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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 zonas habitacionales no planificadas, y edificadas por sus propios 

pobladores para proveerse de protección y servicios como resultado de varios factores como la 

desigualdad socio-espacial y la estigmatización. Esta investigación tiene el objetivo de re-

construir la memoria histórica del barrio Nigeria a partir de fuentes documentales. La 

investigación fue realizada en fases complementarias, en las que se llevó a cabo trabajo de 

campo de revisión documental, para conocer los sucesos que llevaron a la formación del 

Nigeria. Desde los inicios que dieron pie a los asentamientos informales en Guayaquil, la 

consolidación del barrio, hasta su evolución en la actualidad. Entre los principales resultados, 

se observó que el uso de líneas de tiempo como herramienta, facilita observar los diferentes 

períodos y contextos que afectaron el desarrollo del barrio Nigeria. 

 

 Palabras clave: Antropología, barrios populares, identidad barrial, estigmatización. 
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Abstract 

 

The popular neighborhoods are unplanned residential areas built by their own inhabitants to 

ensure protection and services, resulting from various factors such as socio-spatial inequality 

and stigmatization. This research aims to reconstruct the historical memory of the Nigeria 

neighborhood based on documentary sources. The investigation was conducted in 

complementary phases, including fieldwork and documentary review, to understand the events 

that led to the formation of Nigeria. From the beginnings that gave rise to informal settlements 

in Guayaquil to the consolidation of the neighborhood and its evolution to the present day. 

Among the main findings, it was observed that the use of timelines as a tool facilitates the 

observation of different periods and contexts that influenced the development of the Nigeria 

neighborhood. 

 

Key words: Anthropology, informal settlements, neighborhood identity, stigmatization. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

7 

 

Introducción 9 

Planteamiento del problema 11 

Justificación 11 

Antecedentes 13 

Barrios populares en Latinoamérica 13 

Barrios populares en Guayaquil 13 

Revisión de la Literatura 15 

Estado del Arte 15 

Marco Conceptual 19 

La producción social del espacio 19 

Memoria 21 

Memoria barrial 22 

Objetivos 23 

Objetivo General 23 

Objetivos Específicos 23 

Marco Metodológico 23 

Diseño de Investigación 23 

Enfoque de investigación 23 

Tipo 24 

Temporalidad 25 

Método de investigación y técnicas de recolección de datos 25 

Método: Estudio de caso cualitativo 25 

Técnicas 25 

Análisis de datos 27 

Consentimiento de participación 27 

Confidencialidad y anonimato 28 

Compromiso social desde la academia 28 

      Diseño metodológico individual                                                                                        28 

Resultados                                                                                                                         30 

       Reflexiones preliminares de los datos                                                                               44 

      Reflexión final                                                                                                                   45 

      Referencias                                                                                                                        46 

      Anexos                                                                                                                               54 

             Anexo # 1 Glosario                                                                                                      54 

  

 

 

 

 

 



  

8 

Índice de Tablas 

 

Tabla 1                                                                                                                           26 

            Distribución de la muestra en el trabajo de campo in situ 

                                   

Tabla 2                                                                                                                           26 

            Distribución de la muestra de revisión documental  

Tabla 3                                                                                                                           29 

           Trabajo de campo                                                                                                 

Tabla 4                                                                                                                           30  

           Línea de tiempo 1940-1979: Antecedentes a la formación   

           del Barrio Nigeria 

Tabla 5                                                                                                                           35 

            Línea de tiempo 1980-2007: Asentamiento y constitución  

            del Barrio Nigeria.  

Tabla 6                                                                                                                           38 

            Línea del tiempo 2008-2023: Historia reciente                                              

            del Barrio Nigeria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

9 

Introducción  

Históricamente, los barrios populares, como se muestra en en el glosario, 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 

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 

 
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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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 

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 
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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, 

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 

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. 
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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” 

(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 
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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 

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 afroecuatoriano; de acuerdo 

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

59.41% de población afroecuatoriana 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 

afroecuatoriana intenta preservar las costumbres y tradiciones existentes, impulsando sus 

valores culturales e identitarios (Andrade, 2021).  
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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 

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 

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. 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 

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 
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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.  

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 
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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 

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. 
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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 

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 

Soto Martínez (2005), amplían esta perspectiva, destacando la conexión de los niveles 

https://www.redalyc.org/journal/268/26850086009/html/#redalyc_26850086009_ref48
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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 

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 
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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. 

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 
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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, 

p.7). lo que dota de gran flexibilidad al estudio, que en el escenario de violencia actual en 

Ecuador2, especialmente en Guayaquil, ciudad donde se desarrolla la investigación, y donde 

es posible que surjan eventos fortuitos que no permitan seguir una estructura rígida en el 

trabajo de campo, resulta enormemente útil.  

 

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). 

 
2Guayaquil, Durán y Samborondón acumulan el 35.65% de todos los homicidios que ocurren en el país, con una tasa de 40.8 

por cada cien mil habitantes. 
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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 de 2023, con una 

fecha 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. 

Técnicas 

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

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

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

se organizaron 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 fundación Asesores en Desarrollo Social (ADES) y su Escuela Generación Nuevo Milenio 

(EGNM) -en Bastión Popular- y la Fundación Acción Solidaria (FAS) -en Nigeria-. 

Paralelamente, se realizó 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 utilizó un formulario de Google (Google 

Forms) para el registro sistemático de la información obtenida de fuentes primarias, en las 

que se las clasificó de acuerdo a la fecha del trabajo de campo, al estudiante que encontró la 

fuente. Así como al tipo de archivo encontrado, a la fecha de publicación, a su autor, al lugar 

donde fue hallado, y adjuntando a esta información, la fotografía del archivo.  
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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 sujeto de análisis. 

 La distribución de la muestra se encuentra 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 fue 

conformada por 8 participantes en total: 3 de barrio Nigeria y 5 de Bastión Popular. , a 

quienes se les realizó entrevistas semiestructuradas; y por dos grupos de discusión 

conformados por siete participantes por barrio (Tabla 1). Además, la muestra de revisión 

documental comprendió la revisión de archivos periodísticos, documentación oficial 

municipal y registro fotográfico de los barrios populares (Tabla 2).  

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 (1950-2023) 
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41 documentos 

oficiales 

40 ordenanzas municipales concernientes a 

la planificación urbana (1970 - 2014) 

  

11 planes urbanos realizados por la alcaldía 

(1970 - 2013) 

Revisión de material 

fotográfico 
20 fotografías 

10 fotografías de Barrio Nigeria 

10 fotografías de Bastión Popular 

Nota: Elaboración propia. 

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 fueron analizados por medio de la categorización, de la documentación 

obtenida, en 3 líneas de tiempo, divididas por períodos. La categoría de análisis es la 

historicidad del barrio Nigeria, analizada primero, desde los eventos que ocurrieron en la 

época que llevaron a los primeros asentamientos, segundo, a la consolidación de Nigeria 

como barrio popular y finalmente, a lo sucedido en las últimas décadas como resultado de su 

memoria histórica. 

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 proporcionó información detallada sobre los objetivos y métodos de la 

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

Confidencialidad y anonimato 

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

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

datos recopilados fueron resguardados de manera segura, con acceso restringido 

exclusivamente al equipo de investigación. Esta precaución fue aplicada 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 mantuvo una comunicación abierta con 

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

Diseño Metodológico Individual 

La primera fase de la investigación fue llevada a cabo en conjunto, en la que se realizó 

la recolección de datos preliminar a partir la revisión documental vía visitas al Comité 

Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos CDH, la Biblioteca de la Universidad 

de las Artes y el Archivo Histórico del Guayas, con la intención de identificar fechas claves, 

contextualizar los períodos y conocer sucesos importantes respecto a la historia del proceso 

de asentamiento de los barrios Bastión Popular y Nigeria.  

Durante la segunda fase, y a partir de la búsqueda primaria, se procedió a trabajar en 

duplas. Sebastián Franco llevó a cabo la recolección de archivos periodísticos para Bastión 

Popular, mientras que Denisse Izurieta, autora de este documento, se enfocó en obtener 

información específicamente sobre el barrio Nigeria, con el objetivo de re-construir la 

memoria histórica del barrio Nigeria desde fuentes documentales. Se definió al Archivo 

Histórico del Guayas como fuente principal para la revisión documental. En 4 visitas, se 

revisaron archivos de prensa del diario El Universo desde 1990 a 2000.  
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En la fase final de la investigación, se complementó la información obtenida en las 

fases anteriores con fuentes digitales de otros periódicos, libros e investigaciones. La 

documentación revisada fue procesada en tres líneas de tiempo. La primera línea de tiempo 

abarca antecedentes a la formación del Barrio Nigeria y Bastión Popular 1940 - 1979, que 

comprende los sucesos históricos ocurridos en Guayaquil que llevaron a los asentamientos en 

ambos barrios populares. La segunda línea 1980-2007: el asentamiento y constitución del 

Barrio Nigeria y la tercera línea de tiempo, 2008 - 2023: la historia reciente y las 

transformaciones que ha atravesado el barrio. Esta última fase requirió la revisión de archivos 

periodísticos digitales más actuales del diario El Universo y El Telégrafo.  

Tabla 3 

Trabajo de campo 

Fase  Fecha Actividad 

 

 

Inicial 

(Grupal) 

26 de julio del 2023 Revisión documental en el Archivo Histórico del Guayas 

28 de julio del 2023 

Revisión documental en el Comité Permanente para la 

Defensa de los Derechos Humanos CDH 

4 de agosto del 2023 
Revisión documental en la Biblioteca de las Artes. 

 

28 de agosto del 2023 

Grupo focal y entrevistas con participantes del Barrio 

Nigeria. 

 

20 de octubre del 2023 

Grupo focal y entrevistas con participantes de Bastión 

Popular. 

 

Media 

(En duplas) 

10 de octubre del 2023 al 20 

de octubre del 2023 

Revisión documental de medios digitales e identificación 

de fechas clave en la conformación del barrio Nigeria. 

16 de octubre del 2023 
Revisión documental en el Archivo Histórico del Guayas, 

de archivos periodísticos del diario El Universo de 1990 - 

2000. 

20 de octubre del 2023 

31 de octubre del 2023 
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15 de noviembre del 2023 

Final 

(Individual) 

21 de noviembre - 4 de 

diciembre 

Revisión documental de archivos de otros medios digitales 

como el Telégrafo, libros e investigaciones.  

            Nota: Elaboración propia 

 

Resultados 

Tabla 4 

Línea de tiempo 1940-1979: Antecedentes a la formación del Barrio Nigeria 

Décadas Años Eventos Período/ Contexto Fuentes 

1940 

1940 

El Estado crea el primer proyecto 

habitacional público en el noroeste de la 

ciudad; Barrio Orellana. Que consistía en 

viviendas unifamiliares adosadas en 

terrenos de bajo costo, financiadas por el 

Seguro Social. 1948 - 1965 

Boom Bananero 

 

Rápido crecimiento 

económico y urbano, 

ola migratoria de 

obreros hacia la costa, 

primeros asentamientos 

en el sur de la ciudad. 

Lascano, de la Torre, 

Acosta, (2020); Martín-

Mayoral (2009, 1 de mayo) 

 

A raíz del crecimiento económico, 

surgen nuevos programas de vivienda 

públicos y privados, enfocados en la 

población de estrato social medio y bajo. 

Se aceleran además, los trabajos de 

infraestructura pública. 

 

 

1948 
Inicio de Presidencia de Galo Plaza 

Lasso (1948-1952) 
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1950 1950 

Arranca la tendencia del movimiento 

residencial hacia los sectores del norte de 

la ciudad debido a la saturación del 

núcleo central, y se establecen 

urbanizaciones dirigidas a la demanda de 

los estratos medio y alto. 

Peralta y Moya (1979) 

 

 

El primer censo nacional se lleva a cabo 

en noviembre de 1950, proporcionando 

estadísticas precisas sobre el crecimiento 

poblacional del cantón Guayaquil. 

Durante el primer período intercensal 

(1950-1962), Guayaquil experimentó un 

crecimiento porcentual del 4,49%, 

alcanzando su tasa más alta de su historia 

con un 7,5%. 

El Telégrafo (2014, 29 de 

julio); Peralta y Moya 

(1979) 

 

 

Tras la crisis cacaotera y el inicio de la 

actividad bananera, el país logra 

integrarse a los mercados 

internacionales, produciendo cambios en 

el sistema económico interno y 

atrayendo transformaciones sociales 

como el inicio del proceso gradual de 

urbanización. 

Martín-Mayoral (2009, 1 de 

mayo) 

 

 

La informalidad urbana comienza en el 

sur, cuando frente a la dificultad para 

rellenar los esteros, estos son ocupados 

por la población tugurizada y expulsada 

del casco central por las regularizaciones 

de la renovación urbana. 

Sánchez (2020) 
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1952 
Inicio de Presidencia de José María 

Velasco Ibarra (1952-1956) 
Ojeda (2005) 

 

1956 
Inicio de Presidencia de Camilo Ponce 

Enríquez (1956-1960) 

Martín-Mayoral (2009, 1 de 

mayo) 
 

1960 

1963 

La Junta Militar llega al poder luego de 

que el presidente Velasco Ibarra fuera 

derrocado por su vicepresidente, Carlos 

Julio Arosemena. 

 

 

 

1963-1966 

Junta Militar 

 

 

 

Éxodo masivo de la 

población del campo a 

la ciudad a causa de las 

leyes de reforma 

agraria. Crecimiento 

desmesurado de las 

urbes. 

 

Necesidad de abastecer 

la demanda de 

vivienda, agudizando la 

informalidad en las 

zonas periféricas de 

Guayaquil. 

Martín-Mayoral (2009, 1 de 

mayo) 
 

1964 

La Junta Militar de Gobierno expide la 

primera Ley de Reforma Agraria y 

Colonización el 11 de julio de 1964. 

Objetivos: Cerrar el paso al comunismo, 

impulsar la producción, mejorar las 

condiciones de vida del trabajador 

agrícola y por justicia completar el 

proceso de liberación del hombre. 

(Castro Jijón, 1964) 

Pérez (2016, 30 de julio); El 

Universo (s.f.). 
 

Eliminación del Huasipungo como parte 

de la Reforma Agraria, que resultó en la 

fragmentación de propiedades pequeñas 

y una disminución de los ingresos de los 

campesinos, obligándolos incluso a 

emigrar temporalmente a las 

plantaciones azucareras de la Costa. 

Martín-Mayoral (2009, 1 de 

mayo) 
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1968 

La crisis en el cultivo de banano impulsa 

migraciones hacia Guayaquil. Dado que 

el sector "moderno" no puede absorber el 

excedente de mano de obra no calificada, 

surge y se desarrolla el sector "informal". 

Esto lleva a una densificación 

significativa en el Suburbio, con 

alrededor de 360,000 habitantes en 1968, 

representando el 50% de la población en 

áreas centralmente tugurizadas y en el 

Suburbio. 

 

Moncayo (1974) 
 

 

1970 

 

1970 

Inicio del Boom Petrolero, que trajo 

consigo un proceso de industrialización, 

centralidad espacial, y un modelo de 

desarrollo nacional centrado en la 

producción petrolera. 

Rojas, Villavicencio, 

Becker, Chang (1989) 

 

1972 

Inicio del Boom Petrolero, que trajo 

consigo un proceso de industrialización, 

centralidad espacial, y un modelo de 

desarrollo nacional centrado en la 

producción petrolera. Se modernizó el 

sector agrario, con una disminución del 

3% en la agricultura para consumo 

interno, y se evidenció migración 

campesina, impactando las dinámicas 

económicas y demográficas del país. 

 

1972 - 1982 

Boom Petrolero 

 

Participación de la 

empresa privada y del 

mercado en la situación 

habitacional en 

Guayaquil, facilitada 

por el Estado. 

 

Privatización de 

servicios e 

infraestructura, como 

agua, energía, 

 

 

 



  

34 

recolección de basura, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1973 

El 9 de octubre de 1973 se promulga la 

Ley de Reforma Agraria en Ecuador con 

el objetivo principal de lograr la 

incorporación masiva del campesinado al 

proceso de desarrollo económico y social 

del país. Esta legislación también busca 

la transformación de la estructura de 

tenencia y uso de los recursos 

territoriales. 

Maldonado (1980)  

En 1973, la Municipalidad lanza el “plan 

de renovación” del área central que 

involucró la demolición del Casco 

Central para dar paso a nuevas 

construcciones, varios desalojos y un 

proceso de saturación del suburbio. Dio 

paso además, a la formación de 

asentamientos informales en Guayaquil. 

Valencia (1982)  

1979 

Se expide la tercera reforma agraria (Ley 

de Fomento y Desarrollo Agropecuario 

de julio de 1979) 

 

1979 

 

Martín-Mayoral (2009, 1 de 

mayo) 
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1979 

El regreso a la democracia comienza el 

10 de agosto de 1979 con el triunfo de 

Jaime Roldós (1979-1981). 

Retorno de la 

democracia 

 

Inicia un proceso de 

reordenamiento estatal 

caracterizado por la 

inestabilidad política. 
 

Martín-Mayoral (2009, 1 de 

mayo) 
 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Tabla 5 

Línea de tiempo 1980-2007: Asentamiento y constitución del Barrio Nigeria.  

Décadas Periodo/contexto Año 

Eventos 

Fuentes 

 

 

1980 - 1989 

Alcaldía Hanna Musse en Guayaquil: 1978 - 1982 

 

Inestabilidad económica y dificultades para 

sostener el elevado gasto público, a causa de la 

caída del precio del petróleo. 

 

Cambio en el modelo de desarrollo y la 

implementación de medidas neoliberales. 

 

Expansión de la informalidad hacia el norte 

mediante acuerdos con líderes barriales y 

políticos involucrados en la venta de terrenos. 

 

Regularización de los primeros asentamientos 

bajo el gobierno de Rodrigo Borja, atrayendo a 

más personas y dio lugar al tráfico de tierras, 

 

1980 

Desplazamiento migratorio de 

pobladores de la provincia de 

Esmeraldas (Borbón, Limones, 

Collón Eloy, San Lorenzo, Timbiré, 

Santoya, Selva alegre, Maldonado, 

San José de Tagua), hacia la ciudad 

de Guayaquil, producto de la 

inestabilidad económica y la 

búsqueda de un nuevo estilo de vida. 

 

Rocha 

(2017); 

Defensoría 

del Pueblo 

(2012); De 

Mattos 

(2010); 

Sánchez 

(2012); 

Santana 

(2004); 

Sánchez 

(2015); 

Sánchez 

(2020) 

 

 

Inicia el asentamiento paulatino del 

Estero Salado bajo el nombre de Isla 

Trinitaria, dirigido por Jorge 

Quiñónez y Andrés Quiñónez. 
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beneficiando a personas vinculadas a los 

municipios. 

 

Alcaldía de Abdala Bucaram en Guayaquil: 1984 

- 1985 

 

Alcaldía de Elsa Bucaram Ortíz: 1988 - 1991 

 

Harry Soria sucede a Elsa Bucaram y termina su 

periodo en 1992 

Construcción de las primeras casas 

de caña guadua en áreas de 

manglares talados y sobre esteros 

como Muerto y Mogollón, que son 

parte del Estero Salado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990 - 1999 

 

El gobierno de Sixto Durán Ballén impulsa la 

modernización y el cambio en el sistema de 

acceso a la vivienda, como parte de las políticas 

neoliberales. 

 

Se consolida el mercado no regulado de suelo 

informal, motivado por intereses económicos y 

conexiones clientelistas con el poder local. 

 

Primera alcaldía de León Febres Cordero en 

Guayaquil: 1992 - 1996 

 

En 1993 se decreta la Ley de Modernización del 

Estado, la cual permitió iniciar procesos de 

descentralización y desconcentración, así como 

la transferencia de empresas y algunos servicios 

públicos al sector privado a un modelo de 

gestión urbana con visiones empresariales. 

 

 

1990 

Las Precooperativas se asientan en 

los ejes de la Vía Perimetral. 

 

Zavala 

(1990); El 

Universo 

(1990) 

 
Los asentamientos generan 

descontento en relación con el uso 

de la vía. 
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El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

(MIDUVI) se convierte en facilitador de la 

política pública. 

 

Segunda alcaldía de León Febres Cordero en 

Guayaquil: 1996 - 2000 

 

A partir de los años 90, la modalidad 

de ocupación más relevante se da a 

través de formas mercantilizadas de 

suelo ilegal e irregular. 

2000-2007 

Tras la crisis económica e inflacionaria, se lleva a 

cabo el proceso de dolarización por el presidente 

Jamil Mahuad. 

 

Primera alcaldía de Jaime Nebot en Guayaquil: 

2000 - 2004 

 

Se inician las inscripciones para el Plan de 

Vivienda Municipal Mucho Lote. 

 

Segunda alcaldía de Jaime Nebot en Guayaquil: 

2004 - 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 

Padre Marco Paredes, figura 

importante en el Barrio Nigeria 

comenta para el Diario Expreso que 

hasta el 2005 hubo ausencia total de 

las autoridades. "Todos los 

trabajadores de las instituciones 

sociales que llegaban se retiraban 

por miedo a los robos." 

Moncada 

(2020) 

2006 

Se lleva a cabo Proyecto Salesiano 

Chicos de la Calle, liderado por el 

Padre Marco Paredes. 

Rocha (2019) 

Los habitantes toman la decisión de 

rellenar las orillas donde vivían por 

su propia cuenta. 

Defensoría 

del Pueblo 

(2012)  

2007 

Pobladores reportan contratiempos 

ocasionados por los trabajos de 

relleno de lodo, mediciones de 

solares y reubicación de viviendas 

por parte del GAD Municipal. 
El Universo 

(2007, 27 de 

diciembre) 

Se evidencia la ayuda tardía por 

parte del Municipio hacia las 

personas del sector para atender 

problemas. 



  

38 

Se busca reorganizar a cerca de 1500 

viviendas en Nigeria, según el 

departamento de Proyectos 

Específicos del Municipio. 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 6 

Línea del tiempo 2008 - 2023: Historia Reciente 

Décadas Periodo / contexto Año Eventos Fuentes 

2008 - 2010 

 

 

Guayaquil experimenta una 

transformación urbana bajo 

políticas de corte liberal 

lideradas por el municipio y 

fundaciones privadas, 

enfocada en la rehabilitación 

urbana. 

Segunda alcaldía de Jaime 

Nebot en Guayaquil: 2004 - 

2008.  

Primer y segundo período 

presidencial de Rafael Correa 

Delgado 2007 - 2013. 

Entre las políticas públicas, de 

eje habitacional, 

implementadas por el gobierno 

de Correa se encuentra la 

2008 

Inicia proyecto de construcción de viviendas 

para las familias de Nigeria a cargo de 

directivos salesianos de Austria y Suiza: La 

legalización de los terrenos para la 

construcción tomó una duración de 2 años.  

 

Bajo el proyecto se construyeron 150 casas 

de cemento. Posteriormente se construyeron 

20 viviendas más y se realizó el relleno de las 

calles bajo el financiamiento del Municipio 

de Guayaquil. 

El Universo 

(2015, 7 de 

agosto), 

Allan 

(2009) 

 

2009 20 familias de Isla Trinitaria se asociaron 

para adquirir botes de fibra de vidrio para 

El Telégrafo 

(2016) 
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conservación del subsidio 

habitacional como eje rector 

de la política de vivienda 

social; la priorización de los 

programas habitacionales 

sobre que la aplicación del 

bono, el fortalecimiento de la 

participación de la empresa 

privada en la oferta de 

vivienda social y la 

conformación de comités de 

vivienda.   

Tercera alcaldía de Jaime 

Nebot en Guayaquil: 2009- 

2014 

ofrecer los servicios de traslado tanto a 

habitantes como a turistas. 

2010 

Se construyó el Centro Comunitario Juanito 

Bosco bajo la dirección de la Organización 

Fundación Proyecto Salesiano Guayaquil, 

con la colaboración de la organización 

extranjera KNH. El objetivo del proyecto es 

el de contribuir al mejoramiento de la calidad 

de vida de NNAJ y de las familias de Nigeria 

y Cenepa, en la ciudad de Guayaquil-

Ecuador. 

El Universo 

(2015) 

 

 

2011 - 2019 

 

 

Cuarta alcaldía de Jaime Nebot 

en Guayaquil: 2014 - 2019. 

 

Tercer período presidencial de 

Rafael Correa Delgado 2013 - 

2017. 

 

De 2006 a 2018, la tasa de 

pobreza (porcentaje de 

población que vive por debajo 

de la línea de pobreza 

nacional) disminuyó de 38% a 

2011 

Alcalde Jaime Nebot inaugura en octubre, 

sistema de agua potable para sector de 

Nigeria. El suministro supliría la demanda de 

100 mil personas. 

El Universo 

(2011a) 

 

En diciembre, comenzó la concesionaria 

Interagua, obras de alcantarillado sanitario en 

la coop. Independencia II. El tiempo de 

ejecución de la obra fue de aproximadamente 

150 días a un costo de $ 736.117, 

beneficiando a 5.235 habitantes a través de 

1.047 conexiones domiciliarias en un área de 

14 hectáreas. 

El Universo 

(2011b); 

INEC 

(2018) 
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21.5%, según datos del INEC 

en 2018. 

 

Se atribuye esta disminución 

principalmente a las políticas 

gubernamentales que 

respaldan la erradicación de la 

pobreza, financiadas en gran 

medida por los ingresos del 

petróleo. 
 

Inician en diciembre actividades, donaciones 

y colectas autogestionadas por los estudiantes 

de los grupos ASU Pastoral y Scout de la 

Universidad Politécnica Salesiana, sede 

Guayaquil con el objetivo de comprar casas 

prefabricadas a la Fundación Viviendas 

Hogar de Cristo. 

Universidad 

Politécnica 

Salesiana 

(2015) 

 

2012 

Se lleva a cabo el proyecto "Salesianos por 

Cristo" desde el domingo 12 de febrero, a 

cargo de los estudiantes de los grupos ASU 

Pastoral y Scout 16 de la Universidad 

Politécnica Salesiana, sede Guayaquil, bajo la 

coordinación del departamento de Pastoral, el 

CRIEEL y el apoyo del Padre Marcos 

Paredes, para el levantamiento de viviendas e 

instalaciones eléctricas para familias de la 

zona. 

Universidad 

Politécnica 

Salesiana 

(2015) 

 

 

Se crea Socio Vivienda 2 con el objetivo de 

reubicar a las familias desplazadas de la zona 

de esteros, en la Isla Trinitaria, donde se 

ejecuta el proyecto Guayaquil Ecológico. 

Sánchez 

(2020) 

 

 

2015 

Proyecto Guayaquil Ecológico del Miduvi, a 

cargo de Jorge Alvarado lleva a cabo el 

desalojo y reubicación de 3500 familias que 

habitaban en las riberas del Estero Salado. 

El Universo 

(2016) 

 

 

Inicia a mediados de julio, la obra de 

descontaminación del Estero Salado y la 

construcción de un parque lineal a las 

riberas de este, que bordea las cooperativas 

El Universo 

(2015b) 
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Nigeria, Las Malvinas y Esmeraldas 

Chiquito. Como parte del plan de 

descontaminación se reubicó a los 

habitantes de Nigeria a sectores como Socio 

Vivienda 2. 

Se reporta a través de medios periodísticos, la 

transformación que ha atravesado Nigeria a 

partir de la promoción cultural de la danza y 

la música, y la preservación de los valores 

ancestrales y culturales: Como resultado, 

donde antes se observaban puentes de caña, 

canales de agua, caminos fangosos y escasa 

iluminación, ahora se encuentran calles 

pavimentadas y casas de cemento. 

El Telégrafo 

(2015a, 16 

de mayo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 - 2023 

 

El 11 de marzo de 2020, el 

Ministerio de Salud, declara el 

Estado de Emergencia 

Sanitaria en el Sistema 

Nacional de Salud por la 

pandemia de Covid-19. 

 

El 12 de marzo de 2020 se 

declara confinamiento y estado 

 

2020 

La mayor parte del barrio fue golpeado 

económicamente durante la Pandemia de 

Covid-19. Sus pobladores subsisten de ayuda 

de fundaciones como Karla Morales o el 

comedor comunitario Ubuntu o de familiares. 

Las tiendas de productos de primera 

necesidad no contaban con dinero para 

abastecer sus negocios y la mayoría de sus 

habitantes quedaron desempleados o 

laborando en la informalidad. 

Ministerio 

de Salud 

Pública 

(s.f.); Torres 

(2020) 
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de excepción para contener el 

brote de Covid-19. 

 

Inicia período presidencial de 

Guillermo Lasso 2021-2023 

 

Inicia alcaldía de Aquiles 

Álvarez el 14 de mayo del 

2023. 

Durante la pandemia de Covid-19, el Barrio 

Nigeria reportó escasos contagios y ninguna 

muerte. Sin embargo, los habitantes que sí se 

vieron afectados por el virus, solo tuvieron 

acceso a Paracetamol para tratarlo.  

 

Investigadores de la UCSG realizan estudios 

en zona de isla Trinitaria. Habitantes de 

Nigeria recurren a la medicina ancestral a 

base de montes para tratar los contagios. 

 

Medios reportan que los habitantes del barrio 

Nigeria no obedecen el confinamiento debido 

a que han reportado escasos casos de Covid-

19. Sin embargo, fueron golpeados de forma 

económica y por el desabastecimiento de 

productos de primera necesidad.  

Torres 

(2020); 

Zuñiga 

(2020); El 

Universo 

(2020, 14 de 

abril) 

 

 

2021 

Estudiantes de La Trinitaria y Nigeria en 

Guayaquil tienen dificultades de acceso a 

internet para la educación en línea. 

Cientos de familias solicitan ayuda a las 

autoridades, quienes prometieron puntos de 

internet gratis. 

El Municipio y el Ministerio de Educación 

firmaron un convenio para proporcionar 

puntos de conexión en La Trinitaria y 

Nigeria. 

Moreno 

(2021) 
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 A pesar de recibir claves de acceso, los 

padres afirman que no se han instalado los 

puntos de conexión. 

La presencia de ladrones en la zona de 

internet gratis cerca del colegio Bertha 

Valverde ha impedido que los adolescentes la 

utilicen. 

 

2022 

Kindernothilfe e.V. publica informe de 

avance del trabajo del Centro Comunitario 

Juanito Bosco-Nigeria que reporta que: 775 

personas de nacionalidad afro descendiente, 

entre ellos 600 niñas, niños y adolescentes 

fueron beneficiadas: 150 familias reciben 

atención en el área de Psicología, 60 NNA 

participan de forma estable en actividades 

socioculturales, 62 mujeres adultas y 7 

hombres adultos se vincularon a propuestas 

de capacitación y 380 NNA participan en la 

propuesta de atención para el 

restablecimiento de sus derechos.  

Kindernothi

lfe (2015) 

 

 

2023 

Promotores comunitarios del Comité 

Permanente para la Defensa de los Derechos 

Humanos dictan clases de alfabetización 

como una estrategia para prevenir a los niños 

de la influencia de la delincuencia y las 

adicciones. Reportan la ausencia del Estado 

en los barrios más empobrecidos de 

Guayaquil y la imposibilidad de vincular a 

los niños y niñas de Nigeria al sistema 

educativo porque muchos de estos no han 

podido ser inscritos en el Registro Civil. 

Ortíz (2023, 

17 de 

febrero) 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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Reflexiones preliminares de los datos 

 

     En la Línea de tiempo 1940-1979: Antecedentes a la formación de Barrio Nigeria, se 

constata el impacto del acelerado crecimiento económico y poblacional, al igual que de las 

reformas agrarias expedidas en las décadas de los sesentas y setentas, sobre el éxodo masivo 

de campesinos hacia Guayaquil, que conlleva a la saturación de los espacios habitacionales 

en Guayaquil. A raíz de los cambios en el sistema económico, de la demanda de vivienda y 

de las transformaciones sociales como el proceso de urbanización y las políticas de 

regeneración urbana, ocurren los primeros asentamientos informales hacia el sur de la ciudad, 

propiciando el inicio del mercado del suelo informal. 

     La segunda línea del tiempo es titulada: 1979-2007 El asentamiento y la constitución de 

Barrio Nigeria. Esta relata cómo el desplazamiento de pobladores de Esmeraldas hacia el sur 

de Guayaquil, acompañado de la construcción de la Vía Perimetral, permitió el asentamiento 

paulatino del Estero Salado. Sin embargo, fue el creciente mercado de suelo ilegal e irregular 

en la ciudad lo que facilitó que Nigeria se convirtiera en uno de los barrios más extensos de 

Isla Trinitaria. Independencia II, fue una zona que acarrea grandes problemas de 

infraestructura y servicios básicos, pues los cambios en el modelo de desarrollo económico 

del país y la implementación de nuevas medidas de corte neoliberales en el país fortalecieron 

las desigualdades y mantuvieron a Nigeria en un estado de precariedad durante largo tiempo. 

     Por último, en el periodo de 2008 al presente, inicia la labor de actores importantes como 

la Iglesia, representada por el Padre Marcos Paredes. Y de fundaciones como Proyecto 

Salesiano Chicos de la Calle y del Centro Comunitario Juanito Bosco para la realización de 

obras de infraestructura y vivienda en el barrio. Si bien algunas fueron financiadas y llevadas 

a cabo por el Municipio de Guayaquil, los grandes cambios en la calidad de vida de Nigeria 

se han debido sobre todo a la propia organización de sus pobladores. Pues estos, a través de la 

promoción cultural, de la cooperación vecinal y el autofinanciamiento han logrado 

transformar y resignificar lo que implica pertenecer al Barrio Nigeria. 
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Reflexión Final 

 

     Durante la primera fase grupal de la investigación se encontraron dificultades para acceder 

a información específica o local acerca de los barrios escogidos. Existe, pues, una falta de 

documentos que avalen la historia de los barrios populares de Guayaquil de forma oficial, 

debido a la irregularidad en la consolidación de los barrios. Sin embargo, los distintos 

métodos que se emplearon, como las entrevistas y grupos focales, facilitaron la identificación 

de actores y eventos clave en la historia de los barrios. Durante la fase en duplas, resultó 

complejo abarcar toda la documentación disponible en el Archivo Histórico del Guayas, 

debido a la extensión de sus archivos y porque hasta antes de los 2000, no se mencionaba ni 

se reconocía al Barrio Nigeria en los archivos periodísticos. Para lo que se decidió 

complementar las líneas de tiempo con archivos de medios digitales y trabajos de 

investigación. Esta fusión de fuentes ha permitido un mayor entendimiento de cómo se 

configuran los barrios populares como Nigeria.  

 

     La informalidad, en el caso del Barrio Nigeria, es un fenómeno que ocurre como respuesta 

a un contexto de inestabilidad económica y política, pero que acompañada por políticas 

segregativas, avaladas desde la idea de la regeneración urbana, no combaten las fuentes de la 

pobreza estructural y empuja a la población migrante y empobrecida hacia las periferias, a 

depender de la organización de sus pobladores y de la participación de actores externos para 

su transformación. A pesar de esto, Independencia II o Nigeria ha sido una comunidad que 

desde la barrialidad, ha conseguido mejorar sus condiciones de vida en paralelo de la 

construcción de su identidad y la preservación de sus valores culturales.  

 

     Finalmente, como recomendaciones para una siguiente fase del proyecto se recomienda el 

uso de archivos más específicos durante el trabajo de campo, con segmentaciones de tiempo 

más cortas o centrarse en un período específico de su historia, como la pandemia de Covid-

19. Adicionalmente, valdría en un futuro, articular la información documental obtenida con 

otras formas de recolección de datos, como entrevistas y grupos focales, en las líneas de 

tiempo. Esto facilitaría la comprensión de las dinámicas que tienen lugar entre los pobladores 

porque permite conocer de cerca las experiencias de quienes habitan y conforman el barrio 

Nigeria. 
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