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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo diagnosticar la situación socioeconómica 

de los asentamientos humanos irregulares del barrio San Vicente del cantón La Libertad, 

resaltando la complejidad y la urgencia de abordar las necesidades de la comunidad. La 

metodología utilizada conllevó un estudio de método mixto de alcance al nivel descriptivo, por lo 

tanto, combina técnicas cualitativas, el cual se centra en la aplicación de una entrevista 

semiestructurada; y cuantitativa, constituida por una encuesta, de 17 ítems en escala de Likert. 

Como población se tomó en cuenta a las 33 familias que residen en las inmediaciones de la 

albarrada del barrio donde las personas encuestadas fueron los jefes de hogar. Los resultados 

procesados en el programa SPSS, indicaron que los ingresos económicos diarios no eran 

adecuados para cubrir las necesidades básicas de los habitantes, también se evidenció la 

necesidad de intervenciones y mejoras en la provisión de servicios públicos en los asentamientos 

irregulares, por otro lado, se encuentra la indexación y análisis de los datos de la entrevista los 

cuales revelaron que los habitantes manifiestan la necesidad de que las autoridades le brinden 

respuestas y soluciones ante los problemas que enfrentan las comunidades que se encuentran en 

asentamientos humanos irregulares puesto que el principal problema que influye en gran medida 

es el indicador económico y el sustento que les impide tener una mejor condición de vivienda. 

 

Palabras claves: Socioeconómica, Asentamientos, necesidades, servicios. 
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Socioeconomic diagnosis of irregular human settlements in the San Vicente neighborhood 

of the La Libertad canton, 2023 

 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this research was to diagnose the socio-economic situation of the irregular human 

settlements in the San Vicente neighborhood in the canton of La Libertad, highlighting the 

complexity and urgency of addressing the needs of the community. The methodology used was a 

mixed-methods study at the descriptive level, combining qualitative techniques based on the 

application of a semi-structured interview; and qualitative, consisting of a survey of 17 questions 

on a Likert scale. The population consisted of 33 families living in the vicinity of the 

neighborhood’s Albarrada, where the interviewees were the heads of the households. The results, 

processed in the SPSS program, showed that the daily economic income was not sufficient to cover 

the basic needs of the residents, and also demonstrated the need for interventions and 

improvements in the provision of public services in irregular settlements; on the other hand, the 

indexing and analysis of the interview data showed that the residents expressed the need for the 

authorities to provide answers and solutions to the problems faced by the communities living in 

irregular human settlements, since the main problem affecting them to a great extent is the 

economic indicator and the livelihood that prevents them from having a better housing condition. 

 

Key words: Socio-economic, settlements, needs, services 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación surge de la urgente necesidad de abordar y comprender la compleja 

intersección entre la decadencia socioeconómica y la formación de Asentamientos Humanos 

Irregulares (AHÍ), que actualmente impactan de manera significativa a la sociedad. Este fenómeno, 

marcado por la exposición de individuos a peligros y riesgos debido a la falta de recursos 

económicos, plantea un desafío crucial que requiere una atención detallada y una evaluación 

exhaustiva. 

Este estudio se centra en el barrio San Vicente, ubicado en el cantón La Libertad de la provincia 

de Santa Elena. La localidad está situada en un área específica que presenta un claro perfil de 

riesgo socioeconómico. Aquí, familias enteras se ven obligadas a vivir en condiciones precarias, 

enfrentando la insatisfacción de necesidades básicas esenciales para la subsistencia. Este sector, se 

convierte en un microcosmos donde la población se ve impulsada a ocupar territorios inestables 

como una alternativa desesperada. 

La estrecha vinculación entre los AHI, la pobreza y la desigualdad socioeconómica constituye 

el marco teórico que guía esta investigación, el insuficiente acceso a servicios fundamentales, 

como agua potable, alcantarillado y electricidad, agrava aún más las condiciones de vida de 

quienes residen en estas áreas marginales. En este contexto, el crecimiento poblacional en áreas 

urbanas emerge como un motor fundamental para la expansión de estos asentamientos. Las 

personas, en busca de oportunidades económicas y mejores condiciones de vida, concurren en 

áreas urbanas sin una infraestructura adecuada, dando lugar a la formación de los AHI. 

Con el propósito de dar luz a esta problemática, la investigación se adentrará en un análisis 

exhaustivo del barrio San Vicente, explorando las causas, consecuencias y posibles soluciones 

para mitigar los impactos negativos asociados con los AHI en el contexto de la decadencia 

socioeconómica. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.Antecedentes del problema de investigación 

 

Fernández y Fernández (2023) indican que, el nivel socioeconómico es un asunto analizado en 

todo el mundo desde distintos aspectos, con gobiernos, investigadores y ciudadanos intentando 

encontrar soluciones a este problema universal que impacta diferentes áreas como lo social, 

económico y educativo, donde la precaria situación socioeconómica que muchas familias 

experimentan a diario afecta de manera directa la calidad de vida. Además, mencionan que, en los 

últimos años, la economía de los países de América Latina se vio fuertemente impactada por la 

crisis sanitaria donde el nivel socioeconómico influyó en las familias provocando una mayor 

dificultad en la adquisición de los servicios básicos y genero desigualdades en el ámbito laboral, 

afectando a la sociedad en su conjunto. 

 

Los AHI denominados también como barrios marginados como mencionan Sáenz Salma (2018), 

es una residencia establecida en un área de acuerdo con una legislación en donde no es permitido 

construir debido que el terreno es privada o público, la cual se encuentra bajo un régimen de 

propiedad especial sea esta comunal, federal, municipal, de conservación, de potencial productivo, 

u otro tipo similar. Sin embargo, esta definición no abarca ni las características de las viviendas, 

ni tampoco se considera la calidad de vida. Por otro lado, el crecimiento descontrolado y 

espontaneo de los AHI, representan un desafío para los urbanistas, ya que surgen en el territorio 

sin planificación ni diseño urbano. 

 

Los AHI plantean desafíos significativos en el ámbito de las organizaciones públicas y la 

planificación del territorio, dado que exhiben características tales como una densificación no 

planificada del territorio y vulnerabilidad a riesgos naturales como deslizamientos de tierra e 

inundaciones, factores que no han sido adecuadamente considerados en su desarrollo inicial. Por 

esta razón, ONU (1976) indica que, los AHI no surgen de manera espontánea, sino que son 

producto de diversos factores y decisiones, tanto públicas como privadas. El desafío para la 

planificación urbana radica en garantizar que estas decisiones sean transparentes y coherentes, 

formando parte de un enfoque integran para abordar conflictos y promover la justicia social y el 

uso eficiente de los recursos. 
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Acosta (2019) aborda que, investigaciones desde la década de los años 70 han documentado la 

existencia de AHI, de hecho, también conocidos como asentamientos informales o irregulares en 

América Latina y especialmente en Ecuador, sostiene que están formados principalmente por las 

actividades productivas de los propios pueblos, sin distinguir el papel de género, edad u origen. 

Las acciones en conjunto e individuales responden a la necesidad o deseo de un lugar para vivir 

en las ciudades. Los AHI son parte de la dinámica urbana; para innumerables familias, es el 

principal medio de acceso al territorio para sobrevivir. 

 

Dentro de este contexto, los AHI, son aquellos que han surgido de manera espontánea, sin 

planificación, ni autorización legal por parte de las autoridades competentes. Estos AHI suelen 

carecer de servicios básicos como agua potable, electricidad, alcantarillado, entre otros, lo cual 

afecta en mayor masa las condiciones de vivienda de sus habitantes. Este problema es relevante 

debido a la falta de información y estudios sobre estas comunidades asentadas, lo que dificulta la 

implementación de políticas públicas efectivas para mejorar sus condiciones de vida. Además, la 

invisibilidad y la estigmatización de estos asentamientos dificulta el acceso a servicios e 

infraestructuras básicas. 

 

Esta tendencia de asentamientos en lugares no regulados responde a una necesidad inmediata y 

accesible de vivienda, pero presenta desafíos significativos para las autoridades locales en términos 

de seguridad y acceso a servicios básicos. La falta de planificación y regulación adecuadas se ve 

agravada por la burocracia y la lentitud en los procesos de regularización de tierras y viviendas, lo 

que deja a un gran número de familias en situación de vulnerabilidad legal y socioeconómica. 

 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT, 2020) menciona en sus políticas 

públicas territoriales del componente de asentamientos humanos, dotar de infraestructura en vía 

de calidad, sea este para facilitar el desplazamiento de los peatones y transporte público, con 

objetivo de promover una movilidad eficiente para los ciudadanos, así como, proveer y garantizar 

acceso sostenible al servicio público de agua potable, alcantarillado y gestión de desechos sólidos 

con estándar de calidad, con el fin de promover el desarrollo sostenible. Incluso se menciona 

garantizar accesos equitativos al uso y ocupación del suelo, al mismo tiempo de evitar la ocupación 

ilegal o desordenada de terrenos, después se propone establecer normativas que definan limites 
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administrativos del cantón, para determinar las políticas se menciona sobre normar los AHI que 

den como resultado la garantía de una vida digna y segura para los ciudadanos, así como el orden 

del desarrollo urbano del territorio. 

 

En el Ecuador, según el Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD, 2019) define 

que, en cuanto a disposiciones transitorias, ítem décimo cuarto; para los AHI consolidados 

existentes, antes de la promulgación de la reforma de este código, el porcentaje mínimo de 

cumplimiento de los requisitos de áreas verdes puede reducirse considerablemente, según el 

afianzamiento a través de las variaciones a la ordenanza. Los propietarios serán remuneraos 

económicamente por la falta de espacios verdes según el valor catastral anterior a la concesión de 

la subvención. En casos de manera especial, si se ha declarado un asentamiento de hecho o 

integrado el cual no cuenta con el porcentaje legal de áreas verdes y públicas, este porcentaje estará 

exento. 

 

La provincia de Santa Elena, al igual que otras regiones del Ecuador, se encuentra en una etapa 

de desarrollo, caracterizada por la migración interna y la consecuente presión demográfica sobre 

las zonas urbanas. Este fenómeno, derivado de la búsqueda de mejores oportunidades económicas, 

lleva a una saturación de las capacidades de las ciudades, lo que incita a las personas a establecerse 

en áreas suburbanas, muchas veces ocupando terrenos no autorizados como laderas de cerros, 

terrenos baldíos o riberas de ríos. 

 

Dentro de la investigación, en cuanto a los AHI, se comprometió a contribuir con el objetivo de 

investigación, diagnosticar la situación socioeconómica de los AHI dentro del barrio San Vicente 

del cantón La Libertad, período 2023, con la finalidad de evidenciar los problemas 

socioeconómicos que enfrentan las familias en dicho barrio. El barrio San Vicente, es uno de los 

territorios que forma parte del cantón La Libertad, se encuentra limitado por el barrio Ernesto 

González y 25 de septiembre, sectores que con el transcurso del tiempo han sido habitados de 

manera permanente. Dentro de esta zona urbana, las autoridades que lo administraron en 1996, 

extrajeron piedra base, dejando una albarrada que con el tiempo fue ocupada por AHI en sus orillas. 

El barrio San Vicente se ha convertido en un área marginada, debido a la deficiencia de los 

servicios básicos como suministro de agua potable, alcantarillado, electricidad y transporte 
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público. Además, la alta contaminación en su albarrada agrava las condiciones de vida de los 

residentes, puesto acumula agua estancada y contaminada, presentando a simple vista la 

proliferación de enfermedades y un riesgo ambiental significativo para los habitantes. 

 

En la periferia del barrio, numerosas viviendas se han asentado precariamente, aumentando la 

vulnerabilidad de sus habitantes, estas construcciones a menudo improvisadas y sin planificación, 

carecen de acceso adecuado a los servicios esenciales y están expuestos a riesgos constantes. 

1.2. Formulación del problema de investigación 

Los AHI carecen de acceso adecuado a servicios básicos como agua potable, saneamiento, 

electricidad, educación y salud, lo que incide negativamente en las condiciones de vivienda de los 

habitantes. Por otro lado, son áreas propensas a desastres naturales y pueden ser vulnerables a 

eventos como inundaciones, derrumbes, socavones, terremotos u otros fenómenos, lo que podría 

tener un impacto devastador en la población. 

 

Para contribuir con este importante tema que tiene mucha relevancia en cuanto al nivel 

socioeconómico que generan los asentamientos humanos irregulares, se formula la siguiente 

pregunta de investigación ¿Cuál es la situación socioeconómica que generan los AHI en el barrio 

San Vicente del cantón La Libertad? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Diagnosticar la situación socioeconómica de los AHI dentro del barrio San Vicente del cantón 

La Libertad, 2023. 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Detallar la situación actual de las familias en los AHI, mediante la recopilación de datos 

que permita tener una visión global de la problemática. 

• Describir las principales problemáticas sociales que afectan a las familias ubicadas en los 

AHI. 

•  Establecer las condiciones de vivienda de las personas en los AHI, por medio del nivel de 

desarrollo socioeconómico. 
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1.4. Justificación de la investigación 

El presente trabajo de investigación acerca del diagnóstico socioeconómico de los AHI se 

respalda en la importancia de comprender y abordar los desafíos que enfrenta esta comunidad 

marginada y como este repercute de forma significativa en las condiciones de vivienda de estos, 

dado que el área de estudio comprende a un sector donde se encuentra ubicada una albarrada y en 

sus aledaños viviendas. 

 

Existe una problemática esencial que impulsa este tipo de decisiones, como lo es la invasión en 

tierras irregulares o en zonas de alto riesgo, uno de ellos es la problemática social y económica en 

la que el individuo no tiene los recursos necesarios o un empleo en el que pueda dar una 

oportunidad de adquirir un terreno en alguna periferia segura, dejando como opción la invasión 

que en el peor de los casos suelen ser en sectores de alto riesgo, sumado a ellos surge una serie de 

problemas socioeconómicos, como la falta de servicios básicos, la falta de empleo, mala 

alimentación y educación; otro punto es las condiciones de vivienda de los que residen en los AHÍ, 

ya que se suman los factores ambientales o naturales como lo son las inundaciones, la erosión del 

suelo u otros eventos relacionados con este terreno irregular que pueden causar daños materiales, 

desplazamientos forzados e incluso pérdidas humanas. 

 

La información recopilada a través de un diagnóstico socioeconómico puede proporcionar datos 

valiosos para la planificación y el desarrollo urbano sostenible. Comprender las insuficiencias en 

estos asentamientos es fundamental para diseñar políticas y proyectos que mejoren las condiciones 

de vivienda de los residentes para que promuevan el crecimiento económico de la localidad. 

 

Investigar los AHI cercanos a una albarrada es esencial desde una perspectiva de equidad y 

justicia social, puesto que estas comunidades suelen ser marginadas como también vulneradas, por 

tal razón, la realización de esta investigación permite identificar la desigualdades y áreas de mejora 

que aborden las diferencias que existan en el acceso a servicios de las familias del barrio San 

Vicente del cantón La Libertad. 
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2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL  

2.1. Conocimiento Actual 

 

Ramírez (2022), estudia los factores socioeconómicos que provocan desnutrición en niños 

menores de 5 años en asentamientos irregulares. El objetivo del estudio fue investigar la relación 

entre el factor socioeconómico y el estado nutricional de niños menores de 5 años en Javier Castro 

en el año 2020. Se llevó a cabo un estudio no experimental de enfoque descriptivo correlacional. 

Los resultados mostraron que el 51.5% de los hogares tenían un ingreso económico regular (entre 

930.00 y 1500.00 soles). La correlación entre el ingreso económico y el peso y la talla fue 

moderada, mostrando una correlación positiva alta, lo que sugiere que un mayor ingreso 

económico se relaciona con una mejor nutrición, ya que los padres invierten más en la alimentación 

de sus hijos. 

 

Vitali (2022), estudia las experiencias emprendedoras en asentamientos humanos irregulares de 

Rosario, Argentina, bajo el marco de políticas de economía social. El objetivo es comprender cómo 

estas políticas impactan en la actividad emprendedora y en la vida de los habitantes. La autora 

emplea técnicas cualitativas como la investigación etnográfica, que permite una comprensión 

profunda de las realidades estudiadas. En conclusión, menciona que los emprendimientos 

necesitan políticas públicas correctamente elaboradas, así mismo una comprensión más profunda 

de las respuestas de los habitantes a las propuestas estatales. 

 

Valenzuela (2018), considera que una familia cae en la pobreza cuando sus ingresos no cubren 

lo necesario para alimentos básicos ya que es un problema tanto social como económico que afecta 

a comunidades. El autor propone como objetivo identificar las variables psicológicas asociadas a 

la pobreza material en el Asentamiento Humano Loiber Rocha Pinedo, Distrito de Curimana. El 

estudio realizado fue de tipo cuantitativo con un diseño descriptivo, La población estuvo 

compuesta por 440 habitantes de ambos sexos, de los cuales se seleccionó una muestra de 30 

personas relacionadas con la pobreza material. Los resultados revelaron que la mayoría de los 

habitantes del Asentamiento Humano Loiber Rocha Pinedo presentan niveles bajos en las variables 

psicosociales estudiadas, incluyendo la satisfacción vital, la autoestima, la motivación de logro y 

las expectativas sobre el futuro. 
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Gaytán et al. (2021), analizan la importancia del acceso a una vivienda adecuada como un 

derecho fundamental para el bienestar y la dignidad humana. Los autores estudian los 

asentamientos irregulares en la Zona Metropolitana de Oaxaca, México. El objetivo principal es 

visibilizar los asentamientos irregulares como resultado del rezago social. Presentan un método de 

diagnóstico socioeconómico centrado en indicadores clave, lo que permite comprender mejor la 

creación de los asentamientos y sus implicaciones. Para concluir, resaltan que los asentamientos 

humanos irregulares representan un desafío crucial para los gobiernos, ya que su existencia 

contradice el derecho humano a una vivienda adecuada, lo que deja en claro la importancia de 

abordar este problema de manera integral, garantizando una vida digna para todos los ciudadanos. 

 

Castagna et al. (2018), analizan la dinámica de los asentamientos humanos informales en 

Rosario, Argentina, y las políticas públicas aplicadas para abordar este problema. El objetivo 

consiste en analizar la situación de estos asentamientos y conocer como han ido evolucionando en 

el proceso de la urbanización en relación con la economía del país. Se aplica un método de análisis 

histórico y una evaluación de las políticas implementadas. Por último, se concluye que aún existen 

desafíos significativos en la integración de los asentamientos irregulares en la estructura urbana 

formal, así mismo en la fragmentación de la economía local. 

 

Costa y Hernández (2010), argumentan que las ciudades contemporáneas resultan de la 

coexistencia de dos realidades distintas: una planeada y otra informal derivada del incumplimiento 

de las leyes. Su estudio se centra en la comparación de la informalidad urbana en tres países de 

América Latina, revisando normativas y leyes con énfasis en la tenencia segura de tierras. 

Concluyen que un marco jurídico adecuado que promueva la participación comunitaria es esencial 

para garantizar el derecho a la ciudad, resaltando que los programas de legalización pueden ser 

problemáticos si generan efectos adversos. 

 

Zenteno et al. (2022), destacan que la persistencia de asentamientos informales en América 

Latina pone de manifiesto la ineficacia de las políticas públicas y los mercados para proporcionar 

viviendas adecuadas a los sectores más vulnerables. Su estudio, enfocado en los efectos iniciales 

de la pandemia de Covid-19 en la vivienda, empleó una metodología mixta que incluyó entrevistas 

y cuestionarios. Concluyeron que, aunque la pandemia exacerbó la vulnerabilidad de los hogares 
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de bajos ingresos, también facilitó la transformación de las condiciones de vida en los 

campamentos a través de la empatía y el soporte colectivo entre los residentes. 

 

León (2019), señala que las zonas de alta vulnerabilidad suelen ser ocupadas por grupos 

predominantemente pobres, lo que lleva a la alteración del sistema ambiental y la apertura de 

canales de residuos sólidos. Identifica tres peligros recurrentes en estas áreas: inundaciones, 

deslizamientos y contaminación ambiental, que comprometen la capacidad del suelo para sostener 

viviendas. Utilizando herramientas avaladas por el centro nacional de prevención y reducción de 

riesgos, que incluyen parámetros y niveles de vulnerabilidad, concluyó que estas condiciones 

resultan en fallas estructurales con el tiempo, como paredes agrietadas, inclinación de casas y 

fragilidad de pilares, evidenciando la necesidad de una gestión efectiva del riesgo. 

 

Caraveo (2009), analiza los problemas que mantienen los habitantes en los asentamientos 

humanos irregulares en la Ciudad Juárez en México. Propone como objetivo central identificar las 

causas y consecuencias de esta situación. Mantiene como metodología un análisis de datos 

socioeconómicos, revisión de políticas gubernamentales y entrevistas a residentes locales 

concluyendo que el problema de la vivienda en Ciudad Juárez no solo se refleja en cifras, sino que 

también tiene una dimensión cualitativa, evidenciada principalmente en la producción precaria de 

viviendas en los asentamientos humanos irregulares. 

 

Abufhele (2019), aborda la percepción de los asentamientos irregulares en Chile y cómo ha 

influido en la política habitacional del país. El objetivo planteado es examinar críticamente esta 

representación y su impacto en la gestión de los asentamientos. Aplica como metodología la teoría 

de la gubernamentalidad de Foucault para analizar cómo se aplican los conceptos de necesidad y 

pobreza en relación con los asentamientos informales a lo largo del tiempo. Concluye que la 

concepción de los asentamientos como zonas de pobreza ha contribuido a la implementación de 

políticas públicas específicas, y se discuten las implicaciones de esta transformación en términos 

de poder y control. 

 

Vega et al. (2019), investigan la configuración territorial del asentamiento informal Alfonso 

López en Montería, Colombia, con el objetivo de describir la producción social del espacio y la 
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dinámica de ocupación y control territorial. Utilizando una metodología mixta con enfoque 

explicativo, se valieron de tablas de planificación urbana y percepciones comunitarias. Concluyen 

que los procesos de organización y gestión local son cruciales para el control territorial y la 

creación de un entorno habitable, destacando la gestión barrial como un factor clave en la 

sostenibilidad de las invasiones. 

 

Cervantes (2019), estudia la importancia de considerar aspectos objetivos y subjetivos de la 

calidad de vida de los asentamientos irregulares, y cómo estos pueden influir en el bienestar de los 

habitantes. El objetivo propuesto en el artículo es analizar las condiciones de vida en el 

asentamiento irregular Alamar en Tijuana, México, desde la perspectiva del desarrollo sostenible. 

El método aplicado fue de observación con enfoque cualitativo, donde se aplicaron encuestas a 

una muestra de 76 viviendas en la zona. Por último, concluye que el asentamiento irregular no 

cumple con los requisitos mínimos para garantizar una calidad de vida aceptable en términos 

objetivos. 

 

Espínola (2020), se adentra en conocer indicadores que afectan la calidad de vida en los 

asentamientos humanos irregulares de Paraguay. Plantea como objetivo identificar situaciones de 

vulnerabilidad en el Área Metropolitana de Asunción. El autor realiza una comparación entre 

indicadores de calidad de vida y situaciones de vulnerabilidad, el cual revela que persisten nueve 

situaciones de vulnerabilidad que afectan a cinco indicadores de calidad de vida. Estos resultados, 

los considera aplicables a otros asentamientos, sin embargo, no excluyen la posibilidad de que 

otros indicadores también estén afectados, aunque en menor medida. 

 

Orjuela (2022), estudia la problemática de los asentamientos humanos irregulares, enfocándose 

en el caso del municipio de La Dorada Caldas, Colombia. El autor plantea como objetivo 

desarrollar condiciones y herramientas legales que permitan regularizar los asentamientos sin 

violar los derechos fundamentales en un contexto de Estado de derecho. Se aplica un método 

inductivo a través de un análisis de caso. Concluye que los asentamientos humanos irregulares es 

uno de los desafíos más problémicos a los que se enfrenta un estado. A pesar de disponer de marcos 

constitucionales y legales, los ciudadanos no logran acceder a ellos plenamente. Las familias al 
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carecer de recursos se ven obligadas a vivir de manera irregular, a menudo en zonas de alto riesgo 

o con poca accesibilidad a servicios y recursos para una buena calidad de vida. 

 

Therán et al. (2022), se centran en el crecimiento de asentamientos informales en Soledad, 

Colombia, analizando los problemas derivados de estos asentamientos en la periferia urbana. 

Proponen estrategias de mejoramiento comunitario a través de programas de intervención. 

Utilizando una metodología mixta con diseño descriptivo, sus resultados muestran que el 

incremento de asentamientos informales ha llevado a una mayor densidad y hacinamiento, en gran 

parte debido a la expansión de los núcleos familiares en la zona estudiada. 

 

Caicedo (2021), expone una situación relacionada con la regularización de asentamientos 

informales en áreas rurales del Municipio de Soacha. El objetivo es abordar el problema a través 

de la elaboración de un estudio de caso y la formulación de un documento técnico que respalde la 

creación de un proyecto de Acuerdo Municipal. La metodología involucra la recopilación y análisis 

de información jurídica, técnica y social para diagnosticar la situación y proponer soluciones 

viables. Los resultados esperados incluyen la flexibilización de la división de la unidad familiar, 

la facilitación de la obtención de permisos de construcción para viviendas rurales y la preservación 

de la naturaleza del suelo rural sin comprometer la seguridad alimentaria. 

 

Cruz y de Luna López (2020), destacan las contribuciones que abordan temas como 

marginación, pobreza, exclusión, uso del suelo y otros. El objetivo propone revisar las 

características de los asentamientos humanos irregulares en territorio mexicano. La metodología 

abordada es cualitativa examinando algunas experiencias de acciones gubernamentales destinadas 

a regularizar o legalizar estos asentamientos. Así mismo explora las definiciones teóricas del 

concepto de asentamiento irregular y las implicaciones socioeconómicas y públicas asociadas. 

Concluyen que, las acciones gubernamentales ante los asentamientos irregulares son deficientes y 

que para abordar la disminución y frenar el crecimiento de estos territorios, es necesario 

implementar una política pública con características específicas. 

 

Paz-Montes et al. (2021), estudian el impacto socio económico, político y ambiental de los 

asentamientos humanos irregulares. El objetivo principal es diagnosticar el efecto de las diferentes 
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variables que afectan la calidad de vida de los asentamientos irregulares en la periferia de la ciudad 

de Cúcuta, Colombia. El articulo emplea un enfoque mixto que combina el método descriptivo y 

el estudio de campo. Las encuestas estructuradas se aplicaron a 200 familias en la cual se evidencia 

la ausencia de servicios básicos, debido a las precarias condiciones de vida y pobreza en las que 

reside la mayoría de los habitantes. La atención médica es deficiente y no hay seguridad social 

integral disponible. 

 

Brites (2022), examina la importancia del espacio urbanizado en la ciudad de Posada para las 

condiciones de vida en las zonas pobladas, enfocándose en las características específicas de los 

asentamientos informales y su impacto en la calidad de vida de los habitantes. Utilizando una 

metodología descriptiva y entrevistas a los residentes, concluyó que el desarrollo de los 

asentamientos está significativamente influenciado por las características del entorno urbano, 

afectando las oportunidades y limitaciones de la calidad de vida de la población. 

 

Vitali (2018), estudia cómo se gestiona diariamente el trabajo de políticas sociolaborales 

implementadas por la Secretaría de Economía Social de la Municipalidad de Rosario en dos 

asentamientos irregulares de la ciudad. Estas políticas se enfocan en la pobreza, especialmente 

promoviendo el emprendimiento como una forma para fomentar la inclusión y garantizar la 

sostenibilidad económica de los habitantes por medio de la creación de emprendimientos 

productivos. Se profundiza en el análisis de las estrategias que emplea el estado y las experiencias 

laborales de los participantes, considerando las tensiones, conflictos y cambios en la interpretación 

que surgen en la implementación diaria de las políticas 

 

Matus (2019), aborda la problemática de los asentamientos irregulares en la Ciudad de México 

desde una perspectiva constructivista, este se enfoca en la definición política del problema y sus 

implicaciones en las intervenciones. El autor mantiene como propósito desentrañar la forma en 

que se aborda políticamente el problema de los asentamientos irregulares en la Ciudad de México, 

así mismo, identificar las consecuencias que tiene en la resolución del problema. Por último, 

destaca la importancia de comprender la construcción política de los problemas públicos para 

desarrollar políticas más efectivas y adecuadas para resolver situaciones complejas como la de los 

asentamientos irregulares en entornos urbanos. 
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De acuerdo con Leal-Iga y Cedillo Salazar (2021), el mercado del suelo urbano en áreas con 

asentamientos irregulares plantea desafíos importantes a resolver. Los autores mantienen como 

objetivo investigar los factores que influyen en la decisión de los ocupantes de asentamientos 

informales para ocupar un determinado espacio. Analizan el caso de la zona conocida como Cima 

de la Loma, ubicada en la ciudad de Monterrey, México. Emplearon una metodología como el 

análisis georreferenciado de datos, visitas de campo en colaboración con autoridades y la 

aplicación del método de regresión logística binaria a las variables de interés. Los resultados 

indican que persiste una tendencia hacia la regularización de las propiedades de los ocupantes a 

medida que mejora la accesibilidad de los habitantes.  

 

De acuerdo con Reyna et al. (2020), el Ecuador enfrenta una realidad compleja marcada por la 

interacción de fenómenos naturales y actividades humanas, generando impactos negativos en 

términos de vidas, economía y sociedad. El autor enfoca el estudio en la ciudad de Portoviejo 

donde identifica patrones de asentamientos urbanos y evalúa su exposición a riesgos. Plantea como 

objetivo principal, discernir cómo la expansión urbana ha incidido en áreas críticas. Logró 

caracterizar la distribución de asentamientos humanos en relación con las zonas de mayor 

vulnerabilidad ante eventos catastróficos. Los hallazgos revelaron una ocupación de 3150 

hectáreas en dicha ciudad, con 15.350 hectáreas en áreas naturalmente protegidas, mientras que 

427.69 hectáreas están expuestas a riesgos de inundación, y 2 hectáreas presentan niveles medios 

de riesgo por deslizamientos. 

 

Valladares (2020), menciona que, durante varias décadas los asentamientos no regulados en el 

sur de Quito han estado marcados por una falta de estabilidad legal y una falta de atención de parte 

de las autoridades municipales en términos de servicios básicos. A pesar de esto, han llevado a 

cabo procesos para regularizar su situación administrativa. Esta investigación explora los diversos 

factores que contribuyen a la formación de una identidad comunitaria en estos asentamientos, 

especialmente en "Luz y Vida" y "Virgen de la Nube". El autor examina las posibles implicaciones 

que tendría la legitimación de la propiedad sobre esta identidad, considerando que la memoria 

colectiva de estos barrios está fuertemente vinculada a su estado informal. Concluye que las 

identidades urbanas son construcciones sociales complejas, especialmente en áreas periurbanas, 
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donde se manifiestan en dispositivos espaciales distintivos y dependen de relaciones sociales y 

formas de asociación urbanas. 

 

Hernández (2021), busca analizar los lazos de solidaridad y cuidado comunitario que surgen en 

contextos de endeudamiento y redes de asociación, especialmente en el área periurbana de 

Guayaquil, Ecuador, específicamente en la zona de Monte Sinaí, y en particular en la Toma de 

Terreno de Sergio Toral III, Ciudad de Dios y Marco Moroni. El objetivo es comprender cómo las 

comunidades, enfrentando violencia institucional y del mercado informal de suelos urbanos, 

desarrollan estrategias de apoyo mutuo y cuidado comunitario. Concluye que, ante la falta de 

respuestas efectivas por parte de la política pública y el Estado, estas comunidades encuentran 

maneras creativas de enfrentar y resolver problemas de vulnerabilidad, utilizando recursos locales 

y construyendo redes de apoyo internas. 

 

Vidal (2023), analiza la calidad de vida y los factores que contribuyen a los asentamientos 

irregulares en el sector Velasco Ibarra, provincia de Santa Elena. El autor obtuvo información a 

través de entrevistas con un funcionario del Departamento de Planificación del gobierno cantonal 

y dos líderes comunitarios locales. Analiza las problemáticas asociadas a estos asentamientos 

informales mediante una encuesta a 233 residentes de Velasco Ibarra. El autor concluye que el 

sector de la Velasco Ibarra presenta la mayor concentración de asentamientos informales en el 

cantón, con problemas como derrumbes, inundaciones, desalojos e inseguridad. Por último, 

destaca que la falta de conocimiento y apoyo ha llevado a un desarrollo urbano irregular y 

desorganizado en la zona. 

 

Tumbaco y Garzozi-Pincay (2022), destacan los desafíos económicos y sociales que enfrentan 

las ciudades tras la pandemia, impactando en la capacidad de los residentes para satisfacer sus 

necesidades básicas y cumplir con sus roles familiares. El autor enfoca la investigación en el barrio 

Las Vegas en La Libertad, buscando entender el nivel socioeconómico de sus habitantes utilizando 

una metodología mixta y descriptiva. Identifican la persistente extrema pobreza, la falta de 

servicios básicos y el conflicto sobre la jurisdicción de tierras como problemas clave. Los autores 

resaltan la complejidad de desafíos socioeconómicos en entornos urbanos y la necesidad de 

soluciones integrales para mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
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2.2. Fundamentación teórica y conceptual 

Derecho a la ciudad 

Dentro de su prólogo Gaviria (1969), menciona que Henri Lefebvre introdujo el concepto del 

derecho a la ciudad para describir un enfoque crítico hacia la urbanización y su dimensión política. 

Lefebvre fue pionero en tratar la urbanización funcionalista, enfatizando que la ciudad no es solo 

un espacio físico, sino una construcción social donde se desarrolla la vida cultural y política. El 

núcleo urbano se convierte asi en producto de consumo atractivo para extranjeros, turistas y 

personas de la periferia y los suburbios, funcionando tanto como un lugar de consumo como un 

objeto de consumo. Así mismo, el autor menciona que la vida urbana solo se integra en las 

necesidades sociales de manera limitadas, a través de la insuficiencia de las necesidades en la 

sociedad socializada y mediante el consumo cotidiano y sus signos en la publicidad, la moda y el 

esteticismo. Así, en este nuevo nivel de análisis, se entiende el movimiento dialectico que arrastra 

formas y contornos, determinismos y presiones, servidumbres y contribuciones, hacia un horizonte 

sombrío. 

Diagnóstico socioeconómico 

De acuerdo con Stiglitz y Rosengard (2016), describen al diagnóstico socioeconómico como el 

proceso analítico por el cual se examinan y evalúan las condiciones económicas de un sector en 

específico. Incluyen variables como el crecimiento económico, la distribución del ingreso, entre 

otros, con el cual se pueden identificar problemas, tendencias y oportunidades que orienten la 

formulación de políticas económicas y estrategias de desarrollo de una localidad. 

 

Actividades económicas 

Para Sarria (2004), la economía de base es el conjunto de acciones económicas y sociales 

implementadas por los estratos populares para asegurar, mediante el uso de sus propios esfuerzos 

laborales y los recursos a su alcance, el cumplimiento de las necesidades esenciales, tanto tangibles 

como intangibles.  

 

Empleo 

Como señala La Organización Internacional del trabajo (OIT) (2015), citado en Enríquez y 

Galindo (2015), el empleo se entiende por la situación en la que existe oportunidad de trabajo para 
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todas las personas que lo buscan, es altamente productivo y los individuos tienen la libertad de 

elegir su ocupación laboral. 

 

Educación 

Abbagnano y Visalberghi (1992), como se cita en Mora-Olate (2020), señalan que la educación 

representa un fenómeno sociocultural que abarca a toda la sociedad, siendo un proceso 

fundamental de transmisión cultural de generación en generación. Destacan la esencia básica de la 

cultura, que es su capacidad de ser aprendida y transmitida de diversas maneras.  

 

Salud 

Según Losada y Rodríguez (2007), los servicios de salud comprenden las actividades realizadas 

por profesionales como médicos, dentistas, enfermeros y demás personal de establecimientos 

médicos como hospitales, consultorios y clínicas, con el fin de mantener o mejorar la salud de las 

personas.  

 

Pobreza 

Stezano (2020), define a la pobreza como una situación en la que las personas carecen de los 

recursos necesarios para vivir de acuerdo con los estándares sociales establecidos. Esta carencia 

lleva a una exclusión de las condiciones materiales de existencia que la sociedad considera como 

aceptables según su evolución histórica.  

 

Asentamientos humanos irregulares 

Herrera (2009), citado en Hernández (2021), menciona que los asentamientos humanos 

irregulares se definen por las disparidades económicas, culturales y sociales que influyen en la 

producción de vivienda en una localidad. Estas diferencias impactan directamente en la conexión 

con diversos aspectos, como el ejercicio de derechos, la democracia, la distribución justa de los 

beneficios del desarrollo, la formación de una ciudadanía activa, la cultura urbana, la calidad de 

vida y el entorno habitable.  
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Servicios básicos 

Los servicios básicos, como agua potable, la electricidad, el saneamiento y los servicios de 

emergencia son esenciales para asegurar un nivel adecuado de bienestar en la vida cotidiana.  Estos 

elementos esenciales buscan cubrir las necesidades básicas, promoviendo condiciones seguras y 

saludables que son indispensables para la supervivencia y salud física. El acceso al agua potable 

garantiza la hidratación e higiene, mientras que la electricidad proporciona iluminación 

permitiendo el funcionamiento de dispositivos esenciales para la vida diaria. 

 

Guaján (2017), define a los servicios básicos como cruciales para el desarrollo humano. Desde 

la perspectiva de la salud pública, investigaciones realizadas a lo largo del ciclo de vida confirman 

que la falta de acceso a estos servicios tiene un impacto negativo en desarrollo de las personas 

llevando a cabo consecuencias que se extienden a todas las etapas de vida. Además, detalla que la 

escasez en el abasto de estos servicios es un problema significativo que afecta a toda la población, 

principalmente a los grupos etarios vulnerables como niños, niñas, adolescentes y mujeres 

embarazadas, cuya mayor gravedad se da en zonas rurales. 

 

Vivienda 

Aragonés y Améringo (2010), mencionan que la vivienda es mucho más que un simple espacio 

físico; es un lugar que refleja y expresa la identidad personal de quienes la habitan, así como su 

conexión con la identidad social y su posición en la sociedad. Así mismo actúa como un símbolo 

de pertenencia a un determinado grupo o estatus social, mostrando de manera tangible el estatus 

económico y social de sus residentes. 

3. MARCO LEGAL 

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador (2008), dentro de su normativa 

legal se incluyen los siguientes artículos en cuanto a los derechos intangibles de convivencia en el 

ámbito local, con el objetivo de respetar la amplia diversidad social que caracteriza al estado 

ecuatoriano. Estos artículos se especifican a continuación: 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 
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Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito de 

deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El 

derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin mas 

limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales. 

La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUGS, 2016), 

dentro de su normativa legal incluye los siguientes artículos en cuanto a la regulación, 

planificación y administración del uso del suelo. Los artículos se especifican a continuación: 

Art. 18.- Suelo Urbano. – El suelo urbano es el ocupado por asentamientos humanos 

concentrados que están dotados total o parcialmente de infraestructura básica y servicios públicos, 

y que constituye un sistema continuo e interrelacionado de espacios públicos y privados. Estos 

asentamientos humanos pueden ser de diferentes escalas e incluyen núcleos urbanos en suelo rural. 

Para el suelo urbano se establecer la siguiente subclasificación: 

2. Suelo urbano no consolidado. Es el suelo urbano que no posee la totalidad de los servicios, 

infraestructura y equipamientos necesarios, y que requiere de un proceso para completar o mejorar 

su edificación o urbanización. 

Art. 20.- Aprovechamiento urbanístico de suelo. – El aprovechamiento urbanístico o de suelo 

determina las posibilidades de utilización del suelo, en términos de clasificación, uso, ocupación 

y edificabilidad, de acuerdo con los principios rectores definidos en esta Ley. 

Art. 23.- Usos específicos. – Usos específicos son aquellos que detallan y particularizan las 

disposiciones del uso general en un predio concreto, conforme con las categorías de uso principal, 

complementario, restringido y prohibido. 

3.Uso restringido. Es aquel que no es requerido para el adecuado funcionamiento del uso 

principal, pero que se permite bajo determinadas condiciones. 

4.Uso prohibido. Es aquel que no es compatible con el uso principal o complementario, y no es 

permitido en una determinada zona. Los usos que no estén previstos como principales, 

complementarios o restringidos se encuentran prohibidos. 
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Los usos urbanos específicos, que no hayan sido definidos previamente en el plan de uso y gestión 

de suelo, serán determinados mediante el desarrollo del correspondiente plan parcial definido en 

esta Ley. 

El régimen de usos previsto para el suelo urbano y rural de protección y el rural de 

aprovechamiento extractivo y de producción tendrán en cuenta lo que para el efecto señale la 

legislación nacional aplicable. 

Art. 95.- Superintendencia. – Créase la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y 

Gestión del Suelo para la vigilancia y control de los procesos de ordenamiento territorial de todos 

los niveles de gobierno, y del uso y gestión del suelo, hábitat, asentamientos humanos y desarrollo 

urbano, que realizan los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos 

dentro del marco de sus competencias. 

La Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo será una entidad técnica 

de vigilancia y control, con capacidad sancionaría, personería jurídica de derecho público y 

patrimonio propio, que funcionará de forma desconcentrada e independiente. Tendrá autonomía 

administrativa, económica y financiera. Formará parte de la Función de Transparencia y Control 

Social, y será dirigida, organizada y representada por la o el Superintendente. 

La Superintendencia se organizará y funcionará conforme con el reglamento interno que se dicte 

para el efecto. 

Art. 96.- Atribuciones de la Superintendencia. – Son atribuciones que la Superintendencia de 

Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo: 

6. Imponer las sanciones que corresponda por incumplimiento de las disposiciones contenidas en 

la presente Ley, demás normativa vigente que regule el ordenamiento territorial, el uso y la gestión 

del suelo, el hábitat y la vivienda. 

Art. 113.- Infracciones graves. – Constituyen infracciones graves, sin perjuicio de las que 

establezcan los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales o metropolitanos, las 

siguientes: 

1.Ejecutar obras de infraestructura, edificación o construcción: 
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c) Que incumplan los estándares nacionales de prevención y mitigación de riesgos y la normativa 

nacional de construcción. En estos casos se aplicará la máxima pena prevista en el siguiente 

artículo. 

Art. 114.- Sanciones. – Serán sujetos infractores las personas naturales o jurídicas que incurran en 

las prohibiciones o en las acciones u omisiones tipificadas como infracciones en esta Ley. 

4. MARCO METODOLÓGICO 

4.1.Tipo de investigación 

Este estudio se contextualiza dentro de la línea de investigación de ordenamiento territorial, que 

propone abordar la interrogante planteada desde un enfoque mixto, el cual se origina con la 

indagación de carácter bibliográfico y de observación, sin embargo, ante la limitación de 

información específica sobre el área de estudio se recurrió a la metodología cualitativa, por medio 

de la entrevista semiestructura para obtener datos relevantes. 

 

Adicionalmente combina con la metodología cuantitativa, para la recopilación de datos 

numéricos procesados mediante el uso de estadística, con el fin de obtener una perspectiva integral 

de la situación socioeconómica de los AHI. Este enfoque permite no solo analizar datos 

cuantitativos, sino también comprender las realidades sociales, culturales y económicas de los 

habitantes del área en cuestión. 

 

4.2. Alcance de la investigación  

El alcance del estudio es descriptivo, es decir que se integran elementos cualitativos como 

cuantitativos para comprender el tema de estudio. Este alcance permite describir con mayor 

precisión la fiabilidad del estudio de la realidad local, de tal manera que se recopilan datos 

mediante entrevistas y encuestas a los habitantes de dicho barrio con la finalidad de obtener una 

visión clara de manera representativa de la situación problémica del sector. Es relevante destacar 

que se llevó a cabo una investigación bibliográfica, la cual facilitó el manejo de datos de 

plataformas como Handle, Scielo, Flacso, Redalyc, entre otros, que albergan estudios confiables y 

auténticos que enriquecen al conocimiento. Esto a su vez, ayuda a comprender de manera profunda 

conceptos, teorías y antecedentes vinculados al nivel socioeconómico de los AHI.
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4.3.Operacionalización de las variables  

Cuadro 1. Matriz de la Operacionalización de la variable 

 

Variable 

 

Definición 

 

Dimensión 

 

Indicadores 

 

Preguntas 

Técnica del 

levantamiento 

de la 

información 

 

 

 

 

 

 

 

Socioeconómico 

El estatus socioeconómico refleja la 

posición tanto económica como social de un 

individuo o grupo en relación con otros. 

Este se evalúa considerando factores como 

ingresos, nivel educativo y la ocupación. 

Tradicionalmente, se ha empleado para 

comprender la situación de personas, 

familias y comunidades, dividiéndose en 

tres categorías, bajo, medio y alto. La 

creciente disparidad económica ha cobrado 

relevancia, pues investigadores exploran las 

relaciones entre la distribución de recursos 

entre familias y comunidades, y la equidad 

sistémica en tres estratos (Libretexts, 2022). 

 

 

 

 

 

Ingresos 

 

 

 

 

Acceso a 

servicios 

 

 

 

-Edad 

-Sexo 

-Estado civil 

 

-Ingreso familiar 

-Estabilidad de 

ingreso 

 

 

-Acceso a 

servicios públicos  

-Acceso a 

movilidad o 

transporte público 

 

 

 

 

Pregunta 1 

Pregunta 2 

 

 

 

Pregunta 3 

Pregunta 4 

Pregunta 5  

Pregunta 6 

Pregunta 7 

Pregunta 8 

 

Tipo de 

investigación: 

Descriptiva 

Población: 33 

jefes de hogar 

Metodología 

de 

investigación: 

Encuestas y 

entrevista 
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Educación 

-Acceso a salud 

pública 

 

 

-Nivel de 

educación 

-Acceso a la 

educación 

-Inversión de 

educación 

-Calidad de 

enseñanza 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 9 

Pregunta 10 

Pregunta 11 
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Asentamientos 

Humanos 

Irregulares 

 

 

Los humanos asentamientos irregulares se 

hace referencia a las áreas urbanas en las 

que existen un incumplimiento de las 

normas legales y urbanísticas establecidas y 

está asociada con la incapacidad de las 

familias para acceder regularmente a 

vivienda y servicios básicos debido a la 

limitación económica. Estos asentamientos 

suelen encontrarse en zonas de deterioro 

urbano o botaderos de basura conocidos 

como barrios marginados o subnormales 

(Moquera y Ahumada, 2005). 

-Densidad 

poblacional 

 

 

 

Vivienda 

 

 

 

 

 

 

Hacinamiento en 

vivienda 

 

 

-Tipo de vivienda 

-Propiedad de 

vivienda 

-Condiciones de 

vivienda 

-Calidad vivienda 

-Infraestructura 

Pregunta 12 

 

 

 

 

Pregunta 13 

Pregunta 14 

Pregunta 15 

Pregunta 16 

Pregunta 17 

 

Tipo de 

investigación: 

Descriptiva 

Población: 33 

jefes de hogar 

Metodología 

de 

investigación: 

Encuestas y 

entrevista 
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4.4. Población, muestra y periodo de estudio 

Población 

El objetivo de este estudio se concentra en realizar un diagnóstico socioeconómico de los AHI 

en el área del barrio San Vicente. Se tomó como población a las familias que residen en las 

inmediaciones de la albarrada de dicho barrio, dado que este enfoque de selección poblacional es 

crucial para comprender la compleja dinámica socioeconómica que caracteriza a los AHI. De 

acuerdo con la información obtenida, la población final del estudio está compuesta por un total de 

33 familias que habitan en las cercanías de la albarrada donde las personas a encuestar serán 

específicamente los jefes del hogar. 

 

Período de estudio 

Es importante recalcar que el trabajo investigativo permitió una exploración detallada de las 

condiciones socioeconómicas en el área de estudio en el periodo 2023, asi como la identificación 

de factores determinantes que influyen en las condiciones de vivienda de los habitantes de los AHI. 

Por ende, se realizó la investigación de estudio transversal puesto que, este sistema recolecta datos 

representativos de la población en un solo punto en el tiempo. A diferencia del estudio longitudinal, 

donde se sigue a la población participante a lo largo del tiempo. En un estudio transversal se realiza 

una única medición precisa de las variables de interés en el momento específico. Durante este 

periodo se recopilaron datos, mediante encuestas y análisis de los datos para comprender la 

situación socioeconómica de los AHI. El periodo del estudio permitió obtener una imagen precisa 

de la situación en la zona, facilitando la elaboración de estrategias para abordar los problemas en 

cuestión del barrio San Vicente. 

 

4.5.Técnicas e instrumentos de levantamiento de información 

El estudio adopta un enfoque mixto, que combina técnicas cualitativas y cuantitativas para 

abordar de manera integral el tema de investigación. En la fase inicial de la investigación, se 

emplea una metodología cualitativa que se centra en la realización de entrevistas 

semiestructuradas. Estas entrevistas se caracterizan por su naturaleza abierta y exploratoria, donde 

el entrevistador busca establecer un ambiente de socialización con el entrevistado. El propósito 
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principal de este enfoque es facilitar la obtención de información detallada que pueda ser 

posteriormente sintetizada y analizada en el contexto del estudio. 

En cuestión al instrumento de levantamiento de información cuantitativo, está constituido 

por una encuesta estructurada con # de ítems en escala de Likert, focalizadas en las dimensiones 

tales como ingresos, acceso a servicios básicos, educación, salud, densidad poblacional, 

condiciones de vivienda, consideradas en el objeto de estudio. Estas encuestas serán sintetizadas 

por medio del software especializado en análisis cuantitativo de datos IBM SPSS Statistics 25, el 

cual permite realizar un análisis de manera descriptiva para obtener datos confiables a partir de la 

recopilación de datos. 

 

4.6. Prueba de fiabilidad 

Con el propósito de obtener datos confiables, se realizó una prueba piloto a 20 jefes del 

hogar pertenecientes al barrio en estudio, donde se manejó la técnica Alfa de Cronbach. De acuerdo 

con el análisis estadístico de 17 ítems en escala de Likert, se obtuvo como resultado un puntaje de 

0,891 con relación a los niveles de confiabilidad de Alfa de Cronbach, lo cual confirma la fiabilidad 

del instrumento, indicando que es adecuado para la aplicación en los jefes de hogar del barrio San 

Vicente del cantón La Libertad. 

Cuadro 2. Estadísticos de Fiabilidad 

 

 

 

 

Por otro lado, se realizó la validación de la entrevista la cual va dirigida a él/la dirigente del 

barrio mencionado con anterioridad, este instrumento permite recopilar información directa, 

obteniendo datos detallados y contextualizados sobre las opiniones y conocimientos de la 

problemática que existe en esta zona del cantón La Libertad. Las preguntas de este instrumento de 

recolección fueron evaluadas y aprobadas por juicio de expertos. 

 

 

 

Alfa de Cronbach No. de ítems 

,891 17 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Tabla 1. Edad 
Edades Frecuencia Porcentaje 

30 - 40 10 30,30% 

41 - 50 13 39,39% 

51 - 60 4 12,12% 

61 - 70 4 12,12% 

71 - 80 2 6,06% 

Total 33 100% 

Nota. Datos generados a partir de la encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Vicente del cantón 

La Libertad, 2023. 

 

Figura 1. Edad 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Datos generados a partir de la encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Vicente del  

cantón La Libertad, 2023. 

 

De acuerdo con la Tabla 1 y Figura 1, se revela una distribución de edades donde la mayoría de 

las personas encuestadas se encuentran en entre el rango de 30 a 50 años, representando 

aproximadamente el 70% de la muestra total. A medida que aumenta la edad, la frecuencia 

disminuye, siendo los grupos de 50 - 60, 61 - 70 y 71 - 80 años significativamente menos 

representados. Los datos indican que el grupo parece ser mayoritariamente de mediana edad, con 

una marcada disminución en las edades más avanzadas. 
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Tabla 2. Género 

 

 

 

 

 Nota. Datos generados a partir de la encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Vicente del  

 Cantón La Libertad, 2023. 

 

Figura 2. Género 

Nota. Datos generados a partir de la encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Vicente del  

cantón La Libertad, 2023. 

 

Según la Tabla 2 y Figura 2, se puede apreciar que el género femenino constituye el 54.55% del 

total, mientras que el género masculino representa el 45.45%. Aunque hay una ligera mayoría de 

mujeres, la diferencia no es significativa. Esto indica una distribución de género relativamente 

equilibrada en el grupo. 

 

 

 

 

Género Frecuencia Porcentaje 

Femenino 18 54,55 

Masculino 15 45,45 

Total 33 100,0 
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Tabla 3. Estado Civil 

Nota. Datos generados a partir de la encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Vicente del  

Cantón La Libertad, 2023. 

 

Figura 3. Estado Civil 

Nota. Datos generados a partir de la encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Vicente del  

Cantón La Libertad, 2023. 

 

A partir de la Tabla 3 y Figura 3, la mayoría de las personas están casadas, representando el 

39.40% del total, seguido de personas separadas y solteras, ambas con el 27.30%. El grupo de la 

categoría viudo/a es el menos representado, con solo el 6.00%. Se resalta una diversidad en el 

estado civil dentro del grupo. 

 

 

 

 

Estado Civil Frecuencia Porcentaje 

Casado/a 13 39,40% 

Separado/a 9 27,30% 

Soltero/a 9 27,30% 

Viudo/a 2 6,00% 

Total 33 100% 
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Tabla 4. Nivel Académico 

 

 

  

 

Nota. Datos generados a partir de la encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Vicente del 

Cantón La Libertad, 2023. 

 

Figura 4. Nivel Académico 

 

 

 

 

 

 

 

                Nota. Datos generados a partir de la encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Vicente del  

 Cantón La Libertad, 2023. 

 

De acuerdo con la Tabla 4 y Figura 4, la mayoría de las personas tienen educación primaria, 

representando el 63.64% del total, seguido por aquellos con educación secundaria, que constituyen 

el 33.33%. Solo una pequeña fracción del grupo no tiene educación formal, representando el 3.03% 

lo que resalta una predominancia de niveles educativos más bajos en el grupo, con una minoría 

que ha completado la educación secundaria.  

Nivel Académico Frecuencia Porcentaje 

Ninguna 1 3,03% 

Primaria 21 63,64% 

Secundaria 11 33,33% 

Total 33 100% 
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Tabla 5.  

Los ingresos económicos que genera a diario son adecuados para cubrir al menos las 

necesidades básicas diarias. 

 

 

 

 

 

Nota. Datos generados a partir de la encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Vicente del  

Cantón La Libertad, 2023. 

 

Figura 5.  

Los ingresos económicos que genera a diario son adecuados para cubrir al menos las 

necesidades básicas diarias. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Datos generados a partir de la encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Vicente del  

Cantón La Libertad, 2023. 

 

 

A partir de la Tabla 5 y Figura 5, se observa que una minoría 15,20% se encuentra en una postura 

positiva, mientras que un porcentaje mayor 33,33% está “En desacuerdo”, seguido de un grupo 

considerable 36,40% que muestra indiferencia o falta de una postura definida al respecto. Solo un 

pequeño porcentaje 15,10% está en una postura positiva en que sus ingresos son suficientes para 

satisfacer sus necesidades básicas diarias. Esto sugiere que la mayoría de los encuestados no 

considera que sus ingresos sean adecuados para cubrir al menos sus necesidades básicas diarias. 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 5 15,20% 

En desacuerdo 11 33,33% 

Indiferente 12 36,40% 

De acuerdo 4 12,10% 

Totalmente de acuerdo 1 3,00% 

Total 33 100% 
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Tabla 6.  

¿El tipo de actividad laboral que realiza, permite generar recursos para la satisfacción 

de sus necesidades? 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 4 12,12% 

En desacuerdo 13 39,39% 

Indiferente 11 33,33% 

De acuerdo 3 9,09% 

Totalmente de acuerdo 2 6,06% 

Total 33 100,0 

Nota. Datos generados a partir de la encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Vicente del 

Cantón La Libertad, 2023. 

 

Figura 6.  

¿El tipo de actividad laboral que realiza, permite generar recursos para la satisfacción 

de sus necesidades? 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Nota. Datos generados a partir de la encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Vicente del  

    Cantón La Libertad, 2023. 

 

 

Según la Tabla 6 y Figura 6, la mayoría de las respuestas están en las categorías "En desacuerdo" 

y "Indiferente", representando el 39.39% y el 33.33% respectivamente del total. Un pequeño 

porcentaje está en los extremos de la escala, con un 12.12% "Totalmente en desacuerdo" y un 

6.06% "Totalmente de acuerdo". Esto sugiere que, para la mayoría de las personas, el tipo de 

actividad laboral no genera recursos suficientes para satisfacer sus necesidades, aunque hay una 

proporción considerable que se muestra indiferente ante esta cuestión.  
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Tabla 7.  

¿Dentro de su sector cuenta con acceso a servicio de agua potable? 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 5 15,15% 

En desacuerdo 18 54,55% 

Indiferente 8 24,24% 

Totalmente de acuerdo 2 6,06% 

Total 33 100,0 

Nota. Datos generados a partir de la encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Vicente  

del Cantón La Libertad, 2023. 

 

 

Figura 7.  

¿Dentro de su sector cuenta con acceso a servicio de agua potable? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Nota. Datos generados a partir de la encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Vicente  

   del Cantón La Libertad, 2023. 

 

 

A partir de la Tabla 7 y Figura 7, el mayor porcentaje de respuestas se ubican en las categorías 

"En desacuerdo" y "Indiferente", representando el 54.55% y el 24.24%. Un 15.15% "Totalmente 

en desacuerdo" y un 6.06% "Totalmente de acuerdo". Esto indica que una proporción significativa 

de personas en el sector no perciben un acceso adecuado al servicio de agua potable, mientras que 

otros muestran una actitud indiferente o neutra ante esta cuestión.  
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Tabla 8.  

¿Dentro de su sector cuenta con acceso a servicio de electricidad? 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 3 9,09% 

En desacuerdo 9 27,27% 

Indiferente 6 18,18% 

De acuerdo 12 36,36% 

Totalmente de acuerdo 3 9,09% 

Total 33 100% 

Nota. Datos generados a partir de la encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Vicente del  

Cantón La Libertad, 2023. 

 

Figura 8.  

¿Dentro de su sector cuenta con acceso a servicio de electricidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Datos generados a partir de la encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Vicente  

del Cantón La Libertad, 2023. 

 

De acuerdo con la Tabla 8 y Figura 8, la mayoría de las respuestas se encuentran en la 

categoría "De acuerdo", representando el 36.36% del total. Le sigue la categoría "En 

desacuerdo" con un 27.27%. Tanto "Indiferente" como "Totalmente en desacuerdo" y 

"Totalmente de acuerdo" tienen una frecuencia del 9.09% cada una. Indica una diversidad de 

percepciones dentro del sector, aunque la mayoría está de acuerdo en que cuentan con el servicio 

de electricidad.  
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Tabla 9.  

¿Dentro de su sector cuenta con acceso a servicio de alcantarillado? 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 6,06% 

En desacuerdo 1 3,03% 

Indiferente 5 15,15% 

De acuerdo 9 27,27% 

Totalmente de acuerdo 16 48,48% 

Total 33 100% 

Nota. Datos generados a partir de la encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Vicente 

 del Cantón La Libertad, 2023. 

 

Figura 9.  

¿Dentro de su sector cuenta con acceso a servicio de alcantarillado? 

 

 

 

 

 

 

  

Nota. Datos generados a partir de la encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Vicente del  

Cantón La Libertad, 2023. 

 

De acuerdo con la Tabla 9 y Figura 9, la mayoría de las respuestas se encuentran en la categoría 

"Totalmente de acuerdo", representando el 48.48% del total. Le sigue la categoría "De acuerdo" 

con un 27.27%. Las categorías "Indiferente", "Totalmente en desacuerdo" y "En desacuerdo" 

tienen una frecuencia menor, con un 15.15%, 6.06% y 3.03% respectivamente. Se aprecia que la 

mayoría de las personas en el sector están satisfechas con el acceso al servicio de alcantarillado, 

mientras que solo una pequeña proporción expresa desacuerdo al respecto. 
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Tabla 10.  

¿Dentro de su sector cuenta con acceso a servicio de transporte público? 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 4 12,12% 

En desacuerdo 1 3,03% 

Indiferente 13 39,39% 

De acuerdo 13 39,39% 

Totalmente de acuerdo 2 6,06% 

Total 33 100% 

Nota. Datos generados a partir de la encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Vicente  

del Cantón La Libertad, 2023. 

 

Figura 10.  

¿Dentro de su sector cuenta con acceso a servicio de transporte público? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Datos generados a partir de la encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Vicente  

del Cantón La Libertad, 2023. 

 

A partir de la Tabla 10 y Figura 10, la mayor parte de las respuestas se encuentran en las 

categorías "Indiferente" y "De acuerdo", ambas con un 39.39% del total. Le siguen las categorías 

"Totalmente en desacuerdo" y "De acuerdo" con un 12.12% y un 6.06% respectivamente. La 

categoría "En desacuerdo" tiene la menor frecuencia con un 3.03%, indicando que la percepción 

sobre el acceso al servicio de transporte público en el sector es variada.  
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Tabla 11.  

¿Considera que los servicios de atención médica y salud dentro de su barrio son accesibles? 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 24 72,73% 

En desacuerdo 2 6,06% 

Indiferente 6 18,18% 

De acuerdo 1 3,03% 

Total 33 100% 

Nota. Datos generados a partir de la encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Vicente  

del Cantón La Libertad, 2023. 

 

 

Figura 11.  

¿Considera que los servicios de atención médica y salud dentro de su barrio son accesibles? 

 

 

 

 

 

 

 

  

        Nota. Datos generados a partir de la encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Vicente  

        del Cantón La Libertad, 2023. 

 

Según la Tabla 11 y Figura 11, la mayoría de las respuestas se encuentran en las categorías 

"Totalmente en desacuerdo" y "Indiferente", representando el 72.73% y el 18.18% del total 

respectivamente. Las categorías "En desacuerdo" y "De acuerdo" tienen una frecuencia mucho 

menor, con un 6.06% y un 3.03%. Esto representa que la percepción general que tienen a cerca de 

los servicios de atención médica y salud dentro del barrio no son accesibles, con una minoría que 

está de acuerdo o en desacuerdo con esta afirmación. 
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Tabla 12.  

¿La falta de servicios públicos adecuados afecta en su calidad de vida? 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 3,0% 

Indiferente 2 6,06% 

De acuerdo 5 15,15% 

Totalmente de acuerdo 25 75,76% 

Total 33 100,0% 

Nota. Datos generados a partir de la encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Vicente  

del Cantón La Libertad, 2023. 

 

Figura 12.  

¿La falta de servicios públicos adecuados afecta en su calidad de vida?  

 

 

 

 

 

 

 

  

        Nota. Datos generados a partir de la encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Vicente  

             del Cantón La Libertad, 2023. 

 

De acuerdo con la Tabla 12 y Figura 12, el mayor número de respuestas se encuentran en las 

categorías "De acuerdo" y "Totalmente de acuerdo", representando el 15.15% y el 75.76% del 

total. Las categorías "Indiferente" y "Totalmente en desacuerdo" tienen una frecuencia mucho 

menor, con un 6.06% y un 3.0% respectivamente. Esto indica que la percepción general es que la 

falta de servicios públicos adecuados sí afecta significativamente en la calidad de vida de las 

personas encuestadas. 
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Tabla 13.  

El acceso de los habitantes de este sector a la educación considerando la disponibilidad de 

instituciones educativas, ¿es adecuado? 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 1 3,03% 

Indiferente 13 39,39% 

De acuerdo 13 39,39% 

Totalmente de acuerdo 6 18,18% 

Total 33 100% 

Nota. Datos generados a partir de la encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Vicente  

del Cantón La Libertad, 2023. 

 

 

Figura 13.  

El acceso de los habitantes de este sector a la educación considerando la disponibilidad de 

instituciones educativas, ¿es adecuado? 

 

 

 

 

 

 

  

        Nota. Datos generados a partir de la encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Vicente  

        del Cantón La Libertad, 2023. 

 

 

A partir de la Tabla 13 y Figura 13, las respuestas están divididas entre las categorías 

"Indiferente" y "De acuerdo", ambas representando el 39.39% del total. Una minoría se ubica en 

las categorías "Totalmente de acuerdo" y "En desacuerdo", con un 18.18% y un 3.03%. Se aprecia 

una división de opiniones respecto a si el acceso a la educación en el sector es adecuado, con una 

proporción considerable de personas que muestran indiferencia y otras que están de acuerdo o en 

desacuerdo.  
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Tabla 14.  

¿Ha notado alguna mejora en el acceso a la educación dentro de su sector? 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 6 18,18% 

Indiferente 17 51,52% 

De acuerdo 9 27,27% 

Totalmente de acuerdo 1 3,03% 

Total 33 100% 

Nota. Datos generados a partir de la encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Vicente  

del Cantón La Libertad, 2023. 

 

 

Figura 14.  

¿Ha notado alguna mejora en el acceso a la educación dentro de su sector? 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Nota. Datos generados a partir de la encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Vicente  

   del Cantón La Libertad, 2023. 

 

 

Según la Tabla 14 y Figura 14, las respuestas con mayor porcentaje se encuentran en la categoría 

"Indiferente", representando el 51.52% del total. Le siguen las categorías "De acuerdo" con un 

27.27% y "En desacuerdo" con un 18.18%. Solo un pequeño porcentaje se ubica en la categoría 

"Totalmente de acuerdo" con un 3.03%. Esto sugiere que la percepción sobre mejoras en el acceso 

a la educación en el sector es mayormente neutral, con una minoría que está de acuerdo o en 

desacuerdo con esta afirmación. 
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Tabla 15.  

¿Cree usted que la calidad de enseñanza proporcionada en las instituciones educativas de su 

sector es comparable a la ofrecida en instituciones privadas? 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 6,06% 

En desacuerdo 7 21,21% 

Indiferente 11 33,33% 

De acuerdo 8 24,24% 

Totalmente de acuerdo 5 15,15% 

Total 33 100% 

Nota. Datos generados a partir de la encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Vicente  

del Cantón La Libertad, 2023. 

 

 

Figura 15.  

¿Cree usted que la calidad de enseñanza proporcionada en las instituciones educativas de su 

sector es comparable a la ofrecida en instituciones privadas? 

 

 

 

 

 

 

 

   Nota. Datos generados a partir de la encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Vicente  

   del Cantón La Libertad, 2023. 

 

 

De acuerdo con la Tabla 15 y Figura 15, la categoría con mayor frecuencia es "Indiferente", 

representando el 33.33% del total. Le siguen las categorías "De acuerdo" y "En desacuerdo", ambas 

con un 24.24% y 21.21%. "Totalmente en desacuerdo" y "Totalmente de acuerdo" tienen una 

frecuencia menor, con un 6.06% y un 15.15% respectivamente. Se puede apreciar una variedad de 

percepciones sobre si la calidad de enseñanza en las instituciones educativas del sector es 

comparable a la de las instituciones privadas. 
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Tabla 16.  

¿Considera que el incremento de los habitantes en este sector ha condicionado la calidad de 

vida del resto de los habitantes? 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 6,06% 

En desacuerdo 15 45,45% 

Indiferente 10 30,30% 

De acuerdo 4 12,12% 

Totalmente de acuerdo 2 6,06% 

Total 33 100% 

  Nota. Datos generados a partir de la encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Vicente  

  del Cantón La Libertad, 2023. 

 

 

Figura 16.  

¿Considera que el incremento de los habitantes en este sector ha condicionado la calidad de 

vida del resto de los habitantes? 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Datos generados a partir de la encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Vicente  

del Cantón La Libertad, 2023. 

 

De acuerdo con la Tabla 16 y Figura 16, el mayor número de respuestas se encuentran en la 

categoría "En desacuerdo", representando el 45.45% del total. Le siguen las categorías 

"Indiferente" y "De acuerdo", ambas con un 30.30% y un 12.12%. Las categorías "Totalmente en 

desacuerdo" y "Totalmente de acuerdo" tienen una frecuencia menor, ambas con un 6.06%. Esto 

indica que existe una variedad de percepciones entorno si el incremento de habitantes ha 

condicionado la calidad de vida del resto de los habitantes del sector, con una proporción 

considerable que se muestra indiferente o en desacuerdo al respecto.  
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Tabla 17.  

¿La infraestructura de su vivienda en cuanto a espacio habitable en la zona es adecuada? 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 9 27,27% 

Indiferente 6 18,18% 

De acuerdo 14 42,42% 

Totalmente de acuerdo 4 12,12% 

Total 33 100% 

Nota. Datos generados a partir de la encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Vicente  

del Cantón La Libertad, 2023. 

 

Figura 17.  

¿La infraestructura de su vivienda en cuanto a espacio habitable en la zona es adecuada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Nota. Datos generados a partir de la encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Vicente  

   del Cantón La Libertad, 2023. 

 

 

A partir de la Tabla 17 y Figura 17, las respuestas con mayor porcentaje se encuentran en la 

categoría "De acuerdo", representando el 42.42% del total. Le siguen las categorías "En 

desacuerdo" con un 27.27% y "Indiferente" con un 18.18%. La categoría "Totalmente de acuerdo" 

tiene una frecuencia menor, con un 12.12%. Esto indica una variación de opiniones en cuanto a la 

adecuación de la infraestructura de las viviendas en el espacio habitable, con una proporción 

considerable que está de acuerdo, aunque también hay un número significativo que se muestra en 

desacuerdo o indiferente al respecto.  
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Tabla 18. 

¿El lugar donde usted reside, considera es adecuado para satisfacer sus necesidades y 

expectativas? 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 6,06% 

En desacuerdo 11 33,33% 

Indiferente 14 42,42% 

De acuerdo 6 18,18% 

Total 33 100% 

Nota. Datos generados a partir de la encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Vicente  

del Cantón La Libertad, 2023. 

 

 

Figura 18.  

¿El lugar donde usted reside, considera es adecuado para satisfacer sus necesidades y 

expectativas? 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Datos generados a partir de la encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Vicente  

del Cantón La Libertad, 2023. 

 

Según la Tabla 18 y Figura 18, la mayoría de las respuestas se encuentran en la categoría 

"Indiferente", representando el 42.42% del total. Le siguen las categorías "En desacuerdo" con un 

33.33% y "De acuerdo" con un 18.18%. La categoría "Totalmente en desacuerdo" tiene una 

frecuencia menor, con un 6.06%. Se puede apreciar una diversidad en las percepciones en cuanto 

si el lugar de residencia es adecuado para satisfacer las necesidades y expectativas, con una 

proporción considerable que se muestra indiferente al respecto.  
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Tabla 19.  

¿Percibe usted que dentro del entorno donde desarrolla sus actividades domiciliarias hay 

evidencia de riesgo por los asentamientos irregulares? 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 6,06% 

En desacuerdo 3 9,09% 

Indiferente 1 3,03% 

De acuerdo 1 3,03% 

Totalmente de acuerdo 26 78,79% 

Total 33 100% 

Nota. Datos generados a partir de la encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Vicente  

del Cantón La Libertad, 2023. 

 

 

Figura 19.  

¿Percibe usted que dentro del entorno donde desarrolla sus actividades domiciliarias hay 

evidencia de riesgo por los asentamientos irregulares? 

 

 

 

 

 

 

 

    Nota. Datos generados a partir de la encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Vicente 

    del Cantón La Libertad, 2023. 

 

A partir de la Tabla 19 y Figura 19, se puede apreciar que el mayor número de respuestas se 

encuentran en la categoría "Totalmente de acuerdo", representando el 78.79% del total. Las 

categorías "Totalmente en desacuerdo", "En desacuerdo", "Indiferente" y "De acuerdo" tienen una 

frecuencia mucho menor, cada una con un porcentaje del 6.06%, 9.09%, 3.03% y 3.03% 

respectivamente. Se evidencia que sí existe un considerable factor de riesgo por los asentamientos 

irregulares en el entorno residencial, con una minoría que se muestra en desacuerdo o indiferente 

al respecto.  
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Tabla 20. 

¿Ha percibió usted algún tipo de regulación o algún tipo de control sobre estos asentamientos 

humanos? 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 19 57,58% 

En desacuerdo 9 27,27% 

Indiferente 3 9,09% 

De acuerdo 2 6,06% 

Total 33 100% 

Nota. Datos generados a partir de la encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Vicente  

del Cantón La Libertad, 2023. 

 

 

Figura 20. 

¿Ha percibió usted algún tipo de regulación o algún tipo de control sobre estos asentamientos 

humanos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Datos generados a partir de la encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Vicente  

del Cantón La Libertad, 2023. 

 

Según la Tabla 20 y Figura 20, el gran porcentaje de respuestas se encuentran en las categorías 

"Totalmente en desacuerdo" y "En desacuerdo", representando el 57.58% y el 27.27% del total 

respectivamente. Las categorías "Indiferente" y "De acuerdo" tienen una frecuencia mucho menor, 

con un 9.09% y un 6.06% respectivamente. Las cifras indican que no se ha percibido un adecuado 

control o regulación sobre los asentamientos humanos. 
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Tabla 21. 

¿Considera que es importante recibir una invitación a una audiencia pública del sector barrial? 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 1 3,03% 

Indiferente 2 6,06% 

De acuerdo 11 33,33% 

Totalmente de acuerdo 19 57,58% 

Total 33 100% 

 Nota. Datos generados a partir de la encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Vicente  

     del Cantón La Libertad, 2023. 

 

 

Figura 21.  

¿Considera que es importante recibir una invitación a una audiencia pública del sector barrial? 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Nota. Datos generados a partir de la encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Vicente  

   del Cantón La Libertad, 2023. 

   

De acuerdo con la Tabla 21 y Figura 21, el mayor número de respuestas se encuentran en las 

categorías "De acuerdo" y "Totalmente de acuerdo", representando el 33.33% y el 57.58% del 

total. Las categorías "En desacuerdo" e "Indiferente" tienen una frecuencia mucho menor, con un 

3.03% y un 6.06% respectivamente. Se aprecia la importancia de recibir una invitación a una 

audiencia pública del sector barrial. 
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6. DISCUSIÓN 

 

Una vez realizado los análisis cuantitativos y cualitativos en base a las herramientas aplicadas a 

la población correspondiente, se procede a la discusión y contraste con diferentes autores. 

 

Los resultados obtenidos muestran que la percepción mayoritaria entre los encuestados es que 

sus ingresos económicos diarios no son adecuados para cubrir al menos sus necesidades básicas 

diarias. Esto coincide con algunos de los artículos analizados, como el estudio de Valenzuela 

(2018), donde menciona la relación entre los ingresos económicos y la pobreza material en un 

asentamiento humano en el distrito de Curimana, se relacionan con la capacidad de cubrir 

necesidades básicas. Así mismo León (2019), establece tendencias en cuanto a los residentes de 

los asentamientos irregulares, el autor hace énfasis a que las zonas con mayor riesgo son 

generalmente pobladas por grupos de escasos recursos o con pobreza considerable.  

 

La mayoría de las personas encuestadas consideran que el tipo de actividad laboral que realizan 

no les permite generar recursos suficientes para satisfacer sus necesidades. Esta percepción se 

alinea con lo observado en otros estudios, como el análisis de Valenzuela (2018) sobre variables 

psicológicas asociadas a la pobreza material en un asentamiento humano, donde se encontraron 

niveles bajos en las variables estudiadas relacionadas con la satisfacción vital y la autoestima, que 

se vinculan con la capacidad de generar recursos. Asimismo, el estudio de Vitali (2022) sobre 

emprendimientos en asentamientos irregulares, destaca la importancia de políticas públicas 

adecuadas para apoyar la actividad emprendedora y mejorar las condiciones económicas de los 

habitantes. Estos hallazgos sugieren una concordancia en las percepciones sobre la relación entre 

la actividad laboral y la generación de recursos para satisfacer necesidades básicas. 

 

A partir de la encuesta se evidencia la carencia al acceso a servicios básicos como el agua 

potable. Gaytán et al. (2021) resaltan la importancia del acceso a una vivienda adecuada, 

incluyendo servicios básicos como el agua potable, como un derecho fundamental que a menudo 

no se cumple en los asentamientos irregulares. Se coincide en señalar la deficiencia en políticas 

que garanticen este derecho.  
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Por otro lado, Tumbaco y Garzozi-Pincay (2022); Espínola (2020), también identifican 

situaciones de vulnerabilidad relacionadas con el acceso deficiente a servicios básicos como el 

agua potable. Ambos estudios destacan cómo esta deficiencia afecta negativamente la calidad de 

vida de los residentes en los asentamientos irregulares.  

 

Así mismo en cuanto al mismo indicador, Cruz y de Luna López (2020), señalan la marginación 

y la falta de servicios básicos, como problemas recurrentes en los asentamientos irregulares en 

México.  

 

El problema de los servicios básicos también abarca la electricidad y el alcantarillado, sin 

embargo, los resultados destacan un aspecto positivo en cuanto a estos. Los habitantes se sienten 

satisfechos al indicar que en el Barrio San Vicente cuentan con el servicio eléctrico y 

alcantarillado. 

 

Los resultados muestran una percepción variada en cuanto al acceso al servicio de transporte 

público dentro del sector. Una parte considerable de las respuestas de los habitantes se sienten 

medianamente satisfechos con la disponibilidad de este servicio. Estos reflejan diversas 

experiencias y necesidades dentro de la comunidad, lo cual es relevante para comprender la 

movilidad y la accesibilidad en asentamientos irregulares. Este hallazgo se contrasta con algunos 

estudios que han señalado la falta de infraestructura de transporte público en áreas marginales o 

irregulares, como mencionado por Castagna (2018), al mencionar que aún existen desafíos en la 

estructura urbana de los asentamientos irregulares, lo que fragmenta la economía y la movilidad 

local.  

 

En el contexto de los servicios de atención médica y salud, los habitantes se inclinan por una 

postura negativa ante este indicador, lo que representa una deficiencia de salud en el barrio. Esta 

percepción coincide con la investigación realizada por Ramírez (2022), el cual enfatiza que en los 

asentamientos irregulares podría existir una desnutrición en niños menores de 5 años, por factores 

como el ingreso socioeconómico y el acceso a la salud. Así mismo Paz-Montes et al. (2021) 

menciona en su estudio que la atención medica en un asentamiento irregular en la ciudad de 

Cúcuta, Colombia es deficiente y no existe seguridad social disponible. En este sentido, Zenteno 
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et al. (2022), señala que en época de pandemia Covid-19, los asentamientos irregulares estuvieron 

vulnerables en cuanto a servicios de salud. 

 

La percepción sobre el acceso a la educación en el sector muestra una división de opiniones, se 

observa que un grupo de habitantes se manifiestan conformes con el acceso a instituciones 

educativas en el Barrio San Vicente, sin embargo, así mismo algunos moradores están en un estado 

indiferente ante este indicador, por lo que se aprecia una diversidad de percepciones. Esto coincide 

con la perspectiva presentada por Matus (2019), quien aborda la problemática de los asentamientos 

irregulares en la Ciudad de México enfocándose en la definición política del problema y sus 

implicaciones en las aplicaciones de estas. Las políticas públicas juegan un papel muy fundamental 

en el acceso a la educación, ya sea de manera estructural o integral. 

 

En este sentido, los resultados evidencian la necesidad de intervenciones y mejoras en la 

provisión de servicios públicos en los asentamientos irregulares. Esto incluye medidas como la 

ampliación de la infraestructura básica, la implementación de programas de salud preventiva y la 

promoción de políticas que garanticen el acceso equitativo a servicios básicos para los moradores 

del Barrio San Vicente. Estas acciones son un papel fundamental para mejorar la calidad de vida 

y el bienestar de los habitantes.  

 

En el ámbito de enseñanza entre instituciones privadas y públicas, se denota una indiferencia 

entre los habitantes del Barrio San Vicente. Este hallazgo es consistente con investigaciones 

previas, como el concepto de Abbagnano y Visalberghi (1992), que destacan a la educación como 

ese fenómeno sociocultural que abarca toda la sociedad, los autores mencionan que la cultura 

educativa está en la capacidad de ser aprendida y transmitida de diversas maneras.  

 

Cervantes (2019) hace un énfasis en los aspectos objetivos y subjetivos de la calidad de vida de 

los habitantes en los asentamientos irregulares, menciona que existen factores como la educación, 

que no cumplen con los estándares respectivos para garantizar una calidad de vida aceptable.  
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Asimismo, el trabajo de Rodríguez et al. (2021) sobre la percepción de la comunidad respecto 

a la inversión en infraestructura educativa resalta la tendencia de la población a ser indiferente ante 

los cambios o mejoras propuestas, incluso cuando reconocen la necesidad de estas mejoras. 

 

Los resultados indican la indiferencia hacia las mejoras en el acceso a la educación puede ser 

un patrón común en diversas comunidades, lo que destaca la importancia de comprender las 

razones detrás de esta actitud para diseñar intervenciones efectivas que promuevan una 

participación más activa y comprometida de la comunidad en la mejora educativa. 

 

En cuanto al incremento de los habitantes en el Barrio San Vicente, los resultados muestran una 

variedad de percepciones sobre si este aumento ha condicionado la calidad de vida del resto de los 

moradores del sector. La mayor proporción de respuestas se inclinan por una postura en que esto 

no afecta en su diario vivir, por lo tanto, no consideran que el aumento de habitantes haya afectado 

negativamente la calidad de vida en el sector. Este resultado se relaciona con el estudio de Cruz y 

de Luna López (2020), el cual concluye que los asentamientos irregulares siguen en crecimiento 

gracias a que no existen acciones gubernamentales eficientes para abordar el problema.  

 

Los resultados de la encuesta revelan una variación de opiniones en cuanto a la adecuación de 

la infraestructura de las viviendas dentro del Barrio San Vicente. El mayor porcentaje de respuestas 

resalta que una parte significativa de la población considera que la infraestructura de las viviendas 

es adecuada. Gaytán et al. (2021), indica que el acceso a una vivienda adecuada es un derecho 

fundamental para lograr el bienestar de las personas. Sin embargo, Orjuela (2022), manifiesta que, 

al carecer de recursos, las personas se ven obligadas a vivir de manera irregular que a menuda son 

zonas de alto riesgo o con poca accesibilidad a servicios básicos. 

 

Respecto a si el lugar de residencia es adecuado para satisfacer las necesidades y expectativas. 

El hecho de que la mayoría de las personas se encuentren indiferentes, indica que una parte 

significativa de la población no tiene una opinión clara o definida sobre la adecuación del lugar de 

residencia. Valladares (2020) hace énfasis a que los asentamientos irregulares se ven enmarcadas 

por una falta de interés por parte de los gobiernos locales, por lo que los servicios son deficientes 

y no se logra una mejora en la calidad de vida.  
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Se evidencia una clara percepción de riesgo por los asentamientos irregulares en el entorno 

residencial dentro del Barrio San Vicente. Las encuestas indican que la gran parte de los habitantes 

se encuentran inseguros al desarrollar sus actividades domiciliarias. Esto coincide es consistente 

con investigaciones previas sobre el impacto de los asentamientos irregulares en el entorno 

residencial y sus implicaciones para la calidad de vida y seguridad de los residentes. Autores como 

Orjuela (2020); Vidal (2023) han destacado los desafíos que enfrentan las comunidades donde 

existen asentamientos irregulares, incluyendo problemas de seguridad, acceso limitado a servicios 

básicos, derrumbes, inundaciones, desalojos e inseguridad, siendo zonas con un menor índice en 

desarrollo. 

 

En otro aspecto se puede apreciar una percepción negativa en cuanto al control o regulación de 

los asentamientos humanos en el barrio San Vicente del Canto La Libertad. El hecho de que el 

gran porcentaje de respuestas se encuentren en valores negativos, indica una fuerte opinión de que 

no se ha percibido un adecuado control o regulación sobre estos asentamientos. Estos resultados 

se asimilan con investigaciones anteriores como Valladares (2020), menciona que a menudo se 

enfrentan desafíos en la regulación y control de los asentamientos humanos, especialmente en 

áreas donde existen problemas de legalidad, planificación urbana deficiente o falta de recursos 

para implementar medidas efectivas. Contrastando con lo anterior, Abufhele (2019), en su estudio 

realizado en Chile, menciona que la implementación de políticas públicas en los asentamientos 

irregulares ha logrado la transformación de estas zonas en términos de poder y control. 

 

Los resultados muestran que la mayoría de los habitantes están prestos a recibir una invitación 

a una audiencia pública del sector barrial. Esto coincide con estudios anteriores que han destacado 

la importancia de la participación ciudadana en las decisiones y procesos que afectan a las 

comunidades locales. Autores como Hernández (2021), han señalado que la participación efectiva 

de los ciudadanos contribuye a una mejor toma de decisiones, mayor transparencia y rendición de 

cuentas por parte de las autoridades locales. 
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Factores de Incremento de Asentamientos Humanos: 

El incremento de los asentamientos humanos en el sector está estrechamente ligado a la 

situación económica de la población, siendo habitado mayormente por personas de recursos 

limitados. Este aspecto coincide con Cruz y de Luna López (2020) quienes han destacado la 

relación directa entre la pobreza y la expansión de asentamientos informales en diversas áreas 

urbanas. Los entrevistados mencionan que la evolución del territorio debido a obras públicas, como 

la excavación y remoción de tierras, ha contribuido a la formación y expansión de estos 

asentamientos. 

 

Gestiones y Respuestas de las Autoridades: 

En relación con las gestiones hacia los asentamientos irregulares, la entrevista refleja una 

realidad frustrante donde las solicitudes realizadas a las autoridades no han tenido respuestas 

satisfactorias. Este escenario es consistente con las investigaciones de Castagna et al. (2018) quien 

ha documentado la falta de eficacia en las políticas y acciones gubernamentales dirigidas a estas 

comunidades. Asimismo, han analizado cómo la falta de atención y recursos adecuados por parte 

de las autoridades contribuye a perpetuar las condiciones precarias en los asentamientos 

informales, lo cual se refleja en la falta de soluciones concretas. 

 

Participación Comunitaria y Gestión de Asentamientos Irregulares: 

Se resalta la participación de la comunidad como un elemento fundamental para buscar 

soluciones y tomar decisiones que impacten positivamente en la calidad de vida de los residentes. 

Este enfoque concuerda con la investigación de Hernández (2021), quien ha subrayado el papel 

crucial de la participación ciudadana en la gestión efectiva de asentamientos humanos informales. 

Estos estudios destacan cómo la colaboración entre los residentes y las autoridades locales puede 

llevar a la implementación de políticas y proyectos que mejoren las condiciones de vida en estos 

entornos urbanos marginados. 

 

Perspectivas y Planes de Acción: 

Los habitantes manifiestan la necesidad de seguir acudiendo a las autoridades para obtener 

respuestas y soluciones inmediatas a los problemas que enfrenta la comunidad en cuanto a los 

asentamientos irregulares. Esto refleja la urgencia y la importancia de una acción rápida y efectiva 
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para abordar las necesidades y preocupaciones de los residentes. A su vez, autores como Matus 

(2019), han abogado por una colaboración estrecha entre las autoridades locales y las comunidades 

afectadas para resolver de manera integral los desafíos asociados con los asentamientos humanos 

irregulares. Se enfatiza la necesidad de un enfoque colaborativo y participativo que involucre a 

todas las partes interesadas para lograr resultados significativos y sostenibles en la mejora de las 

condiciones de vida en estos contextos urbanos vulnerables (Hernández, 2021). 

 

La teoría de Henri Lefebvre proporciona un marco dinámico para entender y abordar las 

problemáticas de los AHI. Su énfasis en la participación democrática, la apropiación del espacio 

urbano, la lucha contra la segregación y la búsqueda de una vida urbana inclusiva y equitativa son 

principios que pueden guiar políticas y acciones para mejorar las condiciones de vida en estos 

asentamientos.  

Dentro del Barrio San Vicente, los desafios en la provisión de servicios básicos, infraestructura y 

satisfacción de necesidades básicas reflejan implicar el derecho a la ciudad, puesto que se involucra 

reconocer los derechos de sus residentes, integrarlos en la planificación urbana formal y asegurar 

que tengan acceso a los mismos recursos y oportunidades que el resto de la población urbana. 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones 

El diagnóstico socioeconómico realizado en el Barrio San Vicente del Cantón La Libertad 

resalta una compleja realidad afectando a los habitantes de este sector. La investigación presentó 

desafíos que se pudieron abordar de manera precisa y eficiente, es por ello que a manera de 

conclusión se determina lo siguiente:  

 

Uno de los principales problemas que influye en gran medida a los habitantes del sector es el 

indicador económico y el sustento, los ingresos que obtienen día a día llegan a ser insuficientes o 

incluso nulos para satisfacer las necesidades básicas, reflejando una situación de precariedad 

económica en general. Se relaciona esta realidad económica con las limitadas oportunidades 

laborales y la falta de políticas a nivel local que promuevan el desarrollo sostenible en el sector. 
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Así mismo, se resalta que las condiciones de vida en el barrio San Vicente son precarias. El 

acceso limitado a servicios básicos como agua potable y atención médica afecta negativamente en 

el diario vivir de los residentes. Aunque existen servicios como electricidad y alcantarillado, la 

carencia de otros servicios fundamentales subraya un nivel de desarrollo social y socioeconómico 

insuficiente, esto acompañado con las oportunidades educativas limitadas y la falta de seguridad 

en el entorno lo contribuyen a una vulnerabilidad entre los habitantes. 

 

La recopilación de datos cuantitativos y cualitativos permitió verificar la situación actual de las 

familias en el barrio. En este existe una alta dependencia de actividades laborales informales y mal 

remuneradas, limitando la capacidad de las familias para mejorar su economía. Además, la 

infraestructura de las viviendas, aunque considerada adecuada por algunos, no cumple con los 

estándares necesarios para garantizar una vida digna y segura. 

 

En este sentido los problemas sociales más evidentes y que afectan a las familias en el sector, 

son factores que afectan a todo asentamiento irregular a nivel mundial, la inseguridad económica, 

el acceso limitado a servicios básicos y la falta de oportunidades educativas, generan malestar 

dentro de las familias como a todo el barrio. Estas problemáticas requieren una intervención 

integral que aborde tanto las necesidades inmediatas de los residentes como las causas estructurales 

de la pobreza y la marginalización. 

 

Se destaca la participación comunitaria como un elemento crucial dentro de la solución de 

problemas sociales. La colaboración entre los habitantes ha logrado ejercer poder en temas de 

seguridad y el acercamiento a instituciones públicas del Cantón La Libertad, sin embargo, a pesar 

de tener un contacto con el gobierno local, no se ha conseguido un cambio efectivo en el desarrollo 

debido a la falta atención por parte de este. Sin embargo, los moradores del barrio San Vicente han 

logrado trabajar en conjunto identificando y priorizando sus necesidades más urgentes, 

fomentando un sentido de pertenencia y responsabilidad compartida. 

 

También se manifiesta la urgencia de seguir solicitando acciones a las autoridades para obtener 

soluciones inmediatas a los problemas que enfrentan. Se recalca que la colaboración estrecha entre 

las autoridades locales y las comunidades afectadas es un elemento clave para resolver los desafíos 
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asociados con el barrio de manera integral y sostenible. Un enfoque participativo-colaborativo es 

crucial para lograr avances significativos y duraderos en la calidad de vida de los residentes del 

barrio San Vicente. 

 

Finalmente, con respecto al marco legal, la situación en el barrio San Vicente refleja la 

falta de una planificación efectiva en el ordenamiento territorial respecto a los asentamientos 

humanos irregulares. A pesar de los marcos constitucionales y legales que garantizan derechos 

ambientales y regulan el uso del suelo, la ausencia de estrategias específicas para abordar esta 

problemática subraya la necesidad urgente de acciones coordinadas y políticas claras en este 

ámbito.  

Las sanciones previstas por la legislación vigente, como las establecidas en el artículo 114 

correspondiente de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo 

(LOOTUGS), son fundamentales para asegurar el cumplimiento y la regularización de dichos 

asentamientos. Los gobiernos locales son corresponsables por permitir la ocupación irregular en 

estas zonas catalogadas como riesgosas, deben regularizar y aplicar medidas necesarias para el 

ordenamiento adecuado del territorio, conforme a lo establecido en la Ley. 

7.2.Recomendaciones 

 

Una vez establecido los análisis correspondientes, es necesario proponer estrategias en base al 

diagnóstico socioeconómico en el barrio San Vicente del Cantón La Libertad. En este sentido como 

licenciados en gestión social y desarrollo se recomienda que: 

 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2023) el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible (ODS) número 8, trabajo decente y crecimiento económico, menciona que existe una 

amenaza de crisis en la economía mundial lo cual estas condiciones impulsan a las personas hacia 

el empleo informal. Es recomendable que las autoridades locales deban enfocarse en desarrollar 

políticas económicas enlazadas con el microemprendimiento que promuevan la creación de 

empleos sostenibles y bien remunerados en los sectores que viven irregularmente, generando 

también el fácil acceso a créditos para los habitantes. 
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Además, la implementación de programas de capacitación y desarrollo de habilidades para los 

residentes del barrio es esencial para mejorar sus oportunidades laborales y su capacidad de generar 

ingresos. Es crucial la participación de profesionales en la gestión social, quienes pueden facilitar 

la identificación de necesidades, coordinar recursos y asegurar que los programas sean accesibles 

y relevantes para la comunidad. La educación y capacitación continua son fundamentales para 

romper el ciclo de la pobreza y fomentar el desarrollo económico. 

 

Orientándose con el ODS número 11, Ciudades y comunidades sostenibles, destaca la rápida 

urbanización mundial, los desafios asociados con la planificación urbana y el acceso a servicios 

básicos en áreas urbanas densamente pobladas, por tal motivo se sugiere al GAD municipal del 

cantón La Libertad la implementación de manera urgente de ordenanzas efectivas para prohibir 

los asentamientos en zonas catalogadas como de riesgo. Es esencial que estas normativas se 

respalden con una estricta aplicación de la ley para asegurar el cumplimiento y la protección en 

estos espacios críticos. Esta medida mitigara riesgos asociados a desastres naturales, asegurando 

un desarrollo urbano planificado y responsable. 

 

Asimismo, se debe implementar una planificación urbana sostenible de acuerdo con el plan de 

ordenamiento territorial (PDOT), que considere las necesidades de los residentes del Barrio San 

Vicente llevando a cabo áreas verdes, la promoción de prácticas ambientales sostenibles y la 

integración de principios de desarrollo urbano inclusivo. Gracias a esto se puede contribuir 

significativamente a la mejora de las condiciones de vida y al desarrollo a largo plazo del barrio, 

alineándose con las tendencias globales en la gestión de asentamientos humanos. 

 

Teniendo en cuenta el ODS número 3, menciona que existe un retroceso en la atención sanitaria y 

que incluso es indispensable que se incrementen las inversiones con respecto al sistema de salud 

pública incluso menciona la cobertura sanitaria universal (CSU) la cual busca que las personas 

tengan acceso a servicios de salud de calidad independientemente de las condiciones económicas. 

Por ello se propone, ante la precariedad de centros de salud en el barrio, que las autoridades 

pertinentes deben actúen de manera rápida, en establecer estrategias que puedan incluir la 

implementación de programas o proyectos temporales relacionados a la atención de salud móvil, 
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servicios promovidos por el ministerio de salud pública los cuales brindan atención medica básica 

y campañas de vacunación. 

 

Es fundamental establecer mecanismos efectivos que involucren tanto a las autoridades locales 

como a los residentes en un proceso colaborativo. Incentivar a una cultura participativa donde los 

habitantes se sientan empoderados para contribuir en la toma de decisiones. Establecer alianzas 

estratégicas entre las autoridades, organizaciones comunitarias y gestores sociales, puede potenciar 

los recursos disponibles y asegurar una gestión más eficiente. Esto complementado de foros 

comunitarios y talleres participativos que son herramientas valiosas para reunir perspectivas 

diversas y desarrollar planes de acción que reflejen las verdaderas necesidades y aspiraciones del 

barrio San Vicente.
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ANEXOS 

Anexo 1: Análisis de entrevista 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1. ¿Cuáles son los factores más relevantes 

para que se incrementen los asentamientos 

humanos en el sector y cómo ha evolucionado 

en los últimos años? 

Los factores más relevantes para el incremento 

de los asentamientos humanos en el sector 

incluyen la falta de recursos económicos entre 

los residentes y la intervención de 

administraciones municipales en el terreno. 

Hace más de 30 años, la zona era plana y 

comenzó a ser habitada por personas de 

escasos recursos que construyeron casas de 

caña. Con el tiempo, una administración 

municipal realizó excavaciones para obras 

públicas, dejando el terreno irregular y 

propiciando la construcción de viviendas 

alrededor de la albarrada 

2. ¿A partir de su rol como presidente que 

tipo de gestiones ha efectuado hacia el grupo 

de personas que se encuentra en asentamiento 

humanos irregulares? 

Como presidente, he gestionado diversas 

solicitudes a la administración municipal para 

implementar proyectos que mitiguen el peligro 

que enfrentan las familias viviendo cerca de la 

albarrada. Hemos enviado múltiples 

solicitudes para recibir apoyo en la mejora de 

las condiciones de vida, pero hasta el momento 

no hemos obtenido soluciones concretas. 

3. ¿Qué medidas ha implementado usted y su 

directiva para abordar este problema y qué 

resultados han obtenido hasta el momento? 

Durante mi administración, hemos asistido a 

reuniones con autoridades, incluyendo el 

alcalde, buscando soluciones al problema de 

los asentamientos irregulares. Aunque 

logramos que se nivelara y rellenara 

parcialmente la calle que conduce a la escuela 

Morocho, los esfuerzos no han sido suficientes 

para resolver completamente el problema en 

otras áreas del sector. 

4. ¿Cómo ha sido la respuesta de las 

autoridades locales y otras instituciones 

gubernamentales frente a la problemática de 

los asentamientos humanos irregulares en su 

sector? 

Desafortunadamente, las autoridades locales y 

otras instituciones gubernamentales no han 

proporcionado la ayuda necesaria para resolver 

la problemática de los asentamientos 

irregulares en nuestro sector. A pesar de 

nuestras constantes solicitudes, la respuesta ha 

sido insuficiente, y las autoridades parecen no 

reconocer la urgencia de intervenir antes de 
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que ocurra una tragedia, especialmente durante 

la temporada de lluvias. 

5. ¿Qué tipo de conflictos ha enfrentado su 

comunidad al tratar de regularizar estos 

asentamientos? 

Uno de los principales conflictos que enfrenta 

nuestra comunidad es la falta de consideración 

de nuestras solicitudes por parte de las 

autoridades. La zona de la albarrada ha sido 

marginada, y nuestras necesidades no han sido 

prioritarias para las administraciones locales. 

6. ¿Qué desafíos ha enfrentado su comunidad 

garantizar condiciones de vida adecuadas para 

sus residentes? 

Nuestra comunidad enfrenta desafíos 

significativos, como la contaminación del agua 

estancada que provoca enfermedades en los 

niños debido a la proliferación de mosquitos. 

Durante la temporada de lluvias, las casas se 

inundan y las alcantarillas se desbordan, 

convirtiéndose en focos de contaminación. 

Además, el área se ha convertido en un 

vertedero de basura, dificultando aún más las 

condiciones de vida adecuadas. 

7. ¿Qué papel juega la participación 

comunitaria en la gestión de los 

asentamientos humanos irregulares? 

La participación comunitaria es crucial en la 

gestión de los asentamientos humanos 

irregulares, ya que permite a los residentes 

afectados involucrarse activamente en la 

búsqueda de soluciones y en la toma de 

decisiones que impactan sus vidas. 

8. ¿Cómo ha involucrado a los residentes en 

este proceso en la gestión de los 

asentamientos humanos irregulares? 

Hemos organizado diversas actividades en la 

sede barrial para mejorar el sector, fomentando 

la participación de los moradores. Estas 

iniciativas buscan empoderar a los residentes, 

incentivándolos a colaborar en la búsqueda de 

soluciones para los problemas del barrio. 

9. ¿Cuáles son sus perspectivas y planes para 

abordar de manera efectiva este problema en 

el presente? 

Considero fundamental continuar insistiendo 

ante las autoridades para obtener una respuesta 

inmediata y no ser abandonados. Es crucial 

trabajar de manera colaborativa para mejorar 

las condiciones de vida en nuestra comunidad, 

asegurando que las autoridades reconozcan y 

actúen sobre las necesidades de los moradores. 
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Anexo 2: Instrumento de recolección de datos, encuesta. 

ENCUESTA 
DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES EN EL BARRIO 

SAN VICENTE DEL CANTÓN LA LIBERTAD, 2023 
 

Buen día. Pertenecemos a la Universidad Estatal Península de Santa Elena, y nos encontramos realizando la siguiente 
encuesta para la recolección de datos; que permitirá la sustentación de tema de investigación “Diagnostico socioeconómico 
de asentamientos humanos irregulares del barrio San Vicente del cantón La Libertad” Por favor, siéntase en la libertad de 
contestar de forma sincera a cada pregunta. No hay respuestas buenas o malas, sólo opiniones acerca de la zona. Esta es 
una encuesta anónima, no se preguntará por su nombre o dirección. Gracias. 

 
I. DATOS GENERALES. 
Sexo:          Masculino          Femenino                                                                             Edad: ___________ 
 
Estado Civil:          Soltero          Casado          Separado          Viudo          Unión Libre          NC/NR 
 
Educación:            Primaria          Secundaria          Universitaria          Ninguna           
 
II. INGRESOS FAMILIARES. 
Voy a leerle varios aspectos relacionados con el nivel socioeconómico dentro del sector, me gustaría que usted me dijera si 
está muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o muy en desacuerdo con cada una de ellas. Totalmente en 

desacuerdo (1), En desacuerdo (2), indiferente (3), De acuerdo (4), Totalmente de acuerdo (5). 
 

1. Los ingresos económicos que genera a diario son adecuados para cubrir al 
menos las necesidades básicas diarias. 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

2. ¿El tipo de actividad laboral que realiza, permite generar recursos para la 
satisfacción de sus necesidades? 
 
III. ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

3. ¿Dentro de su sector cuenta con acceso a servicio de agua potable?  (1) (2) (3) (4) (5) 

4. ¿Dentro de su sector cuenta con acceso a servicio de electricidad?  (1) (2) (3) (4) (5) 

5. ¿Dentro de su sector cuenta con acceso a servicio de alcantarillado?  (1) (2) (3) (4) (5) 

6. ¿Dentro de su sector cuenta con acceso a servicio de transporte público?   (1) (2) (3) (4) (5) 

7. ¿Considera que los servicios de atención médica y salud dentro de su barrio son 
accesibles? 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

8. ¿La falta de servicios públicos adecuados afecta en su calidad de vida?  (1) (2) (3) (4) (5) 

 
IV. EDUCACIÓN 

9. El acceso de los habitantes de este sector a la educación considerando la 
disponibilidad de instituciones educativas, ¿es adecuado? 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

10. ¿Ha notado alguna mejora en el acceso a la educación dentro de su sector?  (1) (2) (3) (4) (5) 

11. ¿Cree usted que la calidad de enseñanza proporcionada en las instituciones 
educativas de su sector es comparable a la ofrecida en instituciones privadas? 
 
V. DENSIDAD POBLACIONAL 

  
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 

12. ¿Considera que el incremento de los habitantes en este sector ha condicionado 
la calidad de vida del resto de los habitantes?  
 
VI. VIVIENDA 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

13. ¿La infraestructura de su vivienda en cuanto a espacio habitable en la zona es 
adecuada? 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

14. ¿El lugar donde usted reside, considera es adecuado para satisfacer sus 
necesidades y expectativas? 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

15. ¿Percibe usted que dentro del entorno donde desarrolla sus actividades 
domiciliarias hay evidencia de riesgo por los asentamientos irregulares? 
 
VII. CONDICIONES DE VIDA 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

16. ¿Ha percibió usted algún tipo de regulación o algún tipo de control sobre estos 
asentamientos humanos? 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

17. ¿Considera que es importante recibir una invitación a una audiencia pública del 
sector barrial?  

 (1) (2) (3) (4) (5) 
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Anexo 3: Instrumento de recolección de datos, entrevista. 
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Anexo 4: Instrumento de recolección de datos, entrevista. 
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Anexo 5: Instrumento de recolección de datos, entrevista. 
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Anexo 6: Instrumento de recolección datos, entrevista. 
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Anexo 7: Instrumento de recolección de datos, entrevista. 
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Anexo 8: Instrumento de recolección de datos, entrevista. 
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Anexo 9: Aplicación de los instrumentos de recolección de datos en el barrio San Vicente. 

       

       

Anexo 10: Barrio San Vicente 
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Anexo 11: Zona vulnerable de estudio 

 
       Fuente: Google Earth, 2024. 

 

 

   

 

 

 


