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NOTA INTRODUCTORIA 

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de 

Investigación Semillero El barrio popular y los pobladores populares: Un abordaje 

antropológico en la (re)construcción de la memoria barrial de Guayaquil, propuesto y dirigido 

por las Docentes Investigadoras Diana Vallejo Robalino e Ingrid Ríos Rivera, docentes de la 

Universidad Casa Grande. 

El Proyecto de Investigación Semillero que se encuentra en su segunda fase, tiene como 

objetivo comprender desde una perspectiva antropológica, la producción socio-espacial de los 

barrios populares Nigeria y Bastión Popular en Guayaquil-Ecuador (2022-2024), a partir de las 

experiencias de sus pobladores populares, la reconstrucción de la memoria histórica barrial y 

las interacciones con actores locales externos al espacio barrial popular. El enfoque del 

proyecto es cualitativo. La investigación se realizó en Guayaquil-Ecuador. Las técnicas de 

investigación que se usaron para recoger la investigación fueron entrevistas a profundidad, 

grupos de discusión, talleres grupales y revisión de archivos históricos y multimedia. 
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Resumen  

Los barrios populares son los asentamientos no planificados en donde los pobladores han 

construido sus propias viviendas para poder habitarlas. El presente trabajo de titulación se 

llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil, en el barrio Bastión Popular, el mismo tuvo como 

objetivo analizar la reconfiguración de la memoria barrial desde lo visual en los habitantes de 

Bastión Popular. En este estudio se utilizó un enfoque de investigación cualitativa, de la cual 

se realizaron 5 entrevistas y 1 grupo focal.  Para obtener la muestra se seleccionaron 5 

fotografías que se las pudo enlazar con las entrevistas realizadas a los moradores del barrio, 

y por ende con las categorías analíticas diseñadas en el procesamiento de esa información. Se 

relacionaron las fotografías con la segunda categoría que es Producción socioespacial barrial 

desde la historicidad.  En el análisis descriptivo que se les realizó a las fotografías se pudo 

observar que la delincuencia ha afectado mucho al barrio, el barrio encontró la solución 

colocando rejas por seguridad, el progreso del barrio reflejándose en el reforzamiento de las 

estructuras de sus viviendas y el gran cambio en sus calles y entornos. Esta proyección visual 

servirá para comprender la historia que hay detrás de un barrio en progreso. 

Palabras Clave: Socioespacial, Memoria Barrial, Seguridad, Barrios Populares, Guayaquil, 

Bastión Popular, 

 

 Abstract 

Popular neighborhoods are unplanned settlements where residents have built their own homes 

to live in. The present degree work was carried out in the city of Guayaquil, in the Bastión 

Popular neighborhood, its objective was to analyze the reconfiguration of neighborhood 

memory from the visual point of view in the inhabitants of Bastión Popular. In this study, a 

qualitative research approach was used, of which 5 interviews and 1 focus group were 

conducted. To obtain the sample, 5 photographs were selected that could be linked to the 



5  
 

interviews carried out with the residents of the neighborhood, and therefore to the analytical 

categories designed in the processing of that information. The photographs were related to 

the second category, which is neighborhood socio-spatial production from historicity. In the 

descriptive analysis that was carried out on the photographs, it was observed that crime has 

greatly affected the neighborhood, the neighborhood found the solution by placing bars for 

security, the progress of the neighborhood is reflected in the reinforcement of the structures 

of its homes and the great change in its streets and environments. This visual projection will 

serve to understand the history behind a neighborhood in progress. 

Key words: Socio-spatial, Neighborhood Memory, Security, Popular Neighborhoods, 

Guayaquil, Bastion Popular 
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Introducción  

Históricamente, los barrios populares emergen como áreas urbanas no planificadas, a 

menudo llevando consigo una carga de estigmatización. Esto ha propiciado que, al 

estudiarlos, se adopte una perspectiva pesimista y centrada -principalmente- en las 

desigualdades sociales, en lugar de explorar las complejas interacciones y dinámicas que 

pueden tener origen en estas comunidades. En los años 70, como resultado de la migración 

masiva de las zonas rurales a las grandes ciudades, en Ecuador aumentaron las áreas 

populares en las zonas urbanas del país (Durán et. al., 2020). En la ciudad de Guayaquil, los 

barrios populares son descritos como lugares caracterizados por frecuentes eventos de 

ocupación y adquisición irregular de terrenos agrícolas -periféricos o urbanos- llevados a 

cabo por grupos de habitantes de bajos recursos (Villavicencio, 2011). De esta manera, se 

parte de la idea preconcebida de que los “barrios populares” son reducidos a narrativas 

negativas, que alienan a los habitantes de estas comunidades en comparación a aquellos 

barrios de la “gran ciudad”. A pesar de ello, el término "barrio popular" denota un espacio 

donde florecen múltiples interacciones sociales, lo cual sugiere que se trata de un lugar que, a 

pesar de su frecuente origen en el distanciamiento de las normativas legales, se transforma en 

una comunidad claramente delineada por identidades propias de sus habitantes populares 

(Massey, 1994). 

En Guayaquil, durante la década de los 80, en la administración de León Febres-

Cordero, se construyó la vía Perimetral1, lo que incentivó la aparición de nuevas invasiones 

que siguieron el trazado de dicha vía (Villavicencio, 2011). La expansión de los 

 
1 La vía Perimetral es una importante autopista que rodea la ciudad de Guayaquil. Su origen se remonta a la 
década de 1980, cuando se propuso la construcción de una carretera perimetral para aliviar el tráfico en la 
ciudad y mejorar la conectividad entre las distintas zonas de Guayaquil y las regiones circundantes. 
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asentamientos informales a lo largo de la Vía Perimetral tuvo su origen en la falta de 

planificación urbana adecuada, lo que probablemente llevó a la población migrante interna a 

considerar esta zona como una oportunidad para tener acceso a una vivienda económica, lo 

que ocasionó la ocupación de terrenos baldíos, dando paso a la formación de los barrios 

populares aledaños. Se establecieron asentamientos como Pancho Jácome, Bastión Popular, 

Flor de Bastión, Balerio Estacio, Nigeria, entre otros. Estos asentamientos se han consolidado 

y han experimentado un aumento en su población, contribuyendo a la densificación urbano-

periférica que persiste en la ciudad hasta la actualidad (Villavicencio, 2011). La necesidad de 

explorar y entender estos fenómenos cruciales en las ciudades latinoamericanas, construyó un 

espacio de reflexión desde la academia que sigue siendo poco atendido en Ecuador, y 

particularmente en Guayaquil. Esta es una de las razones, que motiva esta propuesta de 

investigación, que busca entender, desde un abordaje antropológico, cómo la (re)construcción 

de la memoria histórica barrial y las interacciones con actores locales externos configura la 

producción socio-espacial de los barrios populares Nigeria y Bastión Popular en la ciudad de 

Guayaquil. 

Para lograr una mejor comprensión del tema, se busca profundizar en las principales 

aproximaciones teóricas propuestas por diversos autores sobre la consolidación de los barrios 

populares. En ese sentido, se parte desde la comprensión del concepto producción social del 

espacio, que implica no solo un espacio geográfico, sino también las dinámicas sociales, 

culturales, políticas y económicas que se desarrollan en él (Grimson y Ferraudi, 2008). 

Dentro de esta categoría, se produce la unidad socio-espacial de los barrios populares, 

concepto que comprende el lugar y las prácticas, que conforman un sistema en donde los 

habitantes tienen un sentido de pertenencia e historia en común (Oslender, 1999). Estas 

narrativas son las que facilitan la construcción de la memoria, cuya exploración proporciona 

una valiosa perspectiva para comprender cómo estas unidades socio-espaciales se desarrollan 



10  
 

y evolucionan a lo largo del tiempo. Esto lleva a concebir la memoria desde un espectro 

individual y colectivo que interconectan las vivencias personales con la construcción de la 

identidad de los pobladores populares (Betancourt, 2004).  

Tomando en cuenta los conceptos mencionados, se recalca el sentido de la memoria 

barrial como concepto central, el cual permite comprender las narrativas y los símbolos que 

las personas asignan a sus recuerdos y experiencias en el barrio (Correa, 2006). Esto puede 

revelar conexiones profundas entre la memoria individual y la identidad colectiva, además de 

analizar cómo las transformaciones sociales, económicas y políticas impactan la forma en que 

los habitantes de Nigeria y Bastión Popular recuerdan y construyen su pasado barrial. 

En la búsqueda de comprender la memoria histórica barrial de los barrios populares 

Nigeria y Bastión Popular, esta investigación adoptará un enfoque metodológico cualitativo. 

Este enfoque facilita explorar y comprender la complejidad de los fenómenos sociales desde 

una perspectiva centrada en las personas habitantes de los barrios. Asimismo, permite abordar 

cuestiones socio-culturales con una aproximación holística y contextualizada de la situación 

(Denzin y Lincon, 2018). Se utilizará una mirada antropológica que busca adentrarse en las 

estructuras simbólicas, significados culturales y dinámicas interpersonales que dan forma a la 

configuración de los barrios populares. Esta noción antropológica procura descifrar la cultura 

como un sistema de significados en común que permite comprender cómo los habitantes de 

los barrios Nigeria y Bastión Popular construyen la memoria histórica barrial (Geertz, 1973). 

Para llevar a cabo este enfoque, es crucial implementar técnicas de recolección de datos como 

la entrevista semiestructurada y los grupos focales con los habitantes de los barrios 

anteriormente mencionados. De acuerdo con Kvale (1996), esto permitirá explorar las 

experiencias y percepciones de los pobladores de manera directa. Además, se utilizará la 

revisión documental de periódicos, el análisis de archivos fotográficos y la cartografía social, 
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lo cual proporcionará un contexto histórico y visual que se integraría a las experiencias de los 

participantes (Fischer, 2003). Esto permitirá trazar y comprender la memoria barrial en su 

transformación a lo largo del tiempo, y desde sus distintas fuentes. 

Planteamiento del problema 

El rápido crecimiento urbano en América Latina ha dado lugar a la formación de 

barrios populares, áreas urbanas marginales caracterizadas por la falta de planificación y 

desigualdades sociales (Sáez et al., 2010). En Ecuador, la migración rural-urbana ha 

contribuido a la expansión de estas áreas, como es el caso de los barrios populares de Nigeria 

y Bastión Popular en la ciudad de Guayaquil (Villavicencio, 2011). Los barrios populares 

están sujetos a estereotipos arraigados a comunidades marginalizadas, lo que a su vez genera 

la reproducción de discursos hegemónicos estigmatizantes y limitados a narrativas de 

carencia y pobreza, ya que las realidades de los pobladores populares son abordadas desde 

una visión externa, generalmente sesgada y simplista (Naranjo, 2022). Frente a esto, la 

(re)construcción de la memoria histórica barrial puede proporcionar una perspectiva más 

amplia y rica de estos entornos, puesto que tiene como núcleo de la investigación las 

experiencias y memorias de los habitantes de Nigeria y Bastión Popular.  

La pregunta de investigación que guía este trabajo pretende comprender ¿de qué 

manera la (re)configuración de la memoria barrial de los barrios Nigeria y Bastión Popular, 

su historia e interacciones con agentes externos a las comunidades, impactan en su 

estructuración física y social como barrios populares de la ciudad de Guayaquil?  

Justificación 

Tradicionalmente, las expresiones "barrios populares" y "pobladores populares" 

tienden a poseer connotaciones negativas, ya que se les aborda desde una perspectiva limitada 

a las carencias y pobreza que estos sujetos puedan experimentar, sin capturar completamente 
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el significado de habitar espacios que están íntimamente relacionados, pero que quedan fuera 

de la visión que sigue el proyecto de una "gran ciudad" (Naranjo, 2022). A través de la 

revisión literaria de textos académicos, artículos de investigación, publicaciones periodísticas 

y archivos históricos, el grupo de trabajo ha podido constatar que, a pesar de que existen 

referencias e investigaciones que centran sus enfoques en los barrios populares, estas son 

limitadas, especialmente en la ciudad de Guayaquil. Además de que el estudio de los barrios 

populares en Ecuador suele estar concentrado en la ciudad de Quito, como exponen 

Rodríguez-Mancilla y Grondona-Opazo (2018), cuya investigación profundiza cómo los 

dirigentes de barrios populares -en las periferias de la ciudad quiteña- se involucran en la 

reivindicación de sus espacios y aportan a la construcción de su identidad. A pesar de que 

este tipo de investigaciones indican que se han realizado trabajos académicos, estos hallazgos 

no se encuadran en la (re)construcción de la memoria barrial, y, en consecuencia, son 

insuficientes.  

En este contexto, es imperativo llevar a cabo una investigación que profundice en la 

construcción de identidades colectivas y la formación de memorias barriales. Las dinámicas de 

exclusión, segregación y desigualdad que caracterizan a estos espacios urbanos generan una 

compleja interacción entre las experiencias individuales y las narrativas compartidas. Como 

señala Briceño (2021), a través de un enfoque antropológico, se puede analizar no solo las 

condiciones de exclusión y segregación, sino también las interacciones y relaciones grupales 

que influyen en la formación de identidades entre los pobladores de barrios populares. Además, 

estudios como el de Durán et al. (2020), resaltan cómo la producción del espacio en estos 

contextos tiene un profundo impacto en las dinámicas sociales y en la vivencia de la 

comunidad, lo que a su vez puede moldear la memoria colectiva. A través de la reconstrucción 

de la memoria barrial, como propone Maneiro (2021), se puede comprender cómo los 

habitantes de los barrios populares reinterpretan y resignifican su historia, estableciendo 
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conexiones entre el pasado y el presente. Esta investigación busca llenar un vacío en el 

conocimiento existente al centrarse específicamente en los barrios populares de Nigeria y 

Bastión Popular en Guayaquil, contribuyendo así a la comprensión de las dinámicas de 

producción del espacio, formación de identidades y construcción de memorias en contextos 

urbanos marginales en América Latina. 

Antecedentes 

Barrios populares en Latinoamérica 

Los procesos de urbanización acelerada que afectaron a las principales ciudades 

latinoamericanas hacia mediados del siglo XX, produjeron extensas áreas de asentamientos 

informales, los cuales -tras varias décadas de producción- han terminado configurando 

modelos de desarrollo urbano alternativos a los establecidos por el planeamiento formal 

institucionalizado (Sáez et. al., 2010). Es así como los asentamientos informales son 

valorados desde la ausencia de la noción básica de los principios del urbanismo formal, de 

manera que responden a la inhabilitación e incapacidad institucional de generar y crear 

espacios adecuados para sus habitantes (Sáez et. al., 2010). La pobreza urbana, las situaciones 

de carencia y precariedad de bienes y servicios en los barrios populares de las ciudades van 

más allá de las necesidades básicas, e implican la dificultad de los habitantes populares para 

responder a las pautas y exigencias que establece la sociedad urbana en las grandes ciudades 

para participar e integrarse a ellas (Mier y Terán et al., 2012). La distribución inequitativa de 

recursos y la ausencia de la calidad de vida son factores que representan un tipo de 

segregación, tanto en vivienda, representación política, como en empleo e infraestructura. 

Esto se relaciona con la transformación de la segregación social a la segregación en espacios 

urbanos: “en América Latina la atención ha estado centrada en la segregación 

socioeconómica […] pasando por alto otras formas de separación social del espacio urbano” 
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(Sabatini, 2006, p. 10). Lo anterior se explica debido a que “las fuertes desigualdades 

sociales, de ingreso y de rango o clase social, representan tal vez la característica más saliente 

de la estructura social de los países de América Latina” (Sabatini, 2006, p. 11). 

Barrios populares en Guayaquil 

Las urbes ecuatorianas fueron escenario de cambios territoriales y culturales a partir 

de la década de los 70s. Los puertos marítimos de los barrios de Guayaquil fueron receptores 

de familias que habitaban y trabajaban en haciendas en áreas rurales del país -luego de ser 

desalojadas de sus hogares-, empujadas por las transformaciones que trajo consigo el 

establecimiento de la Reforma Agraria en 1964 (Valladares, 2021). La reforma transformó el 

modelo de hacienda y configuró la ciudad bajo un nuevo modelo capitalista, para acceder al 

desarrollo urbano estrictamente de las élites y la clase media -situadas en el centro norte-, 

dejando como remanente las zonas periféricas para las clases bajas, racializadas y obreras, 

propiciando la consolidación de un orden segregativo de valorización del suelo basado en las 

disparidades (Erazo, 2015). El proceso de zonificación se caracterizó por el fraccionamiento 

del territorio sin normatividad municipal, proceso formalmente conocido como 

“asentamientos humanos informales”, o coloquialmente denominados “invasiones”, que son 

una consecuencia de una escasa planificación territorial y desarrollo comunitario, junto con la 

cuestión del tráfico de tierras y del mercado informal del suelo, pero también de un historial 

de racismo y discriminación sistémica (Moncada, 2020). Según datos oficiales recaudados en 

el 2019, Guayaquil cuenta con al menos 22 asentamientos irregulares (Pesantes, 2020), y una 

multiplicidad de barrios populares como Bastión Popular y Barrio Nigeria.  

En el caso de Bastión Popular, antes de contar con la intervención del Municipio de 

Guayaquil, fue catalogado -por la misma institución- como un barrio “extremadamente 

marginal”, compuesto por inmigrantes procedentes de diferentes partes del país y 
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caracterizado por un nivel de pobreza del 82% (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2017). 

Ante estas estadísticas, el Municipio de Guayaquil desarrolla el proyecto denominado 

“ZUMAR” (Zonas Urbano Marginales), entre 2002 y 2006, a causa de un convenio entre la 

Unión Europea y la Municipalidad de Guayaquil, con el objetivo de mejorar la calidad de 

vida de la población de Bastión Popular, rompiendo las dinámicas de marginalización del 

sector. Actualmente, el barrio es una zona completamente urbanizada, con conjuntos 

habitacionales (16 bloques en los que se divide el sector), parques y áreas recreativas, además 

de contar con la estación del servicio de Metrovía -sistema de autobús de tránsito rápido que 

recorre la ciudad de Guayaquil-, Metro Bastión. Gracias al fortalecimiento de las 

organizaciones locales, más de 180 organizaciones comunitarias han sido capacitadas y 

practican la participación activa, lo que ha elevado el nivel de cooperación entre moradores 

(Huayamave y Sorhegui, 2021).  

En tanto, el Barrio Nigeria es un barrio tradicionalmente afro ecuatoriano; de acuerdo 

con el censo realizado por el INEC (2010), citado por Rocha (2019), existe una presencia del 

59.41% de población afro ecuatoriana en el barrio, mayoritariamente migrantes provenientes 

de Esmeraldas. A pesar de que Nigeria ha experimentado una evolución progresiva espacial, 

continúa siendo considerada una de las áreas con mayor abandono de Guayaquil, debido a su 

exclusión social y económica. No obstante, la construcción del barrio Nigeria va más allá de 

su situación económica. Nigeria representa un espacio en donde la comunidad afro 

ecuatoriana intenta preservar las costumbres y tradiciones existentes, impulsando sus valores 

culturales e identitarios (Andrade, 2021).  

Si bien, tanto en Latinoamérica como en Guayaquil, los barrios populares cuentan con 

características identitarias muy marcadas que diferencian sus experiencias entre ellos, 

también es posible hallar patrones. El estudio de los barrios populares en Latinoamérica -y 

Ecuador- es esencial para desentrañar las dinámicas socio-espaciales que han influido en la 
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formación y desarrollo de estas comunidades, además de que proporciona valiosas 

perspectivas para su comprensión integral. 

Revisión de la Literatura 

La búsqueda con el fin de conocer cómo se configuran las identidades de las personas 

que habitan los espacios barriales en el Ecuador no se ha dado de forma exhaustiva como en 

otras regiones, lo que genera lagunas de conocimiento. Si bien existen textos relevantes que 

hablan sobre la construcción de zonas habitacionales reconocidas como barrios populares, 

muchos presentan deficiencias, como la ausencia de estándares éticos en todo el diseño de la 

investigación y obstáculos al momento de clarificar términos. La inclusión de estudios, tanto 

a nivel nacional como internacional, brinda la oportunidad de comprender los conocimientos 

previos existentes acerca de los barrios populares y los conceptos clave a desarrollar en el 

marco conceptual. A continuación, algunas de las investigaciones que sirvieron de guía para 

conocer el estado de la cuestión de los estudios sobre barrios populares en América Latina y 

Ecuador. 

Estado del Arte 

El fenómeno de las identidades colectivas entre jóvenes en barrios populares de 

América Latina ha sido explorado en relación con la segregación urbana y su influencia en la 

ocupación del espacio público, la construcción de relaciones grupales y la formación de 

identidades en contextos desafiantes. La investigación de Briceño (2021), titulada Identidades 

Colectivas de Jóvenes en Barrios Populares de América Latina, aborda de manera específica 

los barrios populares de varios países de Latinoamérica, empleando un enfoque 

antropológico, para comprender la memoria barrial y cómo ésta se entrelaza con las 

dinámicas identitarias. A través del análisis cualitativo de fuentes primarias, que incluye 

experiencias de trabajo con jóvenes de estos barrios, y fuentes secundarias, seleccionadas de 
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trabajos empíricos en otras ciudades de la región, se busca comprender cómo las condiciones 

de exclusión y segregación influyen en la formación de identidades colectivas entre los 

jóvenes de estas localidades. 

La relevancia de esta investigación radica en su enfoque antropológico, que busca no 

solo analizar las dinámicas de segregación urbana, sino también entender cómo estas inciden 

en las interacciones y relaciones grupales de los jóvenes en los barrios populares 

latinoamericanos. Las contribuciones de Briceño (2021), suman a una comprensión más 

exhaustiva de las dinámicas sociales y culturales en los barrios populares de América Latina, 

ofreciendo una perspectiva valiosa sobre cómo la historia y las relaciones actores dan forma a 

las identidades colectivas en estas comunidades. 

En Colombia, la autora Camargo (2020), en su artículo Vivienda y estrategias 

familiares de vida en barrios populares consolidados en Bogotá, examina la forma en que los 

pobladores de barrios populares se sirven de su vivienda en función de sus estrategias de 

vida. Es decir, que muchos aprovechan sus espacios habitacionales para actividades 

comerciales o comunitarias, en beneficio tanto personal, como familiar y colectivo. La 

investigación se llevó a cabo en cinco barrios de Bogotá, mediante una metodología mixta, a 

través de 29 entrevistas y 355 encuestas. 

En base a la información recopilada por Camargo (2020), se identificó que, en los 

sectores populares, la construcción de viviendas es un proceso constante y complejo que 

resulta en residencias grandes, de varios pisos y subdivididas en apartamentos compartidos 

por múltiples hogares y generaciones. La edad y la posición del jefe de hogar influyen en su 

vulnerabilidad económica, lo que resalta la importancia de la vivienda como herramienta para 

la supervivencia. Muchos propietarios utilizan sus domicilios como fuentes de ingresos, a 

menudo siendo estos los principales y en ocasiones el único ingreso de la familia. En este 
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artículo se contrasta la conexión entre el concepto de hogar y vivienda, determinando que la 

segunda es un recurso que los residentes pueden utilizar para adaptarse a los cambios y 

reducir su vulnerabilidad. Además, sugiere que la vivienda puede ser un medio para impulsar 

un proceso de mejora en la posición social de los habitantes de aquellos barrios populares. 

Por su parte, la autora Maneiro (2021), en su artículo Memorias de la ocupación y la 

producción de un “nuevo” barrio informal, explora las memorias del proceso de ocupación y 

construcción del barrio “La Isla” en Argentina, en el año 2000. La autora busca abordar las 

memorias de los habitantes de La Isla, a través de la reconstrucción de la ocupación, 

organización y el uso legítimo de la tierra y las viviendas de sus habitantes. El artículo se 

centra en romper con la polaridad de la Academia en relación a los procesos de toma de 

tierras, que suelen estar enlazados a relatos romantizados o a experiencias que ubican a la 

violencia en primer plano. 

La investigación tuvo un abordaje de tipo cualitativo y se basó en entrevistas semi 

estructuradas, realizadas a finales del año 2018, a vecinos del asentamiento. Entre los 

principales resultados obtenidos, se encuentran tres “núcleos memoriales”. El primero hace 

referencia a la llegada al barrio y a la creación de un espacio de pertenencia entre sus nuevos 

habitantes. El segundo núcleo abarca la capacidad organizativa de los pobladores de La Isla 

para contar con un “barrio formalizado”, como los asentamientos colindantes. Para finalizar, 

el tercer momento memorial expone la desarticulación de la red organizativa, a causa de los 

desacuerdos de los pobladores del barrio con ciertos actores que eran considerados referentes 

en el mismo, pero perdieron su posición y legitimidad al anteponer la mercantilización de 

tierras. 

Continuando con las investigaciones en Argentina, las autoras Martins, Catino y 

Gómez (2015), desarrollaron el artículo Identidad y memoria colectiva: el caso del barrio 
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Tolosa.  Este trabajo da a conocer la influencia que tiene la identidad barrial y la memoria 

colectiva en la interacción entre los habitantes del barrio Tolosa en La Plata. Asimismo, 

busca reconocer cómo la memoria actúa en las prácticas sociales diarias de la comunidad. 

Adicionalmente, establece la relación con la identidad barrial, que se reconstruye a partir de 

las experiencias y costumbres que tienen en común los moradores del barrio. 

Contó con una metodología de enfoque cualitativo descriptivo, que hizo uso de 

entrevistas a los pobladores del barrio Tolosa, que llevaban un mínimo de 20 años habitando 

en el sector, lo que les permitió ahondar en la evolución del barrio y sus prácticas político-

sociales, así como recuperar las narrativas de sus experiencias barriales. Además, las autoras 

aplicaron el método etnográfico de observación directa, el cual permitió recolectar, de 

primera mano, información sobre la vida cotidiana y la relación de la memoria colectiva en 

los roles identitarios de la comunidad. A través de ello, se logró comprender que existen 

características sociales que se mantienen y otras que cambian, provocando una 

transformación sociocultural que influye en sus vidas y su relación con el resto de la urbe. 

El artículo Construcción de memorias e identidades del Barrio Nonguén de 

Concepción, Chile, publicado por Solis (2021), plantea cómo la construcción de las memorias 

colectivas surge desde los propios relatos de los pobladores a partir de dos dimensiones: a) 

relación con el entorno, y b) vida en comunidad y organización social (Solís, 2021). El autor 

señala que las memorias colectivas son un soporte fundamental para fortalecer la identidad 

comunitaria y al mismo tiempo posibilitar intervenciones sociales estratégicas sostenibles.  

La investigación fue desarrollada a través de 25 entrevistas semi estructuradas (tanto 

individuales como grupales) a pobladores del barrio Nonguén, durante el año 2019 y los dos 

primeros meses del año 2020. Uno de los principales hallazgos fue la transformación del 

barrio Valle Nonguén desde un entorno rural a uno urbano marcado por la migración, la 
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demanda de viviendas y la urbanización gradual. Esto trajo mejoras en la conectividad y 

crecimiento poblacional, pero también problemas ambientales y la pérdida de la relación con 

la naturaleza. 

En cuanto a trabajos acerca de la toma de espacios en barrios populares en Ecuador, se 

hallaron estudios como el de Luchas urbanas en barrios populares de la ciudad de Quito: 

territorialidad e historicidad desde las voces de sus protagonistas, de Rodríguez-Mancilla y 

Grondona-Opazo (2018). Investigación elaborada desde la comprensión de los factores 

psicosociales que influyen en la construcción de un territorio y una historia en común. La 

investigación se aproxima de manera específica a los barrios populares que se encuentran en 

las periferias de la ciudad de Quito. En su metodología, el artículo adopta un enfoque 

cualitativo, recurriendo a entrevistas semi estructuradas a hombres y mujeres dirigentes de 30 

barrios populares, que ofrece una amplia perspectiva sobre cómo el involucramiento de estos 

líderes y lideresas en la lucha territorial y en la reivindicación de su espacio contribuye al 

desarrollo de su identidad barrial. 

Los autores cuestionan la categoría de "comunidad" en la Psicología Social 

Comunitaria y proponen una ampliación conceptual de "historicidad" y "territorialidad", lo 

que proporciona un entendimiento más exhaustivo de las apropiaciones sociales y territoriales 

en los barrios populares. Además, su llamado a reactivar el conocimiento regional destaca la 

necesidad de abordar la diversidad y complejidad en la investigación de estas realidades 

urbanas, potenciando la comprensión de los desafíos y las identidades en los barrios 

populares en Ecuador y América Latina. 

El artículo de Durán et al., (2020), Vivienda social en Ecuador: violencias y 

contestaciones en la producción progresista de periferias urbanas, da cuenta de cómo en el 

año 2000 se produjo la gran crisis económica en Ecuador, lo que resultó en una afluencia 
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masiva de personas a distintas ciudades del país, conduciendo a un incremento de áreas 

urbanas informales populares. El artículo expone cómo las zonas más empobrecidas quedaron 

excluidas de algunos programas de vivienda durante este periodo en que se favorecieron 

políticas de corte neoliberal. Como consecuencia, se creó un número limitado de políticas 

públicas de vivienda o de acción afirmativa enfocadas en las áreas vulnerables del país, 

resultando en situaciones de alta precariedad dentro de estas nuevas comunidades.  

A través de métodos que combinan enfoques históricos, espaciales y cualitativos, 

Durán et al., (2020) adquieren como principal resultado el reconocimiento de que la escasa 

gestión del territorio y el reducido grado de intervención por parte de la administración del 

momento generó nuevas formas de violencia estatal en la organización de los barrios y 

comunidades locales, que tuvieron que resistir y responder como pudieron a dicha lógica 

gubernamental y a sus nuevos proyectos: En concreto, en ciudades como Quito, tras largos 

periodos de anticipación, las familias se unieron para obtener las viviendas que les habían 

sido prometidas. Mientras que, en Guayaquil, comunidades enteras en áreas populares fueron 

expulsadas de sus hogares de manera violenta por las fuerzas policiales, como parte de una 

“estrategia medioambiental” enfocada en la revitalización urbana. En Portoviejo, el centro de 

la ciudad fue renovado después del terremoto ocurrido en 2016, resultando en la reubicación 

de las residencias hacia las afueras de la ciudad. 

     Cada texto analizado provee información sustancial para la investigación, lo que 

permite identificar ciertos patrones y particularidades compartidos a nivel regional entre los 

sujetos de estudio, entender contextos diversos -y al mismo tiempo semejantes- y reconocer 

carencias en los procesos de exploración que se debe procurar suplir en el presente trabajo.  



22  
 

Marco Conceptual 

El panorama de la barrialidad es complejo, y por ello es necesario entender los 

conceptos que son esenciales aproximarse para asimilar lo que se va a estudiar. El marco 

conceptual reúne los conceptos de: barrios populares y el espacio barrial popular, la 

producción social del espacio, memoria y memoria barrial. 

La producción social del espacio 

El espacio no es simplemente un concepto que se entiende a partir de lo tangible, de 

hecho, se construye a través de las interacciones de los distintos actores sociales, procesos o 

momentos y transformaciones en materia económica, cultural o política relevante (Grimson y 

Ferraudi, 2008). Se puede entender la producción social del espacio como el área donde se 

desarrolla la convivencia, tanto urbana como rural, entre los actores internos y externos al 

mismo (Grimson y Ferraudi, 2008). De acuerdo con Henri Lefebvre (1974), no hay relaciones 

sociales sin espacio, de igual modo que no hay espacio sin relaciones sociales, por lo que 

existe un complemento entre los dos conceptos. Sosteniendo esta afirmación, en su libro “La 

Producción del Espacio Social”, Lefebvre explica a mayor profundidad la idea de que las 

relaciones entre individuos y grupos que se desarrollan en un espacio físico, contribuyen a la 

configuración, transformación y significación identitaria de dicho espacio través de la 

creación de dinámicas socio espaciales y culturales como las relaciones de trabajo y poder, 

tanto como de elementos como la propiedad.  

 Ahora bien, estas dinámicas e interacciones humanas están condicionadas por la 

configuración territorial de la ciudad, las decisiones tomadas desde los gobiernos locales y 

centrales en formas de políticas públicas y los procesos económicos (Martínez, 2015). En el 

contexto de los barrios populares, donde las dinámicas sociales y económicas a menudo están 

marcadas por desigualdades, la producción del espacio adquiere dimensiones particulares que 
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pueden influir en la identidad, la política y la justicia espacial. Como complemento, Gupta y 

Ferguson (2008), enfatizan que las identidades y las diferencias no solo están arraigadas en la 

cultura, sino también en el espacio y las relaciones de poder. Estos patrones, prominentes en 

barrios populares con desigualdades marcadas, pueden reflejar la distribución desigual de 

recursos y la marginalización política. Thrift (2006), amplía esta idea al señalar que el 

espacio y el lugar no son simplemente contextos neutrales, sino actores activos en la 

producción política y social. En barrios populares, la producción social del espacio puede 

implicar la adaptación y transformación de lugares en respuesta a las necesidades 

comunitarias y las tensiones políticas, una dinámica que se entrelaza con la noción de tiempo 

y cambio. 

En consonancia, Soja (1985), propone que las dimensiones espaciales y sociales están 

intrínsecamente conectadas, lo que sugiere la aparición de "terceros espacios" que fomentan 

nuevas formas de identidad y comunidad en barrios populares. En conjunto, estos marcos 

conceptuales subrayan la producción social del espacio como un proceso dinámico y 

multidimensional, que abarca la creación de significados, la lucha por la justicia espacial y la 

formación de identidades en contextos de desigualdad socioeconómica y política. Estos 

enfoques informarán la investigación presente, centrada en comprender cómo las 

interacciones entre las dimensiones sociales y espaciales en los barrios populares dan forma a 

la experiencia de los residentes. 

Los barrios populares y el espacio barrial popular 

Para Carvajalino (2023), los barrios populares se refieren a aquellas unidades de 

desarrollo urbano o zonas habitacionales que los mismos pobladores han edificado para 

proveer de techo, servicios y protección a sus familias. En ese sentido, estos asentamientos 

fueron construidos por la agrupación de predios individuales, con limitadas áreas comunes de 

carácter residual y cuya conservación implica un esfuerzo colectivo. Complementando esta 
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idea, Torres (1999), sostiene la hipótesis de que dentro de los barrios populares se produce 

una construcción histórica y cultural de identidades comunes y diferenciadas de sus 

habitantes. Esto sucede cuando al momento de construir su hábitat, quienes residen en él, se 

apropian, recrean, se organizan y contribuyen a formar estructuras, cultura y políticas 

urbanas. Torres (2007), también sugiere que los habitantes de los barrios populares se 

caracterizan por una peculiar combinación de demandas, modos de interacción con el sistema 

político, y estrategias de organización y movilización, las cuales se manifiestan en un lugar y 

contexto específico, en este caso, el barrio popular. 

El espacio barrial popular, es un término que se origina a partir de la categoría de 

espacio, explicada anteriormente. Para Madden (2016), el barrio es un concepto central en la 

planificación urbana y en las ciencias sociales, y un elemento sustancial de los barrios 

populares, que cambia con el tiempo a medida que ocurren transformaciones sociales, como 

el incremento de la desigualdad socio-espacial y la globalización. Es aquí donde se 

estructuran dinámicas materiales y discursivas de dominación, resistencia y marginalidad 

(Folgar, 2019), y también donde se constituye un sistema imaginario que los pobladores, 

desde una identificación emocional, llaman su barrio o a su espacio barrial popular.  

Memoria 

El concepto de memoria abarca dimensiones individuales y colectivas, conectadas con 

la experiencia humana y la construcción de identidad. Desde una perspectiva psicológica, la 

memoria va más allá de la retención de eventos pasados, involucrando procesos de 

codificación, almacenamiento y recuperación de información (Betancourt, 2004). La 

memoria individual se “basa en la simultaneidad y contingencia de las relaciones sociales, 

entrelazando recuerdos personales con la trama sincrónica de la existencia” (Betancourt, 

2004, p. 126). Investigaciones posteriores como las de Kansteiner (2007), y Manero Brito y 
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Soto Martínez (2005), amplían esta perspectiva, destacando la conexión de los niveles 

individual, colectivo e histórico de la memoria, y cómo ésta se moldea en procesos sociales y 

contribuye a la formación de identidades grupales. 

Ramos Delgado (2013), profundiza en la idea de la memoria colectiva como una re-

construcción constante, influenciada por el tiempo y el espacio: “la memoria se entiende 

como un proceso de construcción social, cargada de significado y que por tal razón dota de 

sentido al mundo” (p. 38). Sánchez Costa (2009), agrega que la memoria colectiva se 

entrelaza con la cultura histórica de una sociedad, moldeando la percepción de ésta sobre sí 

misma y su papel en el tiempo. La memoria se convierte en un punto de encuentro entre 

pasado y presente, permitiendo que una comunidad se reconcilie con su historia y extraiga 

lecciones y significados que sigan resonando en el tejido social (Sánchez, 2009), y 

fortaleciendo el sentido de pertenencia a grupos o comunidades, especialmente cuando se 

trata de grupos que experimentan opresión, silenciamiento o discriminación (Jelin, 2002). 

Memoria barrial 

En este sentido, según el autor Correa (2006), la memoria barrial toma aquellas 

actividades que los habitantes realizan en su cotidianidad como parte de su memoria 

individual, y las junta con aquellos hechos históricos que ocurren dentro de la comunidad. Es 

así como la memoria barrial se transforma en un poderoso reflejo de la identidad colectiva y 

la riqueza cultural de una comunidad; implica un ejercicio de identidades donde se tejen 

recuerdos compartidos, tradiciones arraigadas y experiencias colectivas que han dejado una 

huella en la historia local. Paralelamente, Correa afirma que la memoria barrial ya no solo 

forma parte de la vida de una persona, sino que resulta en un sentimiento de pertenencia que 

adquieren todos los miembros que viven en una misma zona. Además, la memoria barrial 

permite establecer relaciones que van más allá de aquellas interacciones que suceden 
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diariamente en la ciudad. Dentro de un barrio, los habitantes generan tradiciones que se 

convierten en parte del lugar y que continúan reproduciendo por generaciones (Correa, 2006).  

Por eso se afirma que “los barrios son una construcción histórica que resume las 

diversas temporalidades de las cuales se ha formado su entramado social” (Torres, 1999, p. 

19). El barrio abarca una variedad de aspectos que contribuyen a la composición de una 

memoria barrial, ya que la memoria de una persona es influenciada y moldeada por las 

narrativas y significados compartidos dentro de la comunidad a la que pertenece. La memoria 

barrial se construye en torno al lenguaje que utilizan, las actividades que realizan en las 

mañanas, tardes o noches, en las relaciones intrafamiliares, en aquellos elementos que llegan 

a homogeneizar, en una parte, ciertos aspectos de los residentes que transforman su 

cotidianidad en comunidad (Correa, 2006).  

 En última instancia, la memoria y el espacio son esenciales en la comprensión de las 

dinámicas sociales y la identidad de las comunidades que se forjan dentro de los barrios 

populares, dotando de sentido al pasado y permitiendo una comprensión más profunda de las 

estructuras sociales y culturales en constante transformación. 

Objetivos 

Objetivo General 

     Comprender, desde una perspectiva antropológica, la producción socioespacial de los 

barrios populares Nigeria y Bastión Popular en Guayaquil-Ecuador (2022-2024), a partir de 

las experiencias de sus pobladores populares, la reconstrucción de la memoria histórica 

barrial y las interacciones con actores locales externos al espacio barrial popular. 
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Objetivos Específicos 

a. Re-construir la memoria barrial de barrio Nigeria y Bastión Popular desde los 

pobladores populares, archivos fotográficos y archivos periodísticos. 

b. Identificar los actores -tanto internos como externos- y las redes barriales que influyen 

en las dinámicas de barrio Nigeria y Bastión Popular, a partir de la creación de 

cartografías sociales.   

c. Describir la producción socio-espacial “top-bottom” de los barrios populares de 

Guayaquil, a partir de la planificación urbana y ordenanzas territoriales oficiales. 

Marco Metodológico 

Diseño de Investigación 

Enfoque de investigación 

El enfoque aplicado en esta investigación es cualitativo. Se eligió este enfoque, 

complementado con una aproximación antropológica, ya que se caracteriza por ofrecer un 

análisis holístico de las realidades sociales. La investigación cualitativa “privilegia las 

palabras de las personas y su comportamiento observable como datos primarios” (Vasilachis, 

2006, p. 26), por lo que toma como principal fuente de información a la persona y sus 

experiencias, priorizando una interacción directa. Esta perspectiva es esencial para 

comprender cómo la memoria barrial se entrelaza con diversos aspectos de la vida cotidiana y 

la identidad de sus habitantes. En el estudio de la memoria barrial, esto implica considerar la 

influencia de las normas culturales, tradiciones, valores y dinámicas sociales que moldean 

cómo los habitantes populares recuerdan y transmiten su historia en el contexto de un barrio 

específico. 

Adicionalmente, “los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis 

antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos” (Hernández et al., 2014, 
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p.7). lo que dota de gran flexibilidad al estudio. En el escenario de violencia actual en 

Ecuador2, especialmente en Guayaquil, ciudad donde se desarrolla la investigación, es posible 

que surjan eventos fortuitos que no permitan seguir una estructura rígida en el trabajo de 

campo. Esto permite que, en caso de ser necesario, el enfoque de la investigación cambie. 

Alcance 

El alcance del estudio es descriptivo-comparativo, ya que permite analizar y describir 

-de manera detallada- las características, propiedades o comportamientos de dos o más 

elementos, fenómenos o grupos (Osorio y Castro, 2021, como se citó en Sierra et al., 2012). 

Al haber tenido una primera fase exploratoria en el año 2022, el estudio se encuentra en un 

periodo que pretende profundizar un poco más sobre el posicionamiento socio-espacial de los 

pobladores de Nigeria y Bastión Popular a través del ejercicio de (re)construcción de la 

memoria barrial, colectiva -e individual-. Esto ayuda a identificar tanto las similitudes como 

las diferencias entre sus pobladores, lo que puede proporcionar información valiosa para 

próximas fases de la investigación. 

Tipo 

Respecto al tipo de investigación, el presente trabajo es no experimental, debido a que 

su principal objetivo es describir el fenómeno de la memoria barrial en barrios populares tal y 

como se presenta en la realidad, en lugar de manipular posibles escenarios de manera 

controlada. Esto es posible ya que las investigaciones no experimentales se encargan de 

“observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural” (Hernández-Sampieri y 

Collado, s.f., p. 3). 

 
2 En la primera mitad del año 2023, se documentaron 3.500 casos de homicidios según informes de la Policía. 
Casi la mitad de estos (1.390 incidentes) tuvo lugar en la ciudad costera de Guayaquil, que actualmente es 
identificada como la 'capital del crimen' en el país. 
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Temporalidad 

El estudio es de corte transversal, sin seguimiento o medición de cambios a lo largo 

del tiempo. De acuerdo con Cvetkovic-Vega et al., (2021), “el elemento clave que define a un 

estudio transversal es la evaluación de un momento específico y determinado de tiempo” (p. 

180). En este caso, la investigación se lleva a cabo desde inicios de abril 2023, con una fecha 

tentativa de cierre en diciembre de 2023.  

Método de investigación y técnicas de recolección de datos 

Método: Estudio de caso cualitativo 

 

El método de investigación seleccionado fue el estudio de casos múltiples cualitativo, 

el cual goza de una “descripción y análisis detallados de unidades sociales (...), apropiado 

para centrarse en un caso concreto o situación e identificar los procesos que lo conforman, así 

como su flexibilidad y aplicabilidad” (Albert, 2002, citado por Pérez y Moreno, 2019, p. 95). 

A través del estudio de caso múltiple, los investigadores pueden identificar patrones, 

tendencias y relaciones que pueden no ser evidentes en un solo caso, lo que enriquece la 

comprensión y la validez de los hallazgos de la investigación. 

  Técnica  

En el marco de esta investigación, se implementarán diversas técnicas de recopilación 

de datos. En primer lugar, se llevarán a cabo entrevistas semi-estructuradas con participantes 

clave, permitiendo una exploración detallada de sus perspectivas y experiencias. Asimismo, 

se organizarán grupos de discusión y talleres de producción cartográfica para fomentar el 

intercambio de ideas y la generación colaborativa de información espacial, con el apoyo de 

las fundaciones Asesores en Desarrollo Social (ADES) y su Escuela Generación Nuevo 

Milenio (EGNM) -en Bastión Popular- y la Fundación Acción Solidaria (FAS) -en Nigeria-. 
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Paralelamente, se llevará a cabo una revisión documental exhaustiva, abarcando archivos 

fotográficos, archivos periodísticos y documentación oficial disponible en la Biblioteca 

Municipal, la Biblioteca de la Universidad de las Artes y la Municipalidad de Guayaquil. 

Para optimizar la eficiencia de este proceso, se utilizará un formulario de Google (Google 

Forms) para el registro sistemático de la información obtenida de fuentes primarias. 

Unidad(es) de análisis y muestra 

El foco de esta investigación recae en los barrios populares de Bastión Popular y 

Barrio Nigeria, ubicados en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Estas comunidades representan 

las unidades de análisis centrales para el estudio. Dentro de estos barrios, el interés se dirige 

hacia sus habitantes, quienes constituyen la población sujeta de análisis. 

 La distribución de la muestra está clasificada según la participación de habitantes de 

los barrios populares elegidos y la revisión documental. La selección de los participantes 

tiene como principal objetivo la voluntad de formar parte de la investigación, será una 

selección interna, a través del contacto establecido con la FAS en Barrio Nigeria y la EGNM 

de la Fundación ADES en Bastión Popular. La muestra en el trabajo de campo se conformará 

por 10 participantes por cada barrio, a quienes se les realizarán entrevistas semiestructuradas; 

y por dos grupos de discusión conformados por siete participantes por barrio (Tabla 1). 

Además, la muestra de revisión documental comprenderá la revisión de archivos 

periodísticos, documentación oficial municipal y registro fotográfico de los barrios populares 

(Tabla 2).  
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Tabla 1 

Distribución de la muestra en el trabajo de campo in situ 

Técnica Cantidad Detalles 

Entrevista semi-estructurada 8 
       3     Participantes de barrio Nigeria 

5    Participantes de Bastión Popular 

Grupos de discusión 2 
7 participantes por cada grupo, por cada 

barrio 

Nota: Elaboración propia. 

Tabla 2 

     Distribución de la muestra de revisión documental 

Técnica Cantidad Detalles 

Revisión documental 

Archivos 

periodísticos 
Publicaciones en El Universo (1985 y 2023) 

51 Documentación 

oficial 

40 Ordenanzas municipales sobre 

planificación urbana (1970-2014) 

 

11 planes de Desarrollo Urbano 

Revisión de material 

fotográfico 
10 fotografías 

5 fotografías de Barrio Nigeria 

 5  fotografías de Bastión Popular 

Nota: Elaboración propia. 
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Análisis de datos 

La categorización en el análisis de datos en investigación cualitativa es un proceso 

que implica la agrupación y clasificación de datos en categorías o temas significativos que 

emergen de los datos recaudados en la muestra (Strauss y Corbin, 1998). De igual forma, 

Charmaz (2006), señala la relevancia de un análisis minucioso y reflexivo que permita la 

creación de categorías que reflejen la realidad de los participantes. La categorización en la 

investigación cualitativa facilita la organización y la interpretación de datos, permitiendo a 

los investigadores dar sentido a las narrativas complejas y experiencias recopiladas durante el 

proceso de investigación.  

Los datos serán analizados por medio de la categorización y codificación de la 

documentación obtenida. Sin embargo, la investigación continúa en la primera fase de 

elaboración por lo que al momento no se han determinado las categorías analíticas y sus 

definiciones respectivas. 

Consideraciones éticas 

Consentimiento de participación 

En esta investigación, se enfatiza la participación libre e informada, asegurando que 

todos los participantes comprendan el propósito, los procedimientos y consecuencias de su 

participación. Se proporcionará información detallada sobre los objetivos y métodos de la 

investigación, enfatizando la voluntariedad y el derecho a retirarse sin consecuencias 

negativas. Se decidió no aplicar consentimientos informados en su forma convencional -

obtención de firmas y documentos escritos-, y optar por acuerdos orales, debido a la 

naturaleza informal del entorno, ya que podría haber afectado la naturalidad de las 

interacciones y la confianza de los pobladores hacia los investigadores. 
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Confidencialidad y anonimato 

La confidencialidad y el anonimato de la información personal constituye una máxima 

prioridad. Se procederá a la asignación de códigos en sustitución de nombres reales, y los datos 

recopilados serán resguardados de manera segura, con acceso restringido exclusivamente al 

equipo de investigación. Esta precaución se aplicará tanto a los datos derivados de entrevistas 

como a la revisión de documentos, observando rigurosamente los derechos de autor y las 

políticas de uso establecidas. 

Compromiso social desde la academia 

Se reconoce el compromiso social en la investigación, buscando comprender las 

experiencias de los pobladores de ciertos barrios y amplificar sus historias. Se establecen 

espacios de reflexión en el equipo de investigación para cuestionar posiciones preconcebidas y 

garantizar un proceso colaborativo y respetuoso. Se mantiene una comunicación abierta con 

los pobladores para asegurar su comprensión y participación en todas las etapas del estudio. 

Diseño metodológico individual 

Para recolectar los datos de esta investigación se realizó una recopilación de datos la 

cual fue planteada en dos momentos. En la primera fase se realizaron visitas a la Biblioteca 

Municipal y a la Biblioteca de la Universidad de las Artes en donde se solicitó acceso al 

archivo fotográfico histórico de ambas instituciones para así poder conseguir información 

más amplia sobre el Barrio Bastión Popular.  Aunque no encontramos lo que buscábamos 

decidimos continuar con la siguiente parte del proyecto.   En este segundo momento, se 

realizó nuevamente una visita in situ para la toma de fotografías de Bastión Popular. Nos 

pusimos en contacto con la Fundación Derecho a la Mujer que trabaja con ciertas iglesias del 

sector, ellos me invitaron a un pequeño evento navideño que se realizó para las madres y 

niños del sector. 
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Se realizó 10 fotografías de estudios generales de los cuales para nuestra muestra se 

seleccionaron 5 fotografías basándome en la segunda categoría de la matriz de investigación 

que es la Producción socioespacial barrial desde la historicidad. En esta fase las fotografías 

pasaron por un proceso en donde se describió cada detalle de la fotografía para de esta forma 

poderla ajustar a la subcategoría adecuada.  

El trabajo de campo realizado se resume en la Tabla 3, organizado por fecha exacta. 

Tabla 3 

Distribución de la muestra de revisión de archivos fotográficos 

Fase Actividad Fecha 

Trabajo de 

campo 

(Individual) 

        

  

  

 Visita de la Biblioteca y de la 

Universidad de las Artes 

Visita a la Biblioteca de las artes 

y elaboración de solicitud para 

poder tener acceso al archivo 

fotográfico 

20 de noviembre de 2023 

  

  

  

       24 de noviembre del 2023 

        25 de noviembre del 2023 

          

 Visita a la Archivo fotográfico 

de la Biblioteca de las Artes                               

29 de noviembre del 2023 

30 de noviembre del 2023 

Nota: Elaboración propia. 
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Resultados  

Las siguientes fotografías presentadas son enlazadas con las entrevistas realizadas a 

los moradores del barrio en lo cual se pudo evidenciar el uso de la segunda categoría que es 

Producción socioespacial barrial desde la historicidad describiéndolas a continuación:  

C2 Producción socioespacial barrial desde la historicidad / C.2.3 La red urbana: los 

aliados barriales 

Figura 1 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fotografía tomada por el autor de la presente investigación. (2023) 

"Por ejemplo, las iglesias sí les han dado aquí juguetitos a los bebés, gracias a Dios la 

Fundación siempre se hace presente en nuestro barrio.” EBP2023_3 

La Figura 1 enmarca la sub-categoría “La red urbana: los aliados barriales” donde se 

captura las vivencias compartida por los entrevistados, los cuales mencionan que en el 

Bloque # 3 de Bastión Popular tienen como únicos aliados barriales a la iglesia central que 

trabaja en conjunto con la Fundación Derecho a la Mujer. Las imágenes demuestran donde un 

grupo de personas que pertenecen a la iglesia y Fundación brindan un detalle a cada niño del 

sector. Además de acuerdo al relato del entrevistado se puede observar al voluntariado de la 

iglesia y de la fundación organizando una fiesta de Navidad en el tercer piso, la cual se 
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realizó en presencia de la mayoría de moradores beneficiando a adultos y niños del sector 

recogiendo y recibiendo alimentos, ropa y juguetes. 

C2 Producción socioespacial barrial desde la historicidad/C.2.4 Relaciones y tensiones 

interbarriales 

                                                                 Figura 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: fotografía tomada por el autor de la actual investigación) (2023).  

                                                                 Figura 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: fotografía tomada por el autor de la actual investigación) (2023).  
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"En las otras partes donde yo he ido, les falta el asfaltado, en la Flor incluso eso está 

horrible. La Flor es total… Le falta el asfaltado, este… Iluminación, todo eso le falta” 

(EBP2023_3) 

"Para mi Bastión es todo, prácticamente tengo todo". (EBP2023_4) 

 

La Figura 2 y 3, enmarcada bajo la sub-categoría “Relaciones y tensiones 

interbarriales”  en donde se hacen una comparación de ambas realidades que viven en los 

distintos barrios de la ciudad. la  Figura 2  captura a  la  actualidad de Flor de Bastión  en 

donde se puede apreciar las carencias de los  habitantes dependiendo del lugar donde estén 

habitando, mientras que el centro de Bastión Popular como sus propios moradores le dicen 

Bastión para ellos es todo en un lugar donde actualmente todos les queda cerca. En la  Figura 

3 se puede observar que las calles actualmente se encuentran pavimentadas y muy transitadas 

ya que pasan buses, tricimotos y todo tipo de carros, pero cabe recalcar que se puede apreciar 

que su principal medio de transporte son las motos y tricimotos. Bastión Popular cuenta con 

sus postes de iluminación, sus casas son coloridas, de cemento y con techo de zinc. Las fotos, 

al capturar estos espacios, valida los comentarios de los entrevistados señalando que a 

diferencia de otros barrios como Flor de Bastión aún tienen carencia de recursos y espacios.  

 

C2 Producción socioespacial barrial desde la historicidad/ C.2.5 La vivienda popular 

Figura 4 
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Nota. Fotografía tomada por el autor de la presente investigación. (2023) 

"Ellas vinieron aquí [a Bastión] porque aquí hubo una invasión"; "Las casitas eran de 

caña, sus techos eran de plástico, las paredes también eran de plástico" (EBP2023_1) 

La Figura 4, enmarcada en la sub-categoría “La vivienda popular”, proporcionando 

una breve referencia a lo que los entrevistados han mencionado que el sector se desarrolló por 

medio de invasiones y a partir de ese momento todo el lugar empezó a desarrollarse. Al 

principio no contaban con los suficientes recursos para poder comprar terrenos o construir 

con buenos materiales, pero con el pasar del tiempo de a poco comenzaron a realizar sus 

casas con caña o materiales mixtos. Los escenarios confirman que en la actualidad se puede 

visualizar que antes eran casa de cañas y con el tiempo se volvieron combinadas ya que de 

cierta forma la fueron reforzando con más materiales como el cemento, zinc en otros 

materiales. Las imágenes respaldan el avance y desarrollo a medida del tiempo de la vivienda 

popular en el sector antes mencionado.  
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C2 Producción socioespacial barrial desde la historicidad/C.2.5 La vivienda popular 

Figura 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Fotografía tomada por el autor de la presente investigación. (2023) 
 

"Se hizo una casita, así de caña, así de madera se hizo una casita"; "Fue sencillo 

porque ahorita ¿cuánto vale un solar?  (EBP2023_3) 

La Figura 5, enmarcada en la sub-categoría “La vivienda popular”, destaca la realidad 

de Bastión Popular lo que comenzó como una invasión terminó con entrega de títulos de 

propiedad por medio del municipio. Se puede observar que la antigua vivienda de caña y 

madera terminó construyéndose en cemento con un gran colorido, en piso de tierra sin 

pavimentar con residuos de monte y como eran antiguas haciendas también se encuentran 

grandes árboles. Hay bloques del barrio donde se encuentran casas de cemento que están a 

medio construir ya que por falta de ingresos no han podido terminar las mismas. De acuerdo 

a las entrevistas recolectadas relatan cómo fueron sus principios en el sector, la cual fue por 

medio de invasión de terrenos atravesando dificultades económicas, falta de servicios 
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básicos, accesibilidad de transporte y recursos para subsistir ya que en esos momentos no 

todo estaba poblado por lo cual no había cercanías de mercancías. Con el pasar del tiempo las 

fotografías evidencian la evolución del sector ya sea sus calles o sus domicilios. 

C2 Producción socioespacial barrial desde la historicidad/ C.2.6 Imaginarios barriales 

sobre delincuencia y juventud  

Figura 6 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fotografía tomada por el autor de la presente investigación. (2023) 

"En vista de cómo está la delincuencia ahora, este, nos hemos tomado el atrevimiento 

de también poner rejas en el barrio. Hicimos unión en mi barrio con las familias ". 

(EBP2023_4) 

“ella dice “así yo quisiera vivir en mi sector”. Yo digo “¿cómo así?”, “comprarles a 

los muchachos unas papas, una hamburguesa y que se sienten a comer afuera de la casa 

tranquilos”. Entonces en el barrio de ella no se puede".  (EBP2023_4) 

La Figura 6, enmarcada en la sub-categoría “Imaginarios barriales sobre delincuencia 

y juventud”, demuestra como en algunos bloques de Bastión Popular, los ciudadanos han 
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tomado la iniciativa de instalar rejas en las entradas y las salidas de los callejones, por el 

aumento de la alta tasa de delincuencia que está pasando el país, además de eso la falta de 

ayuda del municipio de la ciudad motiva a realizar este tipo de acciones para salvaguardar su 

integridad y seguridad. En las escenas se aprecia que mientras está la luz de sol las puertas 

del lugar permanecen abiertas la cual permite el tránsito de toda persona, sin embargo, 

durante todo este precedente los moradores están alerta de todo movimiento. Dentro de las 

entrevistas las personas revelan que adema cuentan con una pequeña puerta peatonal que la 

utilizan para realizar pequeñas actividades, y esta permite que puedan salir sin problema. 

Conclusiones 

De acuerdo al análisis descriptivo que se realizaron a las fotografías se destaca la categoría 

Producción socioespacial barrial desde la historicidad. Se evidencio que, aunque ellos no 

cuenten con muchos aliados barriales, las iglesias se solidarizan en fechas festivas, ya que 

trabajan en conjunto a la Fundación Derecho a la Mujer realizando una pequeña fiesta 

navideña en la cual hacen entrega de comida, juguetes y ropa a los niños del sector. 

Bastión Popular no contaban con nada, actualmente es un barrio que está en un 

constante crecimiento, la falta de recursos no es una excusa para que ellos progresen. Por su 

lucha constante, el barrio cuenta con pavimentación y sistema de alumbrado. De esta forma 

poco a poco van obteniendo lo necesario para tener un vida digna y segura.  

Se pudo observar que la delincuencia ha afectado mucho al barrio al punto de que la 

única solución sea poner rejas por seguridad, además, se observa que a través de los años ha 

habido cambios en las estructuras de las viviendas populares, adicionalmente, ciertas 

viviendas del sector se encuentran a medio construir debido a la falta de recursos, sin 

embargo, los moradores se esfuerzan día a día trabajando para así poder mejorar sus 

viviendas. 
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En conclusión, la Producción socioespacial barrial desde la historicidad aporto 

positivamente a mi habilidad en la integración de elementos visuales y narrativos, la cual se 

ha desarrollado aún más gracias a la misma, además ha contribuido a mi desarrollo 

profesional en la industria multimedia. El aprendizaje al ver que en una imagen puede haber 

muchos detalles y pueden expresar mucho es muy importante demostrando que toda imagen 

puede tener una historia de por medio, he aprendido que las narrativas visuales pueden 

realzar y complementar una historia. Al momento que acudí para realizar el trabajo de 

campo para la fiesta navideña de la fundación pude darme cuenta que en este barrio hay 

muchas y que hay diversas formas de poder ayudar desde el lado multimedia. 

Recomendaciones 

Esta investigación fue un largo proceso lleno de ventajas y desventajas. Fue un 

proceso muy desafiante, ya que no fue nada fácil llegar a los resultados obtenidos. Ya que a 

pesar de que el país está pasando por un estado de emergencia se tomó las medidas necesarias 

para poder obtener las fotografías debido a que en las instituciones visitadas no se encontró 

información que puedan respaldar nuestra investigación. Se aconseja ponerse en contacto con 

fundaciones e iglesias que realizan constantes actividades recreativas con la comunidad de 

Bastión Popular para que puedan ser de ayuda al conseguir entrevistas o al momento de 

realizar grupos focales. De esta manera no tengan problema de no tener a quien no 

entrevistar. Para las futuras investigaciones se recomienda tener más contacto con los 

entrevistados para así poder conseguir fotos más orgánicas del barrio y de su gente. Que las 

instituciones sean más rápidas con respecto a la aceptación de solicitudes para acceder a 

ciertos archivos fotográficos, se recomienda que las instituciones adquieran fotografías de un 

presente, para que pueda ser la ayuda en un futuro y para que ellos puedan saber cuál es la 

verdadera historia detrás de las fotos del Bastión Popular. 
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