar 
barreras relacionadas con la confianza en las autoridades locales y la comunicación efectiva.

A partir de los resultados obtenidos, se obtuvo una visión integral de los desafíos y oportunidades en la gestión 
comunitaria de los recursos hídricos. La identificación de estrategias como el fortalecimiento del liderazgo 
comunitario, el uso de tecnologías accesibles y la implementación de incentivos ofrece un camino claro hacia 
la mejora de la participación ciudadana en la región. los resultados observados permitieron generar propuestas 
orientadas a reducir las desigualdades en el acceso a la información y la capacitación en zonas rurales, lo que 
podría influir positivamente en la protección de los recursos hídricos. Este trabajo ofrece una base sólida para 
futuras investigaciones y para diseñar políticas públicas más inclusivas que promuevan la gestión sostenible del 
agua y la participación activa de la ciudadanía en contextos locales.
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