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RESUMEN 

 

Los asentamientos informales se han constituido en un fenómeno social y cultural, que ha ampliado las zonas 

poblacionales en las cuidades hacia las periferias, principalmente dado por el crecimiento de la urbe y de la 

migración lo que ha significado el aumento de edificaciones en condiciones precarias, sumado a aquello está la 

deficiente administración del Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal, en cuanto al uso del suelo, su 

gestión, política pública, marginalización, etc. El objetivo central de dicho trabajo investigativo es caracterizar los 

asentamientos humanos informales en el sector “El Tablazo, Barrio El Pacífico” del cantón Santa Elena, en el año 

2023, para llevar a cabo dicha investigación la metodología empleada es de carácter descriptivo con un enfoque 

cuantitativo en la aplicación de la encuesta a los distintos actores que pertenecen al barrio en estudio. En efecto, 

los resultados que responden a las dimensiones socioeconómica, acceso de servicios básicos, riesgos ambientales 

y tenencia de la tierra muestran que las condiciones de vida no están atendidas y los procesos de legalización se 

mantienen desatendidos, En conclusión, los asentamientos humanos informales se ven limitados en accesibilidad 

a servicios básicos; se propone lineamientos que contribuirán a mejorar la calidad de vida de los habitantes del 

sector. 

 

Palabras Clave: barrios marginales, periferias, planificación urbana, urbanización, vulnerabilidad. 
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Informal human settlements in the cerro “El Tablazo Sector, El Pacífico” 

neighborhood of the Santa Elena canton, 2023 

 

 

 

SUMMARY 

 

 

Informal settlements have become a social and cultural phenomenon, which has expanded the population areas in 

the cities towards the peripheries, mainly due to the growth of the city and migration, which has meant the increase 

of buildings in precarious conditions, added to that is the deficient administration of the Cantonal Decentralized 

Autonomous Government.  in terms of land use, management, public policy, marginalization, etc. The central 

objective of this research work is to characterize the informal human settlements in the sector "El Tablazo, Barrio 

El Pacifico" of the Santa Elena canton, in the year 2023, to carry out this research the methodology used is 

descriptive with a quantitative approach in the application of the survey to the different actors that belong to the 

neighborhood under study. Indeed, the results that respond to the socio-economic dimensions, access to basic 

services, environmental risks and land tenure show that living conditions are not addressed and legalization 

processes remain neglected. Guidelines are proposed that will contribute to improving the quality of life of the 

inhabitants of the sector. 

 

Keywords: slums, peripheries, urban planning, urbanization, vulnerability. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El crecimiento poblacional ha ocasionado uno de los fenómenos importantes en 

cuestiones del territorio, la expansión de las ciudades producto de las posesión y construcción 

deliberada de viviendas en sus periferias ha dado origen a los asentamientos humanos 

informales, el trabajo investigativo actual pretende abordar este hecho en el “sector cerro El 

Tablazo barrio El Pacífico” del cantón Santa Elena donde la presencia de invasiones es cada 

vez más notoria.  

Esta realidad evidencia una de las necesidades ciudadanas en torno al acceso a un lote 

para la construcción de vivienda, hecho que demuestra que a pesar de ser parte de su 

competencia no se ha desarrollado un plan de lotización para viviendas populares en términos 

de asentamientos humanos irregulares los cuales se han comenzado a normalizar, no obstante, 

resulta importante considerar cuales son las implicaciones reales a lo que se enfrentan este tipo 

de asentamientos, razón por la cual se plantea el presente estudio. 

En el primer apartado se define el planteamiento del problema y aquellos objetivos que 

marca la hoja de ruta, siendo el mismo caracterizar el asentamiento informal de sector antes 

mencionado en el periodo 2023, y para cumplir dicho fin se formulan los objetivos específicos 

los cuales corresponden a definir las teorías sustanciales de los asentamientos informales, 

diagnosticar la situación inicial y proponer lineamientos para evitar su incremento. 

En la segunda sección se ubica el marco conceptual y la fundamentación teórica 

cumpliendo de esta manera con uno de los objetivos específicos, la revisión permitió esclarecer 

preguntas en base al tema y dio más apertura de los AI. En el tercer apartado donde se encuentra 

el marco metodológico de la investigación siendo esta de carácter descriptivo y cuantitativo 

para lo cual se formuló el instrumento de recolección de información con sus respectivas 

dimensiones. 

En el cuarto apartado se inició con el análisis de los resultados y la discusión los mismos 

que son importantes para el estudio ya que describe el fenómeno desde las implicaciones 

socioeconómicas, de servicios básicos insatisfechos, de riesgos ambientales en la zona y de la 

tenencia del área donde está residiendo la familia.  Finalmente se redactó las conclusiones y 

recomendaciones del caso. 

Para el propósito de este estudio se realizó una encuesta a cada hogar siendo este un 

total de 84 viviendas, con el análisis realizado a las preguntas en sus cuatro dimensiones propias 
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de los asentamientos humanos informales se pudo constatar que los resultados obtenidos 

concuerdan con lo expuesto por los demás autores, lo que permitió proponer soluciones acordes 

a la problemática.  

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.1.Antecedentes del problema de investigación. 

Los asentamientos humanos siempre se han venido dando, este proceso comenzó desde 

la época neolítica y su organización impulsó la creación de asentamientos que cada vez se 

fueron extendiendo con una forma de vida urbana, posteriormente las ciudades se basaron en 

el concepto de ciudad-estado, es así que los asentamientos nacen desde hace miles de años pero 

que se ven visualizados desde las ciudades de Egipto, Grecia  y Mesopotamia que con el pasar 

del tiempo fueron enfrentando procesos de urbanización con los cuales se asienta el precedente 

de la formación de los asentamientos informales. 

La Organización de las Naciones Unidas ONU-Hábitat (2020), menciona que la 

urbanización en algunas partes del mundo no es planificada, esto lleva a un aumento constante 

de los asentamientos informales o barrios marginales por lo tanto, la expansión urbana 

no controlada ni planificada y la desigualdad son graves problemas generalizados tanto dentro 

de las ciudades como entre territorios, se puede decir que en los últimos 20 años más del 75% 

de las ciudades de todo el mundo se han desarrollado con una desigualdad creciente, si bien es 

cierto se ha logrado avances significativos en la disminución de la pobreza, pero aun así esta 

desigualdad ha aumentado tanto en los países desarrollados como los que están en desarrollo.  

Gómez et al. (2021), señala que, en Latinoamérica es bastante común que el 

determinante de estos procesos informales urbanos sea el tema de la guerra civil y la represión 

social. Las muy significativas migraciones entre zonas rurales y urbanas en América Latina se 

transforman así en un modo de violencia que justifica o apoya acciones que desplazan a 

poblaciones rurales para buscar refugio en las caberas municipales de ciudades más grandes y 

en teoría, son escenarios de una mejor vida.  

Según Córdoba y Pérez (2020), la mayoría de las personas que habitan en asentamientos 

informales cuentan con poco o ningún acceso a servicios básicos, sin escuelas adecuadas y 

áreas de recreación, lo que los obliga a desarrollar estrategias de vida precarias e inestables. 

Gran parte de estas situaciones surgen por la ausencia de posesión de los terrenos donde se 
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asientan o son resultado de la especulación inmobiliaria y la exclusión de estas personas de sus 

antiguas residencias.  

A partir de este contexto se puede decir que los habitantes en estos sectores se ven 

expuestas a contraer un gran número de enfermedades todo esto debido a los gases que esparcen 

los diferentes residuos humanos, aunque estos no se puedan ver a simple vista, otras de las 

problemáticas presentes son las picaduras de insectos o mordeduras de algún animal, todos 

estos aspectos aumentan la inseguridad social de las familias que viven en estos lugares. 

Álvarez et al. (2019), menciona que la informalidad urbana es la forma de pobreza 

urbana más visible a nivel regional, debido a que está asociada con déficit de materiales y 

servicios. Además, los asentamientos informales se encuentran en muchos casos en zonas de 

riesgo ambiental por deslizamientos de tierra, inundaciones o contaminación. Hay muchas 

razones para este fenómeno y muchas van más allá de la política urbana. 

Torres et al. (2021), detalló que el 25% de la población urbana de América Latina vive 

en asentamientos informales y se prevé que las tendencias en servicios básicos, escasez de 

vivienda y desigualdad de oportunidades prevalecerán en 2050, cuando el 89% de la población 

vivirá en áreas urbanas de América Latina. Además de no estar preparados para los desastres 

naturales tales como los fenómenos meteorológicos extremos, estos grupos vulnerables tienden 

a invadir zonas de alto riesgo lo que aumenta  su vulnerabilidad convirtiéndose en factores 

estresantes.  

Expresa Fuentes y Menéndez (2020), que en muchos lugares las viviendas se 

construyen a partir de materiales de desecho o reciclados, inclusive en barrios que a primera 

vista presentan una gran consolidación. Esto destaca la idea de que existen procesos 

internamente desiguales de construcción de viviendas dentro del vecindario y diferencias 

sociales internas en el bienestar. 

Rivera (2022), considera que en Ecuador el crecimiento poblacional está dirigido hacia 

el desarrollo urbano, donde el acceso al suelo urbano es uno de los mayores problemas. Para 

este grupo de migración humana, donde los actores principales son familias de escasos recursos 

económicos, no existen precedentes de investigaciones con el efecto de una solución que 

asegure la ubicación, regulación e implementación de infraestructura y equipamiento para este 

grupo de migración humana. Además, la actual configuración y construcción de las ciudades 

en algunos países como unidad socio territorial estuvo moldeada por la pobreza, donde las 

personas se ven obligadas a vivir aleatoriamente en las afueras de las ciudades, adquiriendo 
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tierras ilegales; no urbanizado, sin infraestructura urbana, formando un llamado asentamiento 

de facto. 

Rivera (2022), en Ecuador no resulta nada fácil para las autoridades de turno poder 

implementar las normas o leyes necesarias ya que muchas veces se han creado diversos 

programas para poder controlar la regularización y legalización, pero la problemática más 

notoria es no contar con la documentación necesaria sin dejar de lado las implicaciones 

económicas que se les presenten a la hora de hacer viable un proyecto. 

En Ecuador según el artículo 596 de la normativa enuncia que:  

Cada Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano establecerá mediante 

ordenanza los criterios para considerar un asentamiento humano como consolidado o cualquier 

otra definición que requiera a fin de viabilizar la legalización de asentamientos humanos de 

interés social en sus circunscripciones territoriales, en atención a sus propias realidades. 

(CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACION TERRITORIAL, 2020, pág. 168) 

De acuerdo con la Constitución del Ecuador en el Art. 30 que menciona lo siguiente 

“las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, 

con independencia de su situación social y económica” (Asamblea Nacional Constituyente de 

la República del Ecuador, 2008). 

El Ecuador ha expresado desde el principio su compromiso de proteger el derecho de 

las personas a vivir en un ambiente sano por medio de la ejecución de sus planes nacionales de 

desarrollo propuestos hasta la presente fecha, donde busca efectivizar los derechos del Buen 

Vivir siendo uno de estos el acceso a una vivienda.  

Según Villón (2015), Ecuador ha experimentado importantes flujos migratorios 

internos desde principios del siglo XX, que han determinado las características demográficas 

del Ecuador y han tenido un impacto significativo en la dinámica económica y social del país. 

El principal movimiento fue el movimiento de hombres rurales de la Sierra Nevada a la costa 

ecuatoriana para trabajar en empresas agrícolas exportadoras.  

Es así como en la provincia de Santa Elena existe un grave problema debido a que 

cada día los predios son invadidos formándose asentamientos humanos informales, estos 

repercuten negativamente al desarrollo local, afectan la plusvalía en general, las arcas 

municipales y generará gastos innecesarios tanto para los municipios como para sus 
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habitantes, aun así, las consecuencias no son tomadas en cuenta y cada día esta actividad va 

extendiéndose en el cantón y en otros lugares de la provincia.  

Hoy en día se ha podido apreciar en el sector El Tablazo barrio el Pacífico un gran 

número de viviendas construidas por materiales un poco inapropiadas para la vida humana, sin 

dejar de lado la poca apreciación de las necesidades básicas para este sector puesto que la 

creación de este lugar no fue hecha por las autoridades competentes, causando esto un gran 

malestar para los habitantes de este lugar por las invasiones que han causado en los terrenos 

que muchas veces son lotes que no son aptos para construir o están en zona de riesgo. 

 

 

1.2.Formulación del problema de investigación. 

 

¿Cuáles son las características de los asentamientos humanos informales en el sector 

cerro El Tablazo barrio El Pacífico del cantón Santa Elena, 2023? 

 

 

1.3.Objetivos.  

 

1.3.1. Objetivo general. 

Caracterizar los asentamientos humanos informales del “sector cerro El Tablazo barrio 

El Pacífico” del cantón Santa Elena, 2023.   

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 

- Definir las teorías sustantivas con relación a los asentamientos humanos informales. 

 

- Diagnosticar la situación actual de los asentamientos informales en el barrio Pacífico. 

 

- Proponer lineamientos que permitan prevenir este tipo de asentamientos en las familias del 

sector. 



18 
 

1.4.Justificación de la investigación. 

 

El acelerado crecimiento poblacional ha provocado que las ciudades tenga la necesidad 

de ampliar las zonas de urbanización, sin embargo debido a la carente planificación y creación 

de programas de lotización ha significado el aumento de asentamientos informales en 

condiciones precarias, el actual trabajo investigativo permitió desde lo teórico analizar la 

problemática y sus implicaciones en la vida de sus habitantes, el fin es buscar soluciones 

acertadas que nazcan desde la realidad de los asentamientos informales existentes.  

Todo gobierno autónomo cantonal desarrolla un Plan de Ordenamiento Territorial, 

siendo la competencia absoluta los asentamientos humanos con el propósito de facilitar 

lineamientos para determinadas temáticas. El fenómeno de asentamientos informales se debe 

a causas económicas, sociales y políticas pues algunos de los factores que propician la ahora 

práctica habitual se relacionan a los bajos ingresos de las familias para comprar un terreno 

adecuado, sumado a los trámites engorrosos para su adquisición, la poca planificación de áreas 

urbanas y el deficiente poder público para responder a la desigualdad de hábitat y vivienda 

profundiza la segregación espacial y con ella los problemas relacionados como el mayor costo 

para movilizarse por la lejanía de los servicios sociales u otras edificaciones, son algunos de 

los factores que aborda este estudio. 

Desde lo práctico una de las razones por la que el trabajo actual es relevante se debe a 

su implicación con el ordenamiento territorial y los nuevos desafíos que representa el aumento 

de la población, según el INEC (2023), el Ecuador tuvo un incremento poblacional que 

actualmente se ubica en 16,938,986 millones de personas, considerando este precedente es 

necesario que los gobiernos autónomos tengan voluntad política para organizar a sus 

ciudadanos en el territorio.  

Por otro lado, resulta imperante por qué lo asentamientos humanos no solo tiene un 

impacto en las familias que optan por estos lugares sino más bien porque representa para las 

autoridades, el aumento de los rubros de atención social en el sentido de dotárseles de 

condiciones básicas para una calidad de vida.  

Con el presente trabajo se pretende dar a conocer uno de los casos de asentamientos 

informales en Santa Elena, que se encuentran ubicados en el Cerro El Tablazo expandiéndose 

a tal punto de cubrir gran parte de su planicie, la intención principal es brindar información 
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desde lo local para establecer posibles propuestas originadas a partir de la gestión comunitaria 

como el inicio de acciones debidas para su trámite.  

La presente investigación en el ámbito social se relaciona con la calidad de vida de sus 

moradores, muchos de estos asentamientos están conformado por grupos humanos con bajos 

niveles de ingresos, en lo ambiental los espacios no aptos para habitar suelen ser ríos secos o 

quebradas lo que provoca que se vuelvan espacios vulnerables a escala biofísica, lo cual es 

apoyado León (2019), en su trabajo de asentamientos humanos y las vulnerabilidades 

ambientales en espacios urbanos marginales.  

En lo económico y político los rubros obtenidos por la municipalidad de la legalización 

serán mayores los cuales pueden ser destinados a convertir estas zonas marginales a urbanas 

con la dotación de servicios básicos, áreas recreativas y seguros. Además, la conformación de 

nuevos barrios legales permite su organización y participación en temas de interés a su vez que 

resulta positivo para el progreso de la comunidad en la garantía de sus derechos.  En otras 

palabras, vivir dentro de una ciudad significa mayores oportunidades de ingresos y educación.  

Los resultados del trabajo contribuyen en primer lugar a la autoridad provincial, pues 

resalta cuán importante es la situación que debe ser atendido a través de la formulación de 

políticas públicas; en otro sentido también sirve para la formación de profesionales idóneos 

conocedores de su realidad y las demandas sociales en su territorio, con un sentido humanista 

y competitivo al desarrollo provincial.  
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2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

2.1.Conocimiento actual. 

 

Costa y Hernández (2010), manifiesta que las ciudades actuales son producto de dos 

realidades paralelas con diferencia en su diseño, el primero como un proceso de planificación 

y el otro es consecuencia de los procesos informales propios de la cotidianidad de su población 

obtenidos por el incumplimiento de la ley. El autor tiene la intensión de abordar las cuestiones 

de la informalidad comparándola entre tres países de América latina con una revisión de 

normativas y leyes, especialmente si existe una tenencia segura de las tierras en el 

asentamiento. 

En consecuencia, se determinó que el marco jurídico en materia de reforma urbana y la 

seguridad de tendencia conlleva la participación comunitaria que apoye el derecho a ocupar, 

edificar o utilizar las ciudades de forma segura e inclusiva, es decir que apoye el derecho a la 

ciudad. Un aspecto importante al que se hace mención es la naturaleza correctiva de los 

programas de legalización la misma que es cuestionada por la posibilidad de generar un efecto 

negativo.  

En ese sentido Vega et al. (2019), realizan una investigación sobre la configuración 

territorial del hábitat en el asentamiento informal Alfonso López de la ciudad de Montería-

Colombia, el objetivo es describir la configuración territorial del entorno de la comunidad de 

Alfonso López en términos de la producción social del espacio y la dinámica de su ocupación 

y control territorial.  

La metodología se centró desde un enfoque mixto con un diseño explicativo utilizando 

tablas de planificación urbana y las percepciones de los residentes sobre la imagen de la 

comunidad, se concluye que los procesos de organización y gestión local aseguran el control 

territorial como estrategias para lograr un ambiente habitable en la ciudad y es que 

implícitamente la gestión barrial resulta ser un factor clave dentro de las invasiones.  

Así mismo Therán et al. (2022), se enfocan en el caso de Soledad, Colombia, el mismo 

que ocasionó distintos problemas concernientes a los asentamientos humanos informales en la 

periferia urbana, su trabajo tiene como objetivo analizar el crecimiento de los asentamientos 

informales suburbanos en la ciudad de Soledad.  
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Propone estrategias para intervenir en las comunidades a través de programas de 

mejoramiento comunitario. La metodología que se aplicó en la investigación es mixta con un 

diseño descriptivo, los resultados y la discusión muestran que el aumento en el número de 

asentamientos humanos informales ha provocado la densidad y hacinamiento en el área de 

estudio en gran medida porque está formado de un núcleo familiar expansivo. 

Para los investigadores Zenteno et al. (2022), la persistencia de asentamientos 

informales en América Latina refleja la insuficiencia de las políticas públicas y los mercados 

para proporcionar viviendas a los grupos más vulnerables. Su objetivo es describir el primer 

impacto de la emergencia del Covid-19 en la vivienda, por medio de una metodología mixta se 

realizó una entrevista para la recolección de información y un cuestionario. Entre las 

principales conclusiones que el autor hace sobre el tema es que, aunque la pandemia resultó ser 

un factor precipitante que ha expuesto la vulnerabilidad de los hogares de bajos ingresos, en 

los campamentos les permitió cambiar sus condiciones de vida a partir de la empatía y el 

soporte colectivo. 

Brites (2022), menciona que en el caso de la ciudad de Posada se muestra la importancia 

del espacio urbanizado para las condiciones de vida en las zonas pobladas, su estudio tiene 

como objetivo analizar las características específicas de los asentamientos teniendo en cuenta 

que el entorno urbano en el que se ubican es de gran importancia en cuanto a las posibilidades 

y limitaciones de la calidad de vida de los habitantes.  

Con una metodología descriptiva y la técnica que utilizaron en la instrumentación fue 

la entrevista a los habitantes comunales, en conclusión, se muestra que además de las 

cuestiones multidimensionales de hábitat y pobreza de la población el desarrollo de los 

asentamientos esta más influenciado por las características de la zona urbana donde viven. 

Para León (2019), son precisamente las zonas de alta vulnerabilidad las más propensas 

a ser pobladas por grupos mayoritariamente pobres, la alteración del sistema ambiental 

ocasiona la apertura de canales de residuos sólidos, el autor distingue tres peligros recurrentes 

en estas zonas: las inundaciones, deslizamientos y la contaminación ambiental que debilita la 

capacidad del suelo para retener la construcción de viviendas.   

Para dicho fin se implementó las herramientas avaladas por el centro nacional de 

prevención y reducción de riesgos que consiste en parámetro y niveles de vulnerabilidad 

conformadas por escalas, programas y matriz de zonificación de alto, medio y bajo riesgo. De 

conformidad con los parámetros expuesto las construcciones presentan con el tiempo fallas en 
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su estructura, paredes partidas, inclinación de la casa, fragilidad de los pilares, lo que para el 

caso actual es definido por la gestión de riesgo.  

En concordancia con lo anterior Torres et al. (2021), hacen un análisis conceptual y 

metodológico de los “AI” frente a procesos de desastres naturales, centrando su reflexión en la 

resiliencia comunitaria. Provee aportes desde dos ámbitos transversales: los actores 

involucrados y las políticas o modelos de gestión de riesgo direccionado hacia las unidades 

familiares que están propensas a estos peligros.  

Así mismo, los autores especifican que la falta de oportunidades, carencia en la 

alternativas de vivienda, la exclusión social y económica, sumado a la obligación de encontrase 

cerca de todo lo que ofrecen las áreas urbanas o el centro, son algunas de las razones para darse 

el establecimiento de asentamientos  informales lo cual se vuelve complejo cuando está dentro 

de suelos no aptos para construir, así como en espacios donde se encuentra un alto valor eco-

sistémico, y por ende de mayor vulnerabilidad siendo agudizados por los procesos de 

preparación del suelo para construir los que no presentan estudios.  

Por otro lado, Molina y Martínez (2022), consideran en su investigación los patrones 

de urbanización como factores que aumentan la desigualdad y violan los principios éticos de 

la justicia social, su estudio tiene como objetivo entender el sentido de la coherencia 

comunitaria a través de los recursos de la salud comunitaria en el asentamiento informal El 

Faro, en Medellín. 

Con una metodología de alcance interpretativo por medio de siete entrevistas, dos 

talleres y un mapeo de activos para 26 habitantes del lugar se obtuvo como resultados el 

empoderamiento de toda la comunidad. Entre las conclusiones tenemos que los residentes 

buscan soluciones a su pobreza a través de un proceso de abajo hacia arriba que apunta a crear 

espacios significativos con una mayor seguridad dentro del territorio donde habitan. 

En efecto Gasca y García (2021), nos manifiestan en este primer acercamiento al caso 

de San Juan de Abajo, un suburbio de León en el estado de Guanajuato que surgió como 

respuesta a la necesidad de vivienda para grupos de bajos ingresos que viven fuera del espacio 

urbano formal, el objetivo de este artículo es analizar la dinámica de los asentamientos 

humanos informales y su distribución territorial como consecuencia de las políticas 

neoliberales que afectan el desarrollo y la expansión urbana. 
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Se utilizó el método etnográfico exploratorio con un enfoque multidisciplinario, la 

técnica para obtener información relevante al tema fueron tres entrevistas, los resultados 

mostraron que los asentamientos no solo son efecto de la expansión urbana, sino que también 

reflejan las desigualdades que enfrentan los residentes de bajos recurso que encuentran 

oportunidades para vivir en entornos urbanos informales. 

En este plano Gómez et al. (2021), hacen un estudio sobre los procesos de regeneración 

urbana en asentamientos humanos informales, el objetivo de esta investigación es analizar las 

estrategias de los procesos de remodelación de las áreas urbanas para lograr una innovación 

integral y sostenible de los asentamientos informales, este estudio se centra en comprender las 

diferentes dinámicas sociales como los problemas de inestabilidad y marginación resultado de 

la consolidación de la informalidad en las ciudades latinoamericanas, siendo de tipo 

cuantitativo y cualitativo con una metodología descriptiva y exploratoria. Los resultados 

determinan estrategias de renovación urbana centrándose en el desarrollo humano en 

asentamientos informales hallando mejores condiciones de vida y la restauración del paisaje. 

Para Jiménez et al. (2021), el propósito de la investigación es presentar un estudio sobre 

el impacto socioambiental en los recursos naturales y territorios como consecuencia de los 

procesos de ocupación irregular de tierras en los alrededores del centro poblado de Chetumal, 

la metodología de la investigación se realizó de forma cuantitativa y cualitativa que permitió 

observar y reconocer los sucesos sociales que acontecen las personas en forma irregular sobre 

los recursos y entornos naturales. Los resultados revelan que este tema de asentamientos 

humanos irregulares tiene un impacto significativo sobre las riquezas naturales. 

Rodríguez (2012), pretende hallar aquellos símbolos que accedan a identificar las 

formas en que los sujetos construyen y proyectan sus identidades por medio de sus hogares, 

este artículo muestra los resultados de un estudio elaborado en un asentamiento integrado de 

origen informal en la ciudad de Bogotá donde se examinó desde un enfoque fenomenológico 

la proyección y edificación de identidades mediante la construcción de residencias.  

La conclusión es que se pueda analizar diferentes componentes de la identidad a través 

de símbolos en las residencias de los individuos, al mismo tiempo se puede argumentar la 

importancia de reflexionar sobre las políticas de gobernanza urbana comprendiendo la 

existencia de personas que están presente en la realidad social. 

Ossul-Vermehren (2021), indaga sobre las relaciones de género en la producción 

socioespacial del habitad informal en Chile como parte esencial de la cotidianidad de las 
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mujeres, las mismas que son poco investigadas. Su aproximación supuso del uso de métodos 

visuales y etnográficos que tuvieron como principal fin el identificar las prácticas y el 

significado del hogar desde una perspectiva de lucha para permanecer en un territorio.   

De igual manera, los hallazgos dan certeza de las y los habitantes como sujetos políticos 

y dispuestos a gestar cambios encaminados al mejoramiento de su habitabilidad, así mismo el 

articulo hace una clasificación de las prácticas identificadas en tres ámbitos: de construcción, 

planeación y mantenimiento.     

Por otro lado Flores et al. (2022), detallan que la marginalidad urbana de los 

asentamientos irregulares dificulta el desplazamiento diario de los residentes, el problema 

radica en la débil integración de estos grupos en las herramientas de planificación de sus 

regiones y en el mantenimiento de juegos políticos de las administraciones locales y 

organizaciones de turno, el objetivo de este estudio es aportar en la reflexión sobre los 

problemas de movilidad que enfrentan los asentamientos humanos y comprender sus causas 

analizando el caso del barrio de Cuitláhuac en Puebla Tlaxcal.  

A manera de conclusión se determinó que algunas organizaciones políticas ejercen 

control sobre los asentamientos irregulares prolongando los trámites pertinentes y por otro lado 

los residentes desarrollan modos de alternativas de movilidad marginal con dimensiones 

sustentables. 

El artículo de Huerta y Propin (2000), tiene como objetivo descubrir la dinámica 

regional de los asentamientos humanos ubicados en el parque nacional Lagunas de Chacahua 

como consecuencias de actividades que determinan las necesidades de la población, con una 

metodología cuantitativa donde la recopilación de la información se la realizó por el trabajo de 

campo realizada por una encuesta a los moradores de los asentamientos humanos informales 

del sector, los resultados  demostraron que un complejo entramado de relaciones territoriales 

revela la jerarquía socioeconómica y su dependencia regional de los asentamientos humanos 

ubicados en el parque nacional Lagunas de Chacahua. 

Paz (2021), mencionan que el estudio aporta resultados sobre las consecuencias 

socioeconómicas y medioambientales de los asentamientos humanos en las afueras de la ciudad 

de Cúcuta, contando con un enfoque mixto debido a que se aplicó el método descriptivo y se 

realizó un estudio de campo lo que benefició para lograr tener información primaria por medio 

de encuestas que a su vez fueron aplicadas al lugar. 
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También se efectuó un muestreo no probabilístico por medio de una técnica de muestreo 

aleatorio lo que sirvió para elegir 200 hogares que tengan las particularidades en estudio, como 

resultados se evidenció que esta comunidad presenta claras vulnerabilidades por abandono o 

falta de atención por defectos estructurales de las viviendas y alta incidencia de hacinamiento, 

condiciones de vida y la falta de servicios básicos. 

Auquilla (2020), nos comenta que la planificación espacial define procesos para 

mejorar y organizar la morfología del suelo para obtener urbes más fuertes y menos 

fragmentadas. Sin embargo, la expansión urbana ha quebrantado en los cambios del uso del 

suelo creando complicaciones en el área periurbana a causa de la llegada de nuevos residentes 

y de actividades socioeconómicas, el objetivo de este artículo es analizar los impactos de los 

cambios en la cobertura del suelo y los servicios ecosistémicos culturales en la cuenca del rio 

Guayllabamba en Ecuador, en la metodología se emplearon equipos de teledetección y técnicas 

de información geográfica. Como conclusión este estudio confirmó el uso de la apreciación del 

entorno como medio para preservar los ecosistemas ya que determina el grado de perturbación 

expuesto a los organismos. 

Centeno (2023), efectúa un estudio que examina alguna de los conceptos de los 

asentamientos informales, su enfoque radica en las teorías que explican la ciudad y sus actores 

que reflejan la lucha por una vivienda dentro del espacio urbano. Así también expone la función 

social de este fenómeno como creador de espacios, pero con limitaciones externas y dinámicas 

internas propias de la organización.  

En este plano, se establece la constitución de asentamientos como una problemática y 

solución a su vez, resulta de interés el profundizar en las cuestiones teóricas y prácticas que lo 

provocan pues a pesar de encontrase en situación precaria siguen replicándose en otros lugares. 

Destacando el interés de los actores como el motor que sostiene los “AI” o que define el avance 

o debilitamiento del espacio comunitario.  

En efecto, Faruelo (2020), especifica algunas de las interrelaciones entre territorio y 

sociedad, aborda la cuestión a partir de tres casos en el que finaliza identificando las 

implicaciones que tienen los factores: forma de ocupación, organización, ubicación del 

territorio, tipo de intervención y la gestión del estado como determinantes para las 

transformaciones territoriales. 

Con lo expuesto el crecimiento de las ciudades solo puede ser comprendida si se tiene 

la intención de reconocer las tensiones implícitas entre la sociedad, el mercado y el estado que 
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influencia las condiciones de desigualdad y pobreza urbana que son parte de la informalidad 

territorial.   

Andrés-López (2022), observa que las previsiones de ordenación de un urbanismo de 

carácter expansivo ocasionan contradicciones y desajustes entre el modelo promulgado por esta 

planificación, áreas urbanas fragmentadas y dispersas ocasionado por el incesante sector 

inmobiliario ha trastocado a su población. Para su investigación el autor parte del análisis de la 

evolución demográfica y la compara con el suelo urbanizado, al final se evidencio un desajuste 

socioeconómico, resulta imperante reconsiderar el modelo urbanístico expansivo que está 

provocando alteraciones al entorno.  

En México Ruiz (2015), presenta una alternativa oportuna y confiable para brindar 

respuesta a los problemas de regularización de servicios básico e infraestructura de los AI, al 

integrar atributos de organización espacial, físico y socioeconómico considera aspectos que 

van desde la condición de terrenos, zonas de riesgo geológico, polígonos de pobreza, centro-

periferia y tipos de materiales.   

Para su cumplimiento fue necesario un análisis espacial y la utilización de técnicas de 

percepción remota, sistema de información geográfica en conjunto con las imágenes satelitales 

con el que se identificó los materiales de las construcciones y se procedió a su clasificación, se 

trata de una metodología con técnicas diferentes para la estimación, lo que permitió una 

evaluación multicriterio que resultó ser el modelo final.  

En consecuencia, el autor concluye que si bien es cierto esta herramienta permite 

delimitar la extensión de los AI y su realidad recalca que la verdadera solución radica en la 

prevención, su trabajo brinda un patrón de poblamiento que si logra ser atendido entonces 

resultaría un aporte significativo respecto a las políticas.  

Los autores Chanampa y Lorda (2020), hacen una crítica desde la geografía social 

consolidando la reflexión de las dificultades de acceso al habitad, la dimensión política, la 

conceptualización de territorio, las lógicas espaciales de intervención y las experiencias de lo 

sujetos. Las interrogantes manejadas permiten reflexionar en torno al hábitat y habitar con el 

fin de contribuir conceptos básicos para los proyectos académico con articulación dimensional.  

En las reflexiones preliminares se indaga el hábitat informal como territorialidades pero 

que se encuentran en resistencia contra las reglas centralizadas de la ciudad con sus criterios 

de formalidad que traba el acceso a la tierra para habitarla, su intensión final es la de plantear 
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territorios más vivibles que se ven atravesado por aspecto políticos y sociales donde los 

problemas reales son infravalorados e incluso aprovechados por grupos de poder.   

El trabajo de Mera (2021), abordo la problemática desde la relación entre los datos 

secundarios de las urbanizaciones informales y los resultados del censo para trabajar a nivel 

micro espacial a partir de las unidades geoestadísticas.  Se identificó particularidades en cuanto 

al nivel educativo, tamaño y composición de los hogares, estructura etaria y las condiciones 

habitacionales.  

Enfatizando lo expuesto se pudo reconstruir y caracterizar el fenómeno urbano a raíz 

de facilitar los datos cuantitativos de cara a estudios futuros lo que demuestra la importancia 

del estudio actual que permite captar las variables relevadas.  Así también recalca la situación 

informal de algunas de las actividades realizadas por sus pobladores que generalmente en vista 

del temor de las autoridades se ven obligados a reunirse con frecuencia para planificar 

estrategias de ocultamiento.   

Con respecto a planificación urbana Cuesta (2022), plantea tres ejes esenciales para un 

reordenamiento de la ciudad, el primero tiene que ver con lineamientos de integración social, 

articulación urbana y lineamientos de planificación paisajística, al tratarse de una investigación 

cualitativa se aplicó la entrevistas y la observación como instrumento, a modo de cierre se 

identificó debilidades con respecto al crecimiento urbano informal, las áreas suburbanas al 

ubicarse lejos  de una organización centralizada provoca que las áreas extendidas no sean 

consideradas en la planificación sostenibles.  

En argentina, Brites y Avalos (2020), levantaron un estudio sobre distintos casos en 

aumento de los AHI, en ellos se evidencia vínculos entre hábitat, salud y pobreza en el marco 

de las condiciones socio-urbano lo que ha representado problemas en términos de salud, 

educación, empleo, etc. El método consistió en la aplicación de instrumentos cualitativos como 

el registro y análisis de bibliografía relacionada al tema. 

Desde una perspectiva exploratoria el estudio demostró desventajas en el orden 

estructural y problemas enlazados a la pobreza y precariedad como característica propia de los 

asentamientos, como primer aspecto se encuentran las condiciones constructivas (materiales 

en malas condiciones), y como segundo aspecto la carencia de servicios básicos. En síntesis, 

la ubicación contempla un factor importante, en ese sentido los asentamientos en áreas 

periféricas y aquellos que a pesar de ser informales se hayan más cercanas al espacio urbano 

difieren en los recursos u oportunidades que llegan a brindar al barrio.  
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Por otro lado, Marín-Villegas et al. (2023), explicaron mediante la revisión 

bibliográfica y el método comparativo constante las razones de los altos niveles de 

insatisfacción entre personas relocalizadas, como principales causas encontradas están: 

mantenimientos deficientes, déficit en equipamientos - espacio público - comercio, 

disminución de las relaciones sociales, problemas de movilidad, conflictos vecinales, entre 

otros.  

La segregación socioespacial de los nuevos hábitats involucra muy aparte de lo 

mencionado la tipología habitacional, en otras palabras, dependiendo del tipo de familia que 

habite se verán en mayor o menor medidas afectados con los desajustes de las nuevas 

condiciones residenciales aun si eso significa la no satisfacción frente a las mejoras logradas.  

Considerando otro contexto López et al. (2020), elaboran un informe luego del desastre 

natural ocurrido en Costa Rica, visto como una oportunidad única para definir el marco de 

planificación. Su trabajo aspira a iniciar un intercambio de ideas centrado en la definición de 

conceptos claves, en este sentido se destaca a la informalidad con la violación de códigos de 

zonificación y construcción en donde no está permitido y es que el desarrollo informal se 

presenta incluso en continentes como Asia.  

Con esta idea se reconoce la informalidad urbana como la principal fuente de vivienda 

para el acelerado proceso de urbanización y se propone vertientes para su solución entre las 

cuales se menciona la relocalización de familia en zonas peligrosas, iniciativas de concesión 

de títulos de tenencia y el esfuerzo por promover la resiliencia. Es necesario por lo tanto de 

mejores decisiones en materia de política pública cuando este fenómeno se ha convertido en 

un motor de crecimiento de las urbes.  

Silva et al. (2011), centran su trabajado investigativo en los asentamientos en zonas 

costeras en Brasil, el desarrollo de la ocupación irregular es preocupante al tratarse de espacios 

con ecosistemas complejos, con cambios imprevistos por ubicarse en zonas con intensas 

dinámicas, por lo expuesto el autor efectuar una metodología que delimite y permita 

subvencionar las afectaciones. Las ocupaciones irregulares ocurren no solo áreas de 

conservación sino áreas verdes o en territorios poco estables, en lotes baldíos, etc. La principal 

estrategia comprende el minimizar impactos, restaurar el daño y fomentar la integración de los 

habitantes.  
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Slingenberg y Bonneau (2017), hacen énfasis que si bien es cierto los campamentos 

improvisados como se los denomina en otros países son espacios precarios no se debe negar el 

hecho de que representan el hogar para el grupo familiar que allí reside, por lo tanto, argumenta 

tratar adecuadamente los desalojos. La metodología empleada responde a la revisión y uso del 

marco jurídico de las ciudades europeas la misma que no estaría otorgando la protección debida 

más que nada por el accionar de los tribunales.  

Zuluaga y Vargas (2020), consideran que las desigualdades sociales emergen en 

contexto de los asentamientos irregulares producto del capitalismo y del modelo neoliberal, al 

tener mayor dominio del espacio urbano y esto se visualiza en el monopolio de control y la 

maximización de la renta, se establece una metodología de análisis a través de la teoría critica. 

Dentro de los hallazgos las autoras relacionan el predominio del capital como el gran incentivo 

que ha generado la mercantilización de suelo y ha contribuido al reconocimiento de otros 

espacios, los “AI”.    

Se considera que, emprender luchas por la redistribución masiva del espacio es una 

respuesta a la lógica que favorece a ciertos grupos sin restricciones y con mayor poder 

adquisitivo, por lo que se plantea cambios de política que suelen estar direccionadas al gasto 

público por políticas conducidas a reducir las inversiones de mantenimiento de otras 

infraestructuras que no tienen como objetivo el de aminorar la pobreza y la discriminación, por 

lo tanto, se busca garantizar el derecho político. 

Gómez y Monteagudo (2019), desarrollan un estudio enmarcado en proponer un 

modelo sostenible en la regeneración urbana en los suelos donde se asientas las familias 

irregularmente, la investigación es cuanti-cualitativa con tres fases. Los factores 

preponderantes encontrados que garantizarían la solución son: acceso a una vivienda digna, 

tenencia legal, economía formalizada de sus habitantes, y la regeneración del suelo urbano, por 

otro lado, y desde una visión social es decir con procesos demográficos es necesario tener en 

cuenta el envejecimiento, multiculturalidad y desigualdad urbana.  

Como hilo conductor el proceso de urbanización requiere de planificación y visión 

estratégica que implique la integración de agentes sociales, políticos y económicos, esto se 

debe a que dentro de los barrios suelen presentarse problemas multidisciplinarios que requieren 

de procesos entre la comunidad y otras instituciones para consolidar un trabajo conjunto.  

Ochoa (2015), el asentamiento seleccionado como estudio de caso y sobre el cual se ha 

realizado el respectivo estudio La Revancha, la situación inicial es la irregularidad ya que se 
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empleó un mecanismo informal de posesión de tierra desde las primeras ocupaciones. La 

situación que atraviesa como las condiciones de vida en el asentamiento es sumamente 

precaria, el objetivo principal es comprender que estrategias de supervivencia están asociadas 

con la producción de hábitat que son puestas en práctica por las personas del asentamiento La 

Revancha para enfrentar la incertidumbre en la que se encuentran.  

En esta investigación se ha aplicado una metodología cualitativa, este enfoque permite 

analizar observaciones que cuenten los sucesos de cómo han llevado su vida las personas del 

sector dentro del asentamiento caracterizado por la situación de pobreza del lugar. Se concluye 

que se debe realizar un estudio de estrategias centradas al desarrollo del barrio y de la estructura 

de las viviendas destinadas al sector La Revancha. 

Díez et al. (2022), menciona que es evidente la necesidad de promover el cambio de los 

sistemas urbanos existentes que conduzcan a un progreso de los territorios lo que requiere una 

comprensión más profunda, desde un enfoque multidisciplinario y transversales del entorno de 

los cambios que se producen en estos lugares. El objetivo es analizar la singularidad de las 

decisiones urbanísticas y medioambientales desarrolladas en los últimos tiempos incluidas las 

que están vigentes, intentando determinar el tipo de herramientas que se han empleado en cada 

caso.  

De este modo se pretende explorar las posibilidades de actuación en el ámbito 

periurbano con herramientas que promuevan los usos simultáneos con relación al entorno 

natural y el medio rural urbano conservando las acciones agrarias y ecológicas para mejorando 

la inestabilidad que presentan las ciudades. 

Rincón y Hernández (2022), en este artículo presentan la relación y la diferencia que 

existe entre el caso de Bogotá a partir de la recopilación de las teorías que se han abordado 

sobre el tema de los asentamientos informales en América Latina desde los años 1940, 

determinado las principales políticas urbanas que han confrontado la urbanización informal a 

partir del siglo XX hasta el 2021. La metodología que es realizada por una revisión 

bibliográfica de la concepción de la urbanización informal en América Latina seguida de una 

exploración de documentación de las políticas urbanas en Colombia desde la fecha en estudio.  

Sanmiguel (2020), nos expresa que las ciudades latinoamericanas han crecido y de la 

misma manera se han poblado especialmente en las áreas limítrofes algunas no idóneas para la 

urbanización poniendo en riesgo a sus habitantes y de la misma manera originando una 

inestabilidad en sus territorios, la manifestación más evidente de este proceso se da en lugares 
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autoconstruidos sin infraestructura básicas carecientes de espacios públicos. El Parque La 

Bombonera, en el barrio Potosí, está ubicada en lugar más vulnerable de Bogotá, allí se realizan 

programas de intervención urbana con la colectividad a través de un proyecto de Mejora 

Integral de Barrios de la Universidad de Colombia, sin embargo, la existencia de la pandemia 

ha creado desafíos sobre los enfoques y estrategias de diseño participativo en la intervención 

del territorio. 

 El objetivo de esta investigación se basa en clasificar y explicar los métodos y 

progresos que ha desarrollado el programa en la pandemia de la COVID 19 enfatizando el valor 

del diseño participativo en la comunidad. En este trabajo se hizo el uso de metodologías como 

la Investigación, Acción Participativa permitiéndonos así ahondar las situaciones que se 

presentan en los territorios. 

Alcalá (2019), este artículo se basa en presentar el área de investigación, las inquietudes 

que presenta en la actualidad y los objetivos de investigación del equipo del Instituto de 

Investigación y Desarrollo en Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad Nacional del Nordeste el cual se encarga de estudiar la situación urbana, de 

vivienda y medio ambientales de las Áreas Metropolitanas del Gran Resistencia y el Gran 

Corrientes, en el nordeste argentino. La metodología aplicada en este estudio fue recogida de 

los modelos de acción habitacional dedicados a la intervención con la comunidad.  A modo de 

conclusión la autora menciona algunos desafíos disciplinares e intereses que pudieran en 

próximos trabajos ser explorados, el fenómeno de la pobreza, el consumo irracional del suelo 

y la fragmentación socio espacial.  

Pírez (2012), este artículo ayuda a comprender el estudio de los servicios urbanos en 

Latinoamérica, definiendo el vocabulario básico del discurso analítico por ellos, asigna a estos 

bienes el papel del desarrollo capitalista en especial en la generación de las economías urbanas 

y las relaciones sociales. En la investigación propone reconocer las peculiaridades del 

desarrollo capitalista en Latinoamérica y sus consecuencias en las colonias que se afianzan en 

el acontecimiento de la urbanización popular reconociendo el sitio que ocupan los medios 

urbanos. Las condiciones especiales del desarrollo capitalista en la mayoría de las localidades 

Latinoamericanas llevaron a procesos de urbanización que no cubrían los servicios básicos, la 

realidad de la urbanización sin servicios es una contradicción conceptual pero no histórica.  

Delgado et al. (2016), el objetivo de este trabajo es desarrollar un plan de viviendas de 

interés social con infraestructura resistentes en asentamientos humanos informales áreas en 
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pendientes luego de estudiar la tipología de las viviendas diseñadas por Prof. Teolinda Bolívar, 

se realizaron varias propuestas en base al uso y entorno del método de construcción SIEMA-

VIV. El sitio designado para desarrollar la oferta fue el Barrio Las Minas, Parroquia Las Minas, 

Municipio Baruta, se realizaron los respectivos estudios necesarios. Entre los resultados se 

consiguieron dos propuestas de casas bifamiliar con edificaciones que estén conformadas por 

dos viviendas pero que a la vez estén unidas entre sí. 

Manzané et al. (2019), esta investigación tiene como fin analizar los medios de accesos 

a los asentamientos humanos informales de Kuna Nega, Altos de la Torre y Paso Blanco, 

ubicados en la Ciudad de Panamá, República de Panamá. Para esto se emplearon imágenes por 

medio de satélites que facilitaron observar y estudiar estos asentamientos por medio de 

teledetección y técnicas de información geográficas. Por medio de este artículo se logró 

identificar las rutas que conllevan a los asentamientos informales permitiendo esta técnica 

poder identificar estos lugares tener presente a la hora de poder tomar decisiones para dar un 

mejor estilo de vida de estas personas que viven en estas urbes. 

Los objetivos investigativos manejados estuvieron direccionados a cuestiones de 

caracterización de los asentamientos informales, los casos encontrados a nivel regional y el 

impacto social, económicos y ambiental de los mismo. Se reconoció la complejidad de la vida 

urbana y su relación con otras áreas con respecto a su situación desfavorable que atraviesan las 

familias asentadas, por otro lado, se identificó las dificultades presentes y las acciones a tomar 

de manera conjunta que abre paso al logro del desarrollo de los barrios.  

Con respecto a la metodología empleada por varios autores ya antes expuestos se pudo 

identificar la predominación de investigaciones de carácter descriptivo alcanzando algunas el 

nivel exploratorio, se hizo uso de instrumentos como la encuesta, entrevista, e incluso la acción 

participante con bases en la revisión bibliográficas que sustente el estudio, por otro lado el 

método efectuado ha sido el cualitativo y cuantitativo son elementos importantes para poder 

levantar información que permita establecer los lineamientos que conduzcan a la solución de 

la problemática considerando las dimensiones para lo cual se estableció algunas dimensiones 

necesarios para poder conseguir estrategias y a su vez entender el fenómeno. Los autores 

plantearon propuestas enfocadas en reducir estos fenómenos mediante el uso de las normativas, 

no obstante, se recalca las implicaciones de todos los actores involucrados para lograr dicho 

fin. 
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Como conclusiones principales se debe atender a las causas de la proliferación de los 

asentamientos informales para el oportuno actuar tanto de las municipalidades, liderazgos 

comunales y la sociedad civil como tal. De la misma manera se hace énfasis en los instrumentos 

de planificación como acción preventiva de los asentamientos.  

2.2.Fundamentación teórica y Conceptual. 

 

Asentamientos informales. 

Morales y Bernal (2020), establece que los asentamientos humanos son consolidados 

por aquellos grupos comunitarios que están integrados por varias familias que buscan 

apropiarse de las tierras para su propia ayuda en la tenencia de un terreno propio, resulta ser 

una vía de solución para la demanda habitacional presente en América latina.  

Ovalles y Rondón (2015), mencionan algunas de las causas del problema que estarían 

inmersa en aspectos como la distorsión en los mercados de suelo, elevados valores de las tierras 

en la ciudad y la carencia de planificación. Por consiguiente, las personas se ven obligadas a 

ocupar terrenos no aptos para ser residencias lo que agudiza las condiciones de vulnerabilidad 

de las familias radicadas.  

Burgos et al. (2011), identifican algunas tipologías residenciales en asentamientos 

precarios, por otro lado, presentan tres dimensiones residenciales propio de los 

“campamentos”: se identificó variables entorno a la respuesta social local, lo extracomunitario 

y de servicios básicos destacando la heterogeneidad y la realidad de cada campamento de la 

región metropolitana de Chile.  

El autor hace referencia a que no necesariamente todos los asentamientos tienen las 

mismas posiciones, pues resulta que unos se encuentran mejor en temas de servicios básicos a 

comparación de otros lo mismo ocurre con la respuesta social en materia de proyectos de 

vivienda o infraestructura lo que evidencia dentro del barrio irregular la existencia de 

desequilibrios entre sectores.  

Segregación espacial.  

Para Olivera (2018) la segregación espacial es entendida como un espacio segregado 

socialmente en relación con el resto de la ciudad; es el lado negativo del desarrollo urbano más 

que nada porque no aporta al valor urbanístico por el predominio de viviendas deficientes, 
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presenta problemas de accesibilidad, carece de espacios públicos o como otros autores la 

denominarían la periferia.  

Exclusión social  

Escribano (2019), mencionan en este sentido la definición que nos hace entender la 

exclusión social como la aglomeración de varios procedimientos relacionados con sucesivos 

incumplimientos en los ámbitos económicos, políticos y social. Tales rupturas distancian y 

desplazan gradualmente a los grupos de individuos de los centros de poder y de la toma de 

decisiones a tal manera que los que atienden las necesidades personales básicas encargados de 

avalar su integración no puedan lograrlo. 

Condiciones de vida  

Para Orellana et al. (2017), esta satisfacción en las condiciones de vida se basa en las 

oportunidades de desarrollo para la colectividad, la forma de progreso en el mercado laboral y 

la generación de ingresos personales en los habitantes dentro de una comunidad y así poder 

tener un apropiado consumo de bienes y servicios, también es la posibilidad de abastecerse de 

los servicios públicos necesarios que le brinden un entorno de confianza mejorando sus 

condiciones de vida. 

Seguridad de Tenencia 

En el informe de enfoques de política del suelo Fernandes (2011), recalca la 

importancia de la titulación del suelo en la percepción de los habitantes y de promoverla de 

forma legal y duradera, la seguridad de tenencia pude proveerse de maneras distintas con 

contratos o compra venta reconocidos en el sistema legal, en caso de títulos colectivos es 

necesario establecer las reglas que definen el proceso evitando cualquier situación que 

comprometa la legalidad de la propiedad.  

Crecimiento poblacional  

Según Romero (2016), el crecimiento de la población no solo está vinculado a tasa de 

natalidad, sino que contempla escenarios de desplazamiento interno del país y la recepción de 

población migrante a la ciudad, lo que resulta en el aumento y creación de asentamientos 

irregulares en la periferia del territorio, esta realidad es claramente evidencia en procesos 

migratorios donde la administración municipal no puede proporcionar una respuesta a este 

fenómeno.  
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Planificación del uso del suelo 

ONU-Habitat (2021), en este sentido la planificación es vista como una herramienta 

para separar áreas residenciales de lugares donde se realizan actividades opuestas, nocivas y 

adyacentes a las mismas en comparación con la vida en la ciudad. También se asocia con las 

leyes que rigen la propiedad, sin ella, los habitantes resultarían perjudicados, su fin apunta a la 

eficiencia en la disposición espacial, no obstante, y desde la variable investigada muchos de 

estos lugares no aptos están siendo ocupados lo que evidencia el incumplimiento de las normas 

de planificación.  

De acuerdo con Cavallo (2020), la gestión del territorio acogió un enfoque de derechos 

hace poco tiempo, especialmente involucrado en la planificación y organización de las áreas 

dentro de un espacio nacional de un estado, también considera entre otros aspectos lo político, 

cultural, social u económico. El fin de este tipo de acción es llevar a cabo un control de las 

actividades y/o las situaciones mediante la orientación y coordinación dentro de los territorios 

comunitarios. 

Vivienda adecuada 

Núñez (2018), establece que una vivienda digna y habitable demanda desde el punto de 

vista rigurosamente técnico que contenga los servicios básicos necesarios igualmente de 

comodidades indispensables para gozar de una existencia digna donde la edificación sea con 

los materiales adecuados para todos sus ocupantes, que contenga el espacio suficiente para el 

desenvolvimiento regular en la misma y que proporcione seguridad para el normal desarrollo 

de la vida. 

Servicios básicos  

Camargo y González (2022), define que la accesibilidad en los AHI de los servicios 

básicos se refiere al acceso permanente y seguro a servicios de manera que satisfaga las 

necesidades básicas, esta dinámica requiere de infraestructura en vialidad, transporte, 

electricidad, telecomunicaciones y servicios como el agua potable que permita el disfrute de 

estos, no obstante al ser edificaciones que aparecen de forma constante y que no están avaladas 

por las variables urbanas fundamentales no cuentan con estos servicios colocando a las familias 

en situación de insalubridad, afectando la salud y el saneamiento ambiental.  
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Urbanización  

Narváez et al. (2020), recalca que la literatura actual ve la urbanización como un 

procedimiento que logra la globalización de la esfera terrestre, predominando la tradicional 

división de lo urbano y lo rural, considerando todo el entorno humano en los procesos de 

urbanización esto incluye los cambios en la localización de la población que pertenecen. 

Planificación Urbana 

Bolívar (2014), menciona que la planificación urbanística es entendida como un 

instrumento que tiene el potencial de producir, incrementar o transformar amenazas socio-

naturales, lo que comúnmente se denomina informalidad urbanística y que son riesgosas para 

la ciudad. La normativa de planificación desligada de las realidades territoriales y la deficiente 

visión de las políticas de suelo la convierte en un factor para el incremento de la informalidad 

lo que da pie a relaciones socio-territoriales que luego son complejas de solucionar, así mismo 

la planificación urbana contempla axiomas como plusvalía urbana.  

Rojas Symmes (2018), expone el concepto de precariedad urbana en el habitar vertical, 

su trabajo se centra en los desafíos que experimentan la exacerbada inversión inmobiliaria en 

edificios y departamentos en el área metropolitana que actualmente se visualiza como 

“murallas” producto de las políticas del Estado, la verticalización como expresión de la 

renovación urbana es cuestionada en el sentido de llevarse a cabo, o si efectivamente  está 

frente a espacios precarizados debido a la ausencia de un cuerpo normativo local, actualizado 

y canalizado en la evolución del territorio.  

Desarrollo urbano  

Cortés (2015), establece que el desarrollo urbano, aunque se considere un signo de 

riqueza y bienestar económica este desarrollo es actualmente un concepto debatible debido a 

sus efectos en el medio ambiente, como el cambio en la utilidad del suelo, contaminación, 

pérdida de la diversidad biológica que se vuelven mayores en las ciudades donde aumentan de 

una forma precipitada y desordenada el desarrollo urbano. 

Gobierno local y ordenamiento territorial  

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (2018), el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento territorial ejecutado por los gobiernos locales tiene como componente integral 

el PUGS, sin embargo, resulta ser un instrumento obsoleto para un panorama real de los 
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sistemas urbanos, de riesgo, de asentamientos humanos, etc. Aun así, se espera con ellos definir 

la clasificación del suelo, usos, zonificaciones, así como la situación del sistema vial, predios 

municipales y la generación de vivienda de interés social.  

Rodríguez (2021), desde una perspectiva de responsabilidad establece que la acción u 

omisión del Estado como garante del derecho a la vivienda ocasiona costos económicos, 

culturales y sociales  en la aparición de los AHI, en el contexto local con la creación de 

gobiernos autónomos la competencia de uso del suelo paso a ser de netamente de ellos, sin 

embargo las municipalidades muestra una imagen negativa y débil en cuanto a su 

institucionalidad, la principal acción siempre ha sido la legalización aun así el autor considera 

que solo se trata de legitimar la cultura de la ilegalidad.  

Arias de la Mora y Gutiérrez (2015), expone uno de los muchos casos de regularización 

de tierras que no se han concretado debido a la incapacidad directiva de los gobiernos 

municipales y pese a los programas de apoyo financiero, la reglamentación que se promulgo 

como una oportunidad de legalización no logro su objetivo, solo se pudo evidenciar la dinámica 

socioeconómico que motivo el surgimiento del problemas al grado de quedar irresuelto, las 

familias se ven afectadas por la poca decisión gubernamental y la constante negación a dotarles 

de servicios básicos argumentado a la irregularidad de las tierras para no construir.  

Metrópolis  

Zárate y Leal (2018), manifiestan que las metrópolis modernas simbolizan 

ordenamientos dinámicos que comúnmente dan la impresión de caos reinventándose 

constantemente y generando sus propios procesos de inclusión, exclusión, integración, 

discriminación etc. 

Para Boldrini y Malizia (2017), el clásico modelo de crecimiento centro-periferia 

avanza con la localización de asentamientos informales precarios, lo que la autora menciona es 

la creación de cinturones de pobreza en toda el área urbana que poco a poco se van 

consolidando. La concentración de sectores populares y el resto de los sectores con menor 

ingreso es otra forma de poner en evidencia los intereses del mercado y las políticas públicas 

que apuntan a ciudades en función a la demanda del poder adquisitivo.  
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3. MARCO METODOLÓGICO 

 

Desde el punto de vista metodológico se orienta a la reflexión de los conocimientos y 

teorías del tema planteado de manera que busca contrastar resultados de otros trabajos 

investigativos en base a las ideas y conceptos manejados. La metodología implica el 

seguimiento sistémico de los pasos propios de una investigación para la validación del 

conocimiento desde la aplicación de los instrumentos de recolección de datos pertinentes con 

el propósito de situar el interés y actuaciones efectuadas sobre esta problemática. 

 

3.1.Tipo de investigación. 

El presente trabajo de investigación sigue las particularidades de un estudio de enfoque 

cuantitativo. Para Pita-Fernández Y Pértegas-Díaz (2002), es aquella que se direcciona a 

recoger datos de las variables de manera numérica, busca la generalización y objetivación en 

determinada muestra con la finalidad de hacer inferencias. Por tanto, para abordar las variables 

de investigación los datos obtenidos fueron analizados estadísticamente utilizando 

herramientas de recolección de información para el respectivo diagnóstico de la situación 

actual. 

3.2.Alcance de la investigación. 

El actual documento tiene un alcance descriptivo, pues su estudio se basa en el análisis 

de numerosos artículos científicos relacionados con el tema de investigación, permitiendo 

caracterizar el problema en estudio y a la vez diagnosticar la situación actual de la problemática. 

Según Ramos Galarza (2020), el trabajo investigativo se realiza ya conociendo las 

características del fenómeno y lo que busca es enfocarse en exponer la situación, pero en una 

población especifica. Con lo expuesto con anterioridad se define que la indagación presente es 

cuantitativo-descriptivo.  
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3.3. Operacionalización de las variables  

Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores N.º Preguntas 

 

 

 

Asentamientos 

humanos 

informales 

Según Gorosito, (1996), como 

se citó en Mena (2010), son 

considerados asentamientos 

humanos informales a las 

“multitudes de viviendas 

resultado de la invasión de 

terrenos públicos o privados 

cuya edificación fue 

capitalizada por sus 

habitantes o con el sistema de 

construcción propia de su 

predecesor” 

 

socioeconómico Situación 

económica y de 

entorno 

1) ¿Dónde nació usted? 

2) ¿Qué tiempo tiene 

viviendo en el sector?         

3) ¿A qué se dedica 

usted? 

4 ¿Cuánto es su ingreso 

mensual? 

5) ¿Cómo considera el 

entorno del 

asentamiento al que 

pertenece? 

6) ¿Por qué razón usted 

reside en el sector? 

7) ¿Qué tipo de 

dificultades presenta al 

vivir en estos lugares? 

8) ¿Cuántas personas 

habitan en el hogar? 

Servicios básicos Accesibilidad 9) ¿Cómo llega el agua 

potable a su vivienda 

10) ¿El servicio de 

desechos es mediante? 

11) ¿El servicio de 

energía eléctrico es 

mediante? 

12) ¿Qué tipo de vía de 

acceso tiene su 

vivienda? 

13) ¿La eliminación de 

basura del hogar es 

mediante? 

14 ¿Cuál de estos 

servicios sociales 

integrales tiene cerca? 

15) ¿Cuál es el tipo de 

construcción de la 

vivienda? 

Riesgos 

ambientales 

Vulnerabilidad 16) ¿Considera que la 

vivienda se ubica en 

zona de riesgo?  

17) ¿Al momento de 

construir consideró 

alguna medida de 



40 
 

 

 

3.4.Población, muestra y periodo de estudio. 

Para este estudio se tomó en cuenta a los habitantes del sector El Pacífico del cantón 

Santa Elena, 2023 y que están considerados como asentamientos humanos irregulares, se 

observa que el número de viviendas aumentó razón por la cual no se opta por obtener muestra 

sino más bien se aplica el censo de 120 viviendas con el fin de recabar datos que ayuden 

significativamente al estudio, de esta manera se pretende conseguir información precisa de las 

familias que viven en el sector y resultados específicos de la población en estudio. 

 

mitigación de riesgos 

ambientales?  

18) ¿Considera usted 

que se debe hacer un 

estudio del suelo en el 

sector donde ha 

construido su 

vivienda?  

19) ¿Las autoridades 

han tomado medidas 

necesarias sobre los 

desastres naturales que 

pueden presentarse en 

este asentamiento 

humano informal? 

Tenencia Seguridad de la 

tenencia de la tierra 

20) ¿Qué documento 

posee sobre la vivienda 

donde habita? 

21) ¿Ha recibido la 

visita de algún 

representante de 

instituciones públicas 

para brindar ayuda en 

el tema de viviendas? 

22) ¿Existe 

participación 

comunitaria para 

gestionar mejoras 

dentro del sector donde 

vive? 

23) ¿Desde que se 

radicó en el sector 

donde vive, qué 

derechos ha conseguido 

o está tramitando? 
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3.5.Técnicas e instrumentos de levantamiento de información. 

 

El instrumento que se utilizó en el respectivo trabajo de investigación fué mediante un 

cuestionario que contiene una serie de preguntas con el propósito de conseguir información 

verídica de todas las personas que viven en este asentamiento informal para poder obtener datos 

valiosos de los habitan en el “sector cerro El Tablazo barrio El Pacífico” del cantón Santa 

Elena. 

En el estudio la encuesta estuvo conformada por 23 preguntas con selección múltiple y 

politómicas, las cuales tratan aspectos muy relevantes con dimensiones en lo socioeconómico, 

servicios básicos, condición de la vivienda, riesgos ambientales y tenencia. 

La recolección de información se realizó haciendo uso de los medios tecnológicos como 

Google forms para tener un mejor procesamiento de datos, pero sin descartar el programa SPSS 

y Excel para la configuración de tablas y figuras requeridas para la próxima fase del análisis 

de los datos.  

Los datos obtenidos con respecto a las dimensiones planteadas en la metodología se 

alcanzaron con el instrumento oportuno, en este cado la encuesta, la misma que se formuló 

acorde a la revisión de la bibliografía relacionada con el tema en cuestión, específicamente las 

preguntas 1, 2, 3, 6, 16, 19 fueron extraídas del trabajo de Vidal (2023), sobre los análisis de 

los asentamientos informales. Por otro lado, las preguntas 5, 7, 8, 10, 12, 20, 21 están basadas 

en la investigación de Noriega (2022), determinantes de los asentamientos informales. Por lo 

antes expuesto y ya que el instrumento se diseñó considerando instrumentos ya validados por 

lo que no se realizó el pilotaje.   
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Tabla 1.- Género de los encuestados. 

 

Descripción N.º Encuestados Porcentaje 

Masculino 39 46,4 

Femenino 45 53,6 

Total 84 100,0 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacífico, cantón 

Santa Elena, 2023. 

 

Figura 1.- Género de los encuestados 

 

 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacífico, cantón 

Santa Elena, 2023. 

 

El levantamiento de información según como se muestra en la Tabla 1 se direccionaba 

a la realización de un censo de alrededor de 120 hogares, no obstante, se evidenció una vez en 

el territorio que muchas de las casas se encontraban vacías, cerradas y en estado de abandono, 

razón por la cual la muestra del estudio tiene como resultado 84 hogares, de los cuales se 

identificaron que el 46,4 % de la población es masculina mientras que el 53,6 % corresponde 

al género femenino. 
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Tabla 2.- Edad 

 

Descripción N.º Encuestados Porcentaje 

18 - 25 18 21,4 

26 - 33 22 26,2 

34 - 41 25 29,8 

42 - 49 6 7,1 

50 en adelante 13 15,5 

Total 84 100,0 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacífico, cantón 

Santa Elena, 2023. 

 

Figura 2.- Edad 

 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacífico, cantón 

Santa Elena, 2023. 

 

Como se puede visualizar en la tabla 2 la población prominente en el sector se ubica 

entre los 34-41 años lo que representa un 29,8 %, en seguida le sigue con una 26,2% el rango 

etario de 26-33 años, un 21,4% de entre 18-25, un 15,5% de personas mayores a 50 años y por 

último con un 7,1% entre los 42-49. Por lo anterior se puede deducir que los habitantes son en 

su mayoría adultos y adultos jóvenes. 
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Tabla 3.- Nivel de instrucción 

 

Descripción N.º Encuestados Porcentaje 

Primaria 29 34,5 

Secundaria 50 59,5 

Universidad 3 3,6 

Sin estudios 2 2,4 

Total 84 100,0 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacífico, cantón 

Santa Elena, 2023. 

 

 

Figura 3.- Nivel de instrucción 

 

 

Nivel de instrucción 

 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacífico, cantón 

Santa Elena, 2023. 

Como se puede visualizar el nivel de instrucción de los moradores del sector con un 

59,5% corresponde al nivel de secundaria seguido de un 34,5% con estudios primarios, el 3.6% 

al universitario y un 2,4 sin estudios, en otras palabras, el nivel de estudios alcanzados es 

mayoritariamente de la secundaria, evidenciando un escaso porcentaje para estudios de tercer 

nivel.   
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Tabla 4.- Estado civil del jefe o jefa del hogar 

 

Descripción N.º Encuestados Porcentaje 

Soltero/a 26 31,0 

Casado/a 27 32,1 

Viudo/a 1 1,2 

Divorciado/a 6 7,1 

Unión libre 24 28,6 

Total 84 100,0 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacífico, cantón 

Santa Elena, 2023. 

 

Figura 4.- Estado civil del jefe o jefa del hogar 

 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacífico, cantón 

Santa Elena, 2023. 

El estado civil con alto porcentaje como se muestra con anterioridad con un 32,1% 

corresponde a hogares con el jefe del hogar casados, la segunda cifra muestra el 31,0% de la 

población soltera y la tercera cifra relevante es la unión libre que representa un 28,6%. 

Permitiendo identificar hogares con núcleos familiares consolidados. Por otro lado, el 7,1% 

corresponde al estado civil divorciado y el 1,2% al viudo.         
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DIMENSIÓN: SOCIOECONÓMICO 

Tabla 5.- Lugar de nacimiento 

 

Descripción N.º Encuestados Porcentaje 

En el cantón 

Santa Elena 

45 53,6 

Otro cantón 9 10,7 

Otra provincia 29 34,5 

Migrante 1 1,2 

Total 84 100,0 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacífico, cantón 

Santa Elena, 2023. 

 

Figura 5.- Lugar de nacimiento 

 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacífico, cantón 

Santa Elena, 2023. 

El lugar de nacimiento según se aprecia en la tabla 5 de los habitantes del sector presenta 

que un 53,6% son originarios del cantón Santa Elena, mientras que un 34,5% proviene de otra 

provincia como Guayas y Los Ríos, el 10,7% es de otro cantón y el 1,2% es migrante. Esto 

evidencia que dentro del territorio existen problemas habitacionales que obligan a sus 

ciudadanos a asentarse en estos lugares. 
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Tabla 6.- Tiempo de residencia en el asentamiento 

 

Descripción N.º Encuestados Porcentaje 

0-2 años 80 95,2 

3-6 años 4 4,8 

7-10 años 0 0,0 

Más de 10 años 0 0,0 

Total 84 100,0 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacífico, cantón 

Santa Elena, 2023. 

 

 

Figura 6.- Tiempo de residencia en el asentamiento 

 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacífico, cantón 

Santa Elena, 2023. 

Como se puede observar en la tabla 6 el tiempo de residencia de los habitantes  se centra 

en un rango de 0-2 años con un 95,2%, desglosando lo anterior el tiempo mínimo que se 

evidenció  corresponde a 6 meses y en algunos casos a semanas, es decir que algunos de las 

viviendas recién empezaban a ser construidos en comparación con otros. Por otro lado, y con 

un 4,8% de entre 3 a 6 años siendo el tiempo más largo registrado.  
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Tabla 7.- Actividad económica 

 Descripción N.º Encuestados Porcentaje 

Empleado 

público 

5 6,0 

Comerciante 15 17,9 

Jornalero 6 7,1 

Construcción 8 9,5 

Mecánico 1 1,2 

Desempleado 2 2,4 

Otros 47 56,0 

Total 84 100,0 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacifico, cantón 

Santa Elena, 2023. 

 

Figura 7.- Actividad económica 

 

 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacífico, cantón 

Santa Elena, 2023. 

Como se visualiza en la tabla 7 se registró que la población escogió la opción “otro” 

con un 56,0%  esto representa a amas de casa que al momento del levantamiento de información 

son las que brindaron su colaboración, posteriormente se encontró la actividad de comerciante 

con una 17,9%, mientras que un 9,5% se dedica a la construcción, el 7,1% es jornalero, un 

6,0% empleado público, el 2,4% está desempleado y el 1,2% es mecánico. Como principales 

actividades de ingreso dentro del 56,0% muchas de las jefes de hogar realizan la venta de 

comida, pero rara vez y otras reciben el bono.  
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Tabla 8.- Ingreso mensual 

 

Descripción N.º Encuestados Porcentaje 

Menos de 100 25 29,8 

101-300 15 17,9 

301-400 25 29,8 

401 en adelante 19 22,6 

Total 84 100,0 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacífico, cantón 

Santa Elena, 2023. 

 

 

Figura 8.- Ingreso mensual 

 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacífico, cantón 

Santa Elena, 2023. 

 

Como muestra la tabla 8 el ingreso mensual de cada hogar encuestado es variado, 

presentando cierta anomalía, con un 29,8% empatado a dos de las opciones planteadas, la de 

menos de 100 y de ingresos entre 301-400, mientras que un 22,6% cuenta con un ingreso de 

401 en adelante y con un 17,9% de ingresos de entre los 101-300. Se concluye que es una 

población que no se caracteriza por superar un salario básico.  
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Tabla 9.- Entorno del asentamiento al que pertenece 

 

Descripción N.º Encuestados Porcentaje 

Excelente 10 11,9 

Bueno 50 59,5 

Regular 21 25,0 

Deficiente 3 3,6 

Total 84 100,0 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacífico, cantón 

Santa Elena, 2023. 

 

Figura 9.- Entorno del asentamiento al que pertenece   

 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacífico, cantón 

Santa Elena, 2023. 

 

Como se puede visualizar en la tabla 9 y acorde a la percepción de sus moradores del 

lugar donde están residiendo un 59,5% lo califica como bueno debido a que cuenta con un 

terreno para sus familias, mientras que el 25,0% menciona como regular el lugar, el 11,9% 

como excelente y finalmente el 3,6% como deficiente. En definitiva, sus habitantes están 

dispuestos a construir ya que consideran un lugar que a pesar de tener limitaciones como 

cualquier otro representa para ellos un lugar apto para su desarrollo.  
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Tabla 10.- Razón de residencia en el sector 

 

Descripción N.º Encuestados Porcentaje 

Facilidad de 

terrenos 

5 6,0 

Necesidad 

de una 

vivienda 

78 92,9 

Damnificado 1 1,2 

Total 84 100,0 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacífico,  

cantón Santa Elena, 2023. 

 

Figura 10.- Razón de residencia en el sector 

 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacífico, cantón 

Santa Elena, 2023. 

La tabla 10 registra la razón principal por la cual las familias optan por asentarse en 

estos lugares siendo el motivo principal “la necesidad de una vivienda” con un 92,9%, mientras 

que el 5% lo hace por la facilidad de terrenos y el 1,2% por ser damnificado. Los habitantes 

alegan que no pueden seguir dentro de las casas de sus padres una vez que ya han formado sus 

propias familias viendo la necesidad de buscar un terreno propio.    

 

6,0

92,9

1,2

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Facilidad de terrenos Necesidad de una
vivienda

Damnificado



52 
 

Tabla 11.- Dificultades encontradas al vivir en estos lugares 

 Descripción 

Respuestas 

N.º Porcentaje 

Tipos de 

dificultades 

presentadas 

Transporte urbano 59 30,7% 

Recolección de 

residuos 

42 21,9% 

Desigualdad social 3 1,6% 

Áreas de recreación 16 8,3% 

Económico 14 7,3% 

Inseguridad 38 19,8% 

Problemas 

ambientales 

19 9,9% 

Distribución de 

drogas 

1 ,5% 

Total 192 100,0% 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacífico, cantón 

Santa Elena, 2023. 

Figura 11.- Dificultades encontradas al vivir en estos lugares 

 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacífico, cantón 

Santa Elena, 2023. 

De acuerdo con la figura 11 correspondiente a los tipos de dificultades encontradas por 

sus habitantes al vivir en estos lugares el tema de transporte urbano con un 30,7% fue el más 

acertado, seguido con un 21,9% la recolección de residuos, el 19,8% inseguridad, un 9,9% con 

problemas ambientales, el 8,3% áreas de recreación, un 7,3% el tema económico, el 0,5% 

distribución de drogas, y el 1,6% con el tema de desigualdad social. Las respuestas se basaron 

en cuestiones propensas a sufrir dada su ubicación geográfica.  
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Tabla 12.- Miembros del hogar 

 

Descripción N.º Encuestados Porcentaje 

1-2 personas 16 19,0 

3-4 personas 41 48,8 

5-6 personas 23 27,4 

7-8 personas 4 4,8 

Total 84 100,0 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacífico, cantón 

Santa Elena, 2023. 

 

Figura 12.- Miembros del hogar 

 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacífico, cantón 

Santa Elena, 2023. 

 

Según la tabla 12 los hogares están conformados por entre 3-4 personas, esto representa 

un 48,8% de toda la población que generalmente son familias nucleares, el 27,4% de las casas 

son habitadas por 5-6 personas, un 19,0% por 1-2 personas y solo el 4,8% por 7-8 personas. En 

conclusión, las familias tienen un número de miembros promedio de 4 personas.  
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DIMENSIÓN: SERVICIOS BÁSICOS  

Tabla 13.- Acceso al agua potable. 

 

 Descripción N.º Encuestados Porcentaje 

Tuberías 17 20,2 

Red 

clandestina 

33 39,3 

Tanqueros 6 7,1 

No tiene 28 33,3 

Total 84 100,0 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacífico, cantón 

Santa Elena, 2023. 

Figura 13.- Acceso al agua potable. 

 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacifico, 

cantón Santa Elena, 2023. 

 

Como se puede apreciar en la tabla 13 el acceso al agua potable es mediante una red 

clandestina resultando con un promedio del 39,3%, un 20,2% se abastece por tuberías y un 

7,1% por tanqueros, no obstante, un 33,3% no cuenta con agua lo que dificulta 

considerablemente actividades cotidianas y de higiene. Además, se evidenció que las casas 

ubicadas en la parte final del asentamiento son las que tienen mayores dificultades frente a las 

que están más cercanas a las redes de agua.  
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Tabla 14.- El servicio de desechos es mediante: 

 

Descripción N.º Encuestados Porcentaje 

Alcantarillado 0 0 

Pozo séptico 22 26,2 

Letrina 5 6,0 

No tiene 57 67,9 

Total 84 100,0 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacífico, cantón 

Santa Elena, 2023. 

 

Figura 14.- El servicio de desechos es mediante. 

 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacífico, cantón 

Santa Elena, 2023. 

 

La tabla 14 permite visualizar si sus habitantes cuentan con el servicio de desechos, es 

así como se evidenció que la mayoría de las casas nos cuentan con ningún tipo de espacio para 

tales fines lo que representa al 67.9 % del total general, un 26,2 %, cuenta con pozo séptico y 

el 6, % con letrina. Se concluye que al no existir ningún tipo de medio para los desechos están 

propensos a afecciones de salud.  
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Tabla 15.- Acceso a energía eléctrica 

 

 

 Descripción N.º Encuestados Porcentaje 

Red de la 

empresa 

CNEL 

2 2,4 

Conexión 

directa 

57 67,9 

No tiene 25 29,8 

Total 84 100,0 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacífico, cantón 

Santa Elena, 2023. 

Figura 15.- Acceso a energía eléctrica 

 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacífico, cantón 

Santa Elena, 2023. 

Como muestra el grafico 15, el servicio de energía eléctrica es mediante conexión 

directa con un 67,9 %, el 29.8 % menciona que no tiene el servicio y solo el 2,4 %, indicó que 

CNEL si le pudo instalar los medidores de luz. Se puede concluir que una de las razones 

principales por lo cual no tienen alumbrado es debido al poco tiempo residiendo en el sector y 

al encontrarse más alejados de las redes improvisadas aún no han podido acceder a una 

conexión propia.  
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Tabla 16.- Vía de acceso a la vivienda 

 

Descripción  N.º Encuestados  Porcentaje 

Carretera/calle pavimentada 0 0,0 

Carretera/calle adoquinada  0 0 

Empedrado 0 0 

Lastrado o calle de tierra 84 100,0 

Total 84 100 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacífico, cantón 

Santa Elena, 2023 

 

Figura 16.- Vía de acceso a la vivienda 

 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacifico, 

cantón Santa Elena, 2023. 

 

Según los datos de la tabla 16, el 100,0 % correspondiente a las 84 familias encuestadas 

manifiestan que el tipo de vía de acceso a las viviendas es lastrado o calle de tierra, la 

representación de estos datos demuestra que es la única vía de acceso al sector de los 

asentamientos humanos informales en el sector. 
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Tabla 17.- Eliminación de basura 

 

Descripción N.º Encuestados Porcentaje 

Carro recolector 34 40,5 

La queman 21 25,0 

Quebrada/lote 20 23,8 

Otro 9 10,7 

Total 84 100,0 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacífico, cantón 

Santa Elena, 2023. 

Figura 17.- Eliminación de basura 

 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacífico, cantón 

Santa Elena, 2023. 

Con referente a la tabla 17, en cuanto a la eliminación de basura del hogar se observa 

que un 40,5% de encuestados realizan la eliminación de los desechos mediante el carro 

recolector, el 25,0% la queman, mientras que el 23,8% mencionaron que botan la basura en la 

quebrada o lote que se encuentra en el sector, un 10,7% eligieron la opción otro, alegando que 

la basura la llevan a depositar a tanques grandes que se encuentran a unas cuadras más abajo 

del sector donde habitan. 
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Tabla 18.- Cercanía de servicios sociales integrales 

 

Descripción N.º Encuestados  Porcentaje 

Escuela 31 17,8% 

Servicio de salud 8 4,6% 

Parque 48 27,6% 

UPC 2 1,1% 

Centro religioso 53 30,5% 

Mercado 14 8,0% 

Ninguno 18 10,3% 

Total 174 100,0% 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacífico, cantón 

Santa Elena, 2023. 

 

Figura 18.- Cercanía de servicios sociales integrales 

 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacifico, cantón 

Santa Elena, 2023. 

Según los resultados de la tabla 18, en cuanto a servicios sociales integrales, se describe 

que el 30,5% de los encuestados tienen cerca el centro religioso, el 27,6% de encuestados 

dijeron que desde el lugar donde ellos viven cuentan con un parque, el 17,8% consideran que 

tiene cerca una escuela, el 8,0% optaron por el mercado, el 10,3% expresaron que ninguno de 

estos servicios sociales tiene cerca, el 4,6% menciona el servicios de salud, mientras que solo 

el 1,1% manifestaron que cuentan con un UPC concluyendo que el tiempo que tardan para 

llegar a estos lugares es una media hora, debido a que se encuentran muy alejados de la zona 

céntrica de la ciudad. 
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Tabla 19.- Tipo de construcción de vivienda 

 

Descripción  N.º Encuestados Porcentaje  

Hormigón 0 0 

Ladrillo/bloque 0 0 

Madera 2 2,4 

Caña 80 95,2 

Mixta 2 2,4 

Total 84 100,0 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacífico, cantón 

Santa Elena, 2023. 

 

Figura 19.- Tipo de construcción de vivienda 

 

 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacifico, cantón 

Santa Elena, 2023. 

Según los datos de la tabla 19, con relación al tipo de construcción de vivienda de los 

asentamientos humanos informales del sector Cerro el Tablazo el 95,2% es decir 80 

encuestados cuentan con viviendas de material de caña, el 2,4% correspondiente a 2 

encuestados coinciden que tienen viviendas mixtas y de madera. 
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Tabla 20.- Zona de riesgo 

 

Descripción  N.º Encuestados Porcentaje  

Totalmente de acuerdo 6 7,1 

De acuerdo 20 23,8 

Indiferente 13 15,5 

En desacuerdo 38 45,2 

Totalmente en desacuerdo 7 8,3 

Total 84 100,0 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacífico, cantón 

Santa Elena, 2023. 

 

Figura 20.- Zona de riesgo 

 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacífico, cantón 

Santa Elena, 2023. 

 

En relación con la tabla 20, el 45,2% de encuestados manifiestan que están en 

desacuerdo de que sus viviendas estén ubicadas en una zona de riesgo, alegando que el terreno 

es apto para habitar, en cambio el 23,8% están de acuerdo que pertenecen a una zona de riesgo, 

pero la necesidad de tener un terreno les hace permanecer en el lugar, el 15,5% se les hace 

indiferente la pregunta realizada, el 8,3% están totalmente en desacuerdo que sus viviendas 

estén en una zona de riesgo coincidiendo que el suelo es apto para construir y el 7,1% indicaron 

que están totalmente de acuerdo que sus viviendas estén  en una zona de riesgo siendo 

conscientes del peligro al que se exponen pero no tienen otro lugar donde acudir. 
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Tabla 21.- Mitigación en riesgos ambientales 

 

Descripción  N.º Encuestados  Porcentaje  

Totalmente de acuerdo 4 4,8 

De acuerdo 19 22,6 

Indiferente 21 25,0 

En desacuerdo 33 39,3 

Totalmente en desacuerdo 7 8,3 

Total 84 100,0 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacífico, cantón 

Santa Elena, 2023. 

 

Figura 21.- Mitigación en riesgos ambientales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacífico, cantón 

Santa Elena, 2023. 

Con referente a la tabla 21, en cuanto si al momento de construir su vivienda consideró 

alguna medida de mitigación en riesgos ambientales, el 39,3% están en desacuerdo, el 25,0% 

respondieron que se les hacía indiferente, el 8,3% contestó que están totalmente en desacuerdo, 

mientras que el 4,8% están totalmente de acuerdo. Se evidencia que las personas del sector son 

conscientes de los peligros al que pertenecen, pero de todos modos optan por construir en el 

sector haciendo énfasis que no tienen un lugar donde vivir. 
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Tabla 22.- Estudio del suelo 

 

Descripción  N.º Encuestados  Porcentaje  

Totalmente de acuerdo 26 31,0 

De acuerdo 38 45,2 

Indiferente 10 11,9 

En desacuerdo 8 9,5 

Totalmente en desacuerdo 2 2,4 

Total 84 100,0 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacífico, cantón 

Santa Elena, 2023. 

 

Figura 22.- Estudio del suelo 

 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacífico, cantón 

Santa Elena, 2023. 

Según los datos de la tabla 22, el 45,2% están de acuerdo que se debe hacer un estudio 

del suelo del sector donde han construido su vivienda, el 31,0% están totalmente de acuerdo, 

el 11,9% se les hace indiferente el estudio del suelo, el 9,5% están en desacuerdo, el 2,4% 

indicaron que están totalmente en desacuerdo. Gran parte de los encuestados están consciente 

de las medidas necesarias que se deben tomar antes de construir, pero que es un tema que le 

corresponde cumplir netamente a las autoridades del sector. 
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Tabla 23.- Medidas sobre desastres naturales 

Descripción  N.º Encuestados  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 12 14,3 

De acuerdo 24 28,6 

Indiferente 18 21,4 

En desacuerdo 18 21,4 

Totalmente en desacuerdo 12 14,3 

Total 84 100,0 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacífico, cantón 

Santa Elena, 2023. 

 

Figura 23.- Medidas sobre desastres naturales 

 

 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacífico, cantón 

Santa Elena, 2023. 

Según los resultados de la tabla 23, el 28,6% están de acuerdo en que las autoridades 

han tomado medidas necesarias sobre los desastres naturales que pueden presentarse en el 

sector, el 21,4% dicen que se les hace indiferente puesto que no tenían conocimiento sobre el 

tema, con el mismo porcentaje otros encuestados alegan que están en desacuerdo, mientras que 

el 14,3% manifiestan que están totalmente de acuerdo que las autoridades si tomaron las 

medidas necesarias, coincidiendo con este mismo resultado otros encuestados están totalmente 

en desacuerdo puesto que no han visto la presencia de las autoridades en el lugar. 
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Tabla 24.- Documentación sobre la vivienda 

 

 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacífico, cantón 

Santa Elena, 2023. 

 

 

Figura 24.- Documentación sobre la vivienda 

 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacífico, cantón 

Santa Elena, 2023. 

 

Con respecto a la tabla 24, el 91,7% que corresponde a 77 encuestados manifiestan que 

ninguno cuenta con documentos de la vivienda donde habitan, más sin embargo el 8,3% que 

corresponde a 7 encuestados cuentan con el contrato de compra y venta de su terreno, la 

mayoría de los encuestados están en la primera fase haciendo los trámites correspondientes 

para adquirir el terreno pero que de todos modos esto lleva tiempo. 
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Descripción  N.º Encuestados  Porcentaje 

Escrituras 0 0 

Contrato de compraventa 7 8,3 

Ninguno 77 91,7 

Total 84 100,0 
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Tabla 25.- Presencia de instituciones públicas sobre ayuda en temas de viviendas 

 

Descripción  N.º Encuestados  Porcentaje  

Totalmente de acuerdo 2 2,4 

De acuerdo 5 6,0 

Indiferente 2 2,4 

En desacuerdo 30 35,7 

Totalmente en desacuerdo 45 53,6 

Total 84 100,0 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacifico, cantón 

Santa Elena, 2023. 

 

 

Figura 25.- Presencia de instituciones públicas sobre ayuda en temas de viviendas 

 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacífico, cantón 

Santa Elena, 2023. 

Según la tabla 25, con relación a la presencia de instituciones públicas sobre ayuda en 

temas de viviendas, el 53,6% alegan que están totalmente en desacuerdo puesto que no han 

presenciado la visita de instituciones, el 35,7%  están en desacuerdo, el 6,0% de encuestados 

están de acuerdo, el 2,4%66 mencionan que están totalmente de acuerdo alegando que si han 

recibido la visita de representantes de instituciones pero que hasta el día de hoy no les han 

prestado ninguna ayuda el 2,4% dijeron que para ellos esta pregunta se les hace indiferente. 
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Tabla 26.- Participación comunitaria 

 

Descripción N.º Encuestados Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 44 52,4 

De acuerdo 23 27,4 

Indiferente 3 3,6 

En desacuerdo 8 9,5 

Totalmente en desacuerdo 6 7,1 

Total 84 100,0 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacífico, cantón 

Santa Elena, 2023. 

 

Figura 26.- Participación comunitaria 

 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacífico, cantón 

Santa Elena, 2023. 

Los resultados de la tabla 26 menciona que el 52,4% están totalmente de acuerdo que 

existe participación comunitaria para gestionar mejoras dentro del sector donde viven, el 27,4% 

de encuestados manifiestan que están de acuerdo coincidiendo que si existe esta participación, 

el 9,5% mencionan que están en desacuerdo sobre la participación comunitaria puesto que hay 

muchas diferencias en temas de los terrenos del sector, el 7,1% están totalmente en desacuerdo, 

mientras que el 3,6% dijeron que para ellos es indiferente que prefieren mantenerse al margen 

de estas actividades. 
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Tabla 27.- Derechos tramitados 

 

Descripción N.º Encuestados Porcentaje 

Título de propiedad 58 69,0 

Instalaciones de servicios básicos 20 23,8 

Otros 6 7,1 

Total 84 100,0 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacífico, cantón 

Santa Elena, 2023. 

 

Figura 27.- Derechos tramitados 

 

Fuente: Levantamiento de información de la población del sector Cerro El Tablazo, barrio El Pacífico, cantón 

Santa Elena, 2023. 

 

Según la tabla 27, con relación a la pregunta desde que se radicó en el sector que 

derechos está tramitando, con un 69,0% la mayoría de los encuestados nos supieron decir que 

están tramitando el título de propiedad, en cambio el 23,8% optan por las instalaciones de 

servicios básicos puesto que es una de las mayores necesidades que se presentan en el sector, 

mientras que el 7,1% están tramitando otros documentos como el certificado actualizado que 

emite el registro de la propiedad de no poseer bienes. 

 

 

69,0

23,8

7,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Título de propiedad Instalaciones de servicios
básicos

Otros

Porcentaje



69 
 

5. DISCUSIÓN 

 

Los resultados de la encuesta son de vital importancia para entender la situación de 

los asentamientos informales toda vez que se sostiene que el 95,2 % vive no más de 2 años, 

y el motivo principal para asentarse en el lugar fue  la necesidad de una vivienda opción que 

fue la más acertada con un 92,9% aquello se le complementa un tipo de vivienda, con un  

95,2% prevalencia de caña y también podemos visualizar que 67.9% no cuentan con 

conexión de servicios de desechos  sólidos porcentaje que se mantiene alto en lo que refiere 

a la poca accesibilidad de servicios básicos, todo esto es concordante con la información de 

Olivera (2018), que menciona que las ciudades que se encuentran segregadas espacialmente 

a más de no aportar al valor urbanístico se encuentra con el predominio de viviendas carentes 

e infraestructura con problemas de accesibilidad. 

Este apartado dentro del trabajo y del diagnóstico situacional de los asentamientos 

humanos informales es de vital importancia ya que menciona que dentro del levantamiento de 

información se pudo constatar que un porcentaje de las casas ubicadas en el sector no están 

habitadas, encontrándose en estado de abandono, razón por la cual la población inicial 

identificada de 120 casas no se pudo abarcar, censando a 84 hogares.  

Se encontró que los asentamientos humanos informales, presentan ciertas 

determinantes como características propias del lugar entre las cuales se encuentra lo 

socioeconómico, accesibilidad de servicios básicos, riesgos ambientales y tenencia, no 

obstante, a producción horizontal de los asentamientos no se ha detenido probando la gravedad 

del problema habitacional de la provincia y del cantón es así como Costa y Hernández (2010), 

menciona que uno de los procesos del diseño de las ciudades contemporáneas tiene que ver con 

las acciones que crean sus propios ciudadanos al tratar de satisfacer la necesidad de una 

vivienda, esta práctica al final busca la regularización de sus esfuerzos.  

Partiendo del instrumento que se usó se consiguió datos generales que brinda nociones 

de las peculiaridades de la población, siendo esta mayoritariamente femenina con un 53,6 % 

como jefas de hogar que se encontraban al momento de realizar la encuesta y con un rango de 

edad adulto entre los 34 – 41 que representa un 29,8%, acorde con Ossul-Vermehren (2021), 

sobre las relaciones de género en la producción espacial en los asentamientos mostrando el rol 

de la mujer en las luchas urbanas y por viviendas lo que permite una mirada a las actividades 

cotidianas asociadas de hacer hogar.  
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Considerando un aspecto esencial dentro de la dinámica de la informalidad urbana en 

el barrio en cuestión, se resalta que si bien es cierto parte del asentamiento está ocupado por 

personas propias del cantón con un 53,6 % hay un porcentaje del 34,5 % considerable que 

provienen de otra provincia, esto solo acentúa lo expresado por Romero (2016), cuando hace 

alusión al impacto en el territorio que actúa como receptor del fenómeno de la migración y 

movilización de su población para asentarse en otro lugares por razones personales o influencia 

de otros factores externos. 

A lo largo de la investigación se identificó algunas de las dificultades presentadas en el 

lugar como el transporte urbano con el 30,7%, recolección de residuos con un 21,9%, carencia 

de áreas de recreación con 8,3%, inseguridad con 19,8% la misma que cada vez ve más 

comprometida la seguridad de sus habitantes al estar expuestos a posibles bandas, entre otros 

elementos que son parte del entorno de la vivienda y como afirma Córdoba y Pérez (2020), la 

vivienda es un factor básico de calidad de vida y bienestar que está relacionado con la 

disponibilidad o accesibilidad de bienes básicos como educación, ocio, salud, etc. y al ser 

carentes se ven en la obligación de desarrollar estrategias de vida precarias e inestables. Dicho 

de otro modo, el desorden puede llevar a condiciones de vida insostenibles en un plazo medio-

largo. 

Uno de los principales análisis hace referencia a los ingresos de las familias del sector 

y es que según lo encontrado la mayoría no recibe un salario básico sino más bien se ubican 

por debajo del mismo, inclusive hasta menos de cien dólares mensuales ambas preguntas 

obtuvieron un 29,8%; no se trata de un nivel de pobreza, no obstante resulta inquietante tales 

cifras, la informalidad en las actividades que generan ingresos se ve afectada por la ausencia 

de políticas direccionadas a un empleo digno en este caso para los comerciantes y las amas de 

casa, teniendo en cuenta a Boldrini y Malizia (2017), que habla sobre como las políticas de 

carácter paliativo y la carencias de componentes económicos productivos alejan las 

intervención estatal o gubernamental lo que limita cualquier paso a transformaciones 

proyectadas a futuro dejando necesidades básicas irresueltas. 

Por otro lado, hay que mencionar que la dimensión de accesibilidad a servicios básicos 

la misma que  comprende al agua potable como indispensable para la vida comunitaria pero 

que en los asentamientos informales se ve muy limitada y según el análisis realizado una parte 

de la población no cuenta con este servicio de manera oportuna, solo el 39,3% la obtiene 

clandestinamente y quienes no tienen se ven en la necesidad de trasladarla hasta su vivienda en 
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botellones donde los almacena durante toda la semana, ya que esta realidad no es desconocida 

y es que como señala Gasca y García (2021), las desigualdades son de dos tipos, las externas e 

internas entendiéndose a la primera como aquella relaciona a las diferencias en el salario y 

labores en comparación a otros mientras que la segunda es la ausencia de servicios y 

satisfactores urbanos siendo el agua indispensable para los quehaceres de una familia. 

Adicionalmente y como resultado de los datos de este trabajo la necesidad de una 

vivienda responde a la razón principal de la formación del asentamiento y no es ajeno el déficit 

habitacional no por carencia de territorio sino más bien por la deficiente planificación de las 

instituciones en materia de políticas y ordenanzas para la creación de nuevos lotes y manzanas 

para solucionar el problema de viviendas, sin embargo es relevante hacer mención a un factor 

intrínseco que se produce a medida de que el tiempo de residencia se extiende. 

Como hilo conductor, en el estudio se visualizó que el 59,5% de los habitantes 

consideran el entorno como bueno, lo que evidencia que la comunidad comparte a partir de  los 

sucesos que los direccionaron a vivir en el lugar una identidad psicológica, y teniendo en cuenta 

el trabajo de Rodríguez (2012), quien deduce que los habitantes consolidan dinámicas 

específicas que impactan la construcción y proyección de identidad, se concluye que a pesar 

de la individualidad de cada sujeto el vivir en un entorno compartido produce una identidad 

colectiva y es que al final se intenta definir la importancia de repensar las políticas de gestión 

urbana desde el “ser” como un elemento clave para comprender el fenómeno.  

En otra instancia, el entorno familiar y su composición también es una de las 

características del sector, resulta ser que los hogares ubicados son conformados por familias 

nucleares en un mayor número frente a otras con un 48,8% conformados de 3-4 personas, es 

decir padres e hijos, esto demuestra que el fin de ellos es la independencia de los otros lugares 

donde antes residían, desde el punto de vista de Mera (2021), este hecho se repite en  su trabajo 

donde según sus resultados entre el 60-65% del asentamiento estudiado es compartido por una 

familia nuclear y solo un 17,4 % con familiares cercanos. 

Este análisis también involucra aspectos de zonificación restrictiva, en el sector El 

Tablazo se lleva a cabo la actividad de explotación de piedra base usada para la construcción, 

a pesar de que el asentamiento está en el límite hasta donde se es permitido esto no invalida la 

posibilidad de riesgo que de acuerdo con Díez et al. (2022), recalca la capacidad de los 

instrumentos de distintas naturalezas  a tomar en cuenta el respeto al medio natural y las 
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especificaciones del entorno rur-urbano más que nada cuando se trata de la cercanía a 

actividades que involucra la generación de ingresos.   

De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta se consideró que la única vía de 

acceso a las viviendas del sector es de tipo lastrado o calle de tierra con un 100% lo que le 

ocasiona muchas dificultades a la hora de poder llegar a sus domicilios, y de acuerdo con 

Ovalles y Rondón (2015), la distorsión en el mercado del suelo hace que las personas se vean 

obligadas a ser parte de estos lugares empeorando sus condiciones de vida. 

Se demuestra también en relación con la encuesta realizada a los moradores del sector 

que, en su mayoría, es decir un 40,5% eliminan la basura del hogar mediante el carro recolector 

que sube al cerro una vez por semana siendo este el lunes en específico, y según Orellana et al. 

(2017), la satisfacción de sus necesidades depende de las oportunidades de desarrollo para la 

colectividad por ende de abastecerse de todos los servicios necesarios para su pleno desarrollo.       

Referente al tipo de construcción de vivienda y de acuerdo con los resultados que nos 

dejó la encuesta en 95,2% de las viviendas predomina el material de caña, donde se pudo 

observar que gran parte de ellas no están en buenas condiciones para ser habitadas puesto que 

presentan una serie de fallas, colocando a sus habitantes en una situación de inseguridad, y 

según Núñez (2018), menciona que una vivienda debe ser habitable, contar con todos los 

servicios básicos necesarios y con una edificación con materiales que brinde seguridad. 

En cuanto a la dimensión de riesgos ambientales como la ubicación de la vivienda en 

zona de inseguridad de acuerdo con los resultados obtenidos el 45,2% de las personas 

contestaron que están en desacuerdo puesto que muchos de ellos alegan que es un lugar seguro 

para poder habitar, según ONU-Habitat (2021), muchos de estos lugares no son aptos, pero 

están siendo ocupados dejando en evidencia el incumplimiento de las normas de planificación. 

Del mismo modo se analizó la dimensión de tenencia donde los moradores encuestados 

en su 91,7%  no poseen ningún documento del terreno al que pertenecen puesto que tienen 

poco tiempo viviendo en el sector y realizar los trámites demandan tiempo y dinero en lo que 

menciona Fernandes (2011), la importancia de titulación del suelo en la percepción de los 

habitantes para poder obtener la legalidad de la propiedad es fundamental. 

También se analizó en el sector la pregunta sobre la presencia de instituciones públicas 

para brindar ayuda con relación al tema de viviendas donde el 53,6% de los habitantes 

encuestados respondieron que están totalmente en desacuerdo puesto que las autoridades no se 
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han hecho presente, aunque hubo 5 personas que alegaron que en algún momento si se 

presentaron pero que nunca recibieron ninguna ayuda, según lo que expresa Arias de la Mora 

y Gutiérrez (2015), debido a la incapacidad de los gobiernos municipales no se logra realizar 

los programas de apoyo financiero y eso hace que las familias se vean afectadas por la poca 

decisión gubernamental. 

Otra realidad importante que se pudo percibir que el 69,0% de los encuestados desde el 

tiempo que ellos tienen viviendo en el sector están aún tramitando el título de propiedad ya que 

es un requisito indispensable para que ellos puedan adquirir los servicios básicos de forma 

legal, menciona Morales y Bernal (2020), muchas veces los asentamientos están formados por 

diversas familias que buscan la tenencia de una propiedad resultando ser la solución para la 

demanda habitacional.  

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Mediante el trabajo realizado se pudo recopilar información enriquecedora que ayudó 

a contribuir al desarrollo de nuestro trabajo de investigación, identificamos que los 

asentamientos humanos informales se caracterizan por no disponer de los servicios básicos, la 

infraestructura de las viviendas en su mayoría está en pésimas condiciones de un  material que 

no proporciona ningún tipo de seguridad para sus ocupantes y no cumplen con una adecuada 

planificación urbana, considerando esto se concluye cuán importante es la necesidad de 

planificar la lotización de los terrenos baldíos del cantón que le corresponde a la municipalidad.  

Por ende, la teoría sustantiva de los asentamientos humanos demuestra que existen 

diversos factores que propician la formación e incluso resulta ser un fenómeno social y cultural 

que involucra varios aspectos relacionados con la expansión urbana, es visible desde el enfoque 

que le hemos dado al presente trabajo, sosteniendo que es vital importancia que siga ampliando 

la información sobre estos tipos de asentamientos ya que representan para la planificación 

desafíos que deben ser abordados con la importancia del caso. 

La situación actual de los asentamientos humanos informales es una cruda realidad que 

acecha a la correcta administración pública y al correcto ordenamiento territorial. Las 

autoridades pertinentes han mostrado poco interés a este tema puesto que los moradores desde 

que viven en el sector aún no cuentan con ningún documento o el pronunciamiento de una 

pronta reubicación a espacios aptos y legales a pesar de estar haciendo los oficios 

correspondientes, si bien es cierto en el diagnostico situacional realizado en los asentamientos 
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humanos informales son una alternativa para la población más vulnerable que no puede o no 

tienen como adquirir un terreno, pero prescindir de los servicios básicos indispensables 

impiden el pleno desarrollo de la población. 

En base a lo recopilado en la encuesta se pudo identificar la situación actual de los 

asentamientos humanos informales del sector donde la población no cuenta con un ingreso 

mínimo como lo es un salario básico, razón por la cual el esfuerzo de construir una vivienda, 

el dotarse ilegalmente con los servicios básico especialmente el agua y la luz, el no contar de 

forma regular con la recolección de basura o el tema un casi nulo sistema de desechos ha 

obligado a sus habitantes a realizar acciones comunitarias para la instalación de algunos de 

estos servicios con deficiencias e inseguros que afectan no solo a las familias pues gastan más 

de lo que implicaría un terreno legalizado sino también se produce una evasión y robo de los 

ingresos municipales al sustraer el valor del consumo de los servicios básicos.  

Por otro lado, un aspecto por considerarse relevante es el hecho de que ciertos grupos 

de casas no están ocupadas y que los propietarios no son personas oriundas del cantón, sin dejar 

de lado la existencia de diversos letreros de peligro que existen muy cerca del lugar donde 

habitan, aunque muchas personas expresaron que se encuentran bien viviendo en el lugar se 

pudo evidenciar que están ubicados en una zona de riesgo y por ende existe mucho peligro 

vivir en esas condiciones. 

En fin, no es desestimar el asentamiento del barrio El Pacífico sino más bien 

incorporarlo en la gestión municipal buscando que la institución lleve el proceso de manera 

ordenada que contribuya al ornato de la ciudad, pues tiene absolutamente la cabida necesaria 

puesto que aún no cuenta con edificaciones solidas lo que permitiría el desalojo a su vez de 

delimitar correctamente una nueva área residencial.  

La complejidad del asunto, ocasiona que se propongan lineamientos tales como la 

legalización de terrenos, que no se encuentren en zonas de riego, análisis de suelos, medidas 

de mitigación en caso de desastres naturales, censos poblacionales que efectivicen el derecho 

a  la vivienda a un hábitat segura y por ende el mejoramiento de la calidad de vida para las 

familias residentes, a su vez que sean acorde a la realidad del territorio y que se organicen los 

nuevos asentamientos con base en política de suelos.  
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RECOMENDACIONES  

 

1.- Que el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Santa Elena genere directrices, 

claras y pertinentes, en el ámbito de la ley que ayuden a los usuarios a poder adquirir un terreno 

de forma legal, de este modo sería más factible que ellos puedan obtener los servicios básicos 

y así gozar de una mejor calidad de vida a través de establecer un plan de lotización.  

2.- Las autoridades competentes en este caso el GAD, cantonal tomen las medidas necesarias 

en cuanto al estudio del suelo, y realizar una respectiva reubicación en una zona que no sea de 

alto riesgo para la colectividad. 

3.- El levantamiento de información de los asentamientos existentes, especialmente el presente 

caso para su respectivo registro con la finalidad de establecer el número de casas exactas a 

reubicar correspondiente en el proceso por parte del departamento de la municipalidad para el 

control de construcciones.  

4.- Resulta recomendable comenzar a planificar desde la existencia de los asentamientos. Es 

importante que las medidas sean acordes a las nuevas realidades y las directrices ayuden a que 

se propicien asentamientos sostenibles, garantizando un adecuado urbanismo y respetando el 

área natural.  

5. Que logre elegir formalmente una directiva barrial del sector, para que una vez elegida 

direccione un proceso participativo e incluyente para que las gestiones a nivel barrial puedan 

efectuarse con bases legales buscando respuestas de la autoridad.  

6.- Concientizar a sus habitantes de las complicaciones que generan este tipo de asentamientos 

tanto en el ámbito de accesibilidad como los riesgos que se derivan de la misma.   
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ANEXOS 

 

Anexo 1  

Ficha de encuesta 

La presente encuesta busca indagar acerca de las características de los asentamientos humanos 

informales en el sector Cerro El Tablazo barrio El Pacífico del cantón Santa Elena, 2023. 

Debido al carácter investigativo los datos obtenidos serán únicamente usados para fines 

académicos, las respuestas son de suma importancia por ello se agradece su sinceridad al 

responderlas.  

Sector:   N° de vivienda encuestada:   

        Datos generales:  

Género: Masculino___ Femenino__ LGBTQ+____ Otro __ 

Edad: 18 – 25 ____   26 – 33 ___     34 – 41 ____    42 – 49 ____     

50 en adelante _____ 

Nivel de instrucción  

Primaria ___ Secundaria ___ Universidad_____ Sin estudios___ 

Estado civil del jefe o jefa del hogar  

Soltero/a __ Casado/a ___ Viudo/a____ Divorciado/a ___ Unión libre ____ 

Dimensiones: 

. Socioeconómico: 

4) ¿Dónde nació usted? 

En el Cantón Santa Elena____ Otro cantón___ Otra provincia____ Migrante____ 

5) ¿Qué tiempo tiene viviendo en el sector?         

0-2 años___        3- 6 años__      7-10 años___   más de 10 años ___ 

6) ¿A qué se dedica usted? 

Empleado público __ Comerciante ___ Jornalero __ Constructor ___  

mecánico ___desempleado ___ Otro_ 

7) ¿Cuánto es su ingreso mensual? 

Menos de 100    ___ 

101 -300              ___ 

301-400               ___ 

401 en adelante ___ 

8) ¿Cómo considera el hábitat del asentamiento al que pertenece? 

Excelente ___   Bueno ___   Regular ___   Deficiente ___    Malo ___ 
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9) ¿Por qué razón usted reside en el sector? 

No tiene recursos para un terreno____ Necesidad de una vivienda___ Damnificado ____ 

10) Seleccione ¿Qué tipo de dificultades presenta al vivir en estos lugares? 

Transporte urbano ___Recolección de residuos ___ Desigualdad social ___   

Áreas de recreación ____Económico___ Inseguridad ___ Problemas ambientales____ 

Distribución de drogas ____ 

11) ¿Cuántas personas habitan en el hogar? 

1-2 personas ____ 3-4 personas__   5-6 personas ____ 7-8 personas____ Más ____ 

. Acceso de Servicios básicos: 

12) ¿Cómo llega el agua potable a su vivienda? 

Tuberías ____     Red clandestina ____     Tanqueros ____    No tiene _____ 

13) El servicio de desechos es mediante: 

Alcantarillado ___    Pozo séptico ___ Letrina ___ No tiene ___ 

14) El servicio de energía eléctrica es mediante: 

Red de la empresa CNEL. ____    Conexión directa ___   No tiene ____ 

15) ¿Qué tipo de vía de acceso tiene su vivienda? 

Carretera/calle pavimentada ___ Carretera/calle adoquinada ____ 

 Empedrado ___ Lastrado o calle de tierra ____ 

16) La eliminación de basura del hogar es mediante: 

Carro recolector ___ La Queman ___ Quebrada/Lote ____ Otro___ 

17) ¿Cuál de estos servicios sociales integrales tiene cerca? 

Escuela ___ Servicio de salud ___ Parque ___UPC___ Centro religioso ___ Mercado __ 

Ninguno ___ 

18) ¿Cuál es el tipo de construcción de la vivienda?  

Hormigón ____ Ladrillo/bloque ____   Madera___   Caña_____ Mixta____ 

. Riesgos ambientales  

19) ¿Considera usted que su vivienda está ubicada en una zona de riesgo?  

Totalmente de acuerdo___      De acuerdo ___ Indiferente ____  

En desacuerdo _____Totalmente en desacuerdo ____ 

20)  ¿Al momento de construir considero alguna medida de mitigación en riesgos ambientales?  

Totalmente de acuerdo___      De acuerdo ___ Indiferente ____  

En desacuerdo _____Totalmente en desacuerdo ____ 

21) ¿Considera usted que se debe hacer un estudio del suelo en el sector donde ha construido 

su vivienda? 

Totalmente de acuerdo___      De acuerdo ___ Indiferente ____  

En desacuerdo _____Totalmente en desacuerdo ____ 
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22) ¿Las autoridades han tomado medidas necesarias sobre los desastres naturales que pueden 

presentarse en este asentamiento humano informal? 

Totalmente de acuerdo___      De acuerdo ___ Indiferente ____  

En desacuerdo _____Totalmente en desacuerdo ____ 

. Tenencia:  

23) ¿Qué documento posee sobre la vivienda donde habita?    

Escritura ___   Contrato de compraventa ___ Ninguno ____ 

24) ¿Ha recibido la visita de algún representante de instituciones públicas para brindar ayuda 

en el tema de viviendas?    

Totalmente de acuerdo___      De acuerdo ___ Indiferente ____  

En desacuerdo _____Totalmente en desacuerdo ____ 

25) ¿Existe participación comunitaria para gestionar mejoras dentro del sector donde vive? 

Totalmente de acuerdo___      De acuerdo ___ Indiferente ____  

En desacuerdo _____Totalmente en desacuerdo ____ 

26) ¿Desde que se radicó en el sector donde vive, qué derechos ha conseguido o está 

tramitando? 

Título de propiedad    _____ Instalación de servicios básicos _____     

Construcción de vivienda con ayuda social ____   Otros ____ 
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Anexo 2 
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Anexo 3 

Detalle poblacional del sector cerro “El tablazo, barrio El Pacifico” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población estudio está conformada por 120 viviendas, las cuales se ubican en la zona alta 

del cerro “El Tablazo” al costado derecho de la cancha de “El Mirador”, específicamente en su 

planicie, donde los cuadros amarillos son las casas, el cuadro naranja la zona de recreación para 

sus habitantes y las líneas negras se visualizan como las calles. Por otro lado, las viviendas 

ubicadas más a la derecha y que si se pueden apreciar también fueron consideradas para el 

levantamiento de información debido a que pertenecen al asentamiento informal en cuestión. 

Las investigadoras elaboran el croquis para brindar la ubicación exacta del asentamiento 

informal el mismo que al ser relativamente nuevo no cuenta con un registro por lo que es 

necesario precisar su existencia. 
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