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Resumen 
 
 

La finalidad de este estudio de caso es evidenciar el índice de desterritorialización y a la 

vez el espontáneo y desordenado proceso de urbanización que ha mostrado el área urbana de la 

parroquia Ayacucho, que, a pesar de su longevidad histórica, al día de hoy no ha podido 

consolidarse como un centro urbano organizado, con estos antecedentes se plantea como 

objetivo, analizar la parroquia Ayacucho, e identificar los factores internos y externos que 

conllevan al despoblamiento y su impacto sociodemográfico, mediante la investigación 

científica, permitiendo construir indicadores y lineamientos para la planificación. 

 

Del mismo modo el trabajo permitiría utilizar variados instrumentos de investigación con 

el fin de determinar variables del medio, la problemática urbana y social, las limitantes y 

potencialidades del territorio, la migración, las necesidades básicas, el bienestar de los 

ciudadanos y otros temas, a partir de las técnicas de investigación descriptiva y explicativa. 

 

Al final esto determina cuáles son los desequilibrios territoriales que incidieron en el 

despoblamiento y el desarrollo lineal y desordenado de la parroquia Ayacucho. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras clave: 

 
 
 

Despoblación, desarrollo rural, migración, sociodemográfico, reterritorialización



Abstract 
 
 

The purpose of this case study is to show the deterritorialization index and at the same 

time the spontaneous and disorderly urbanization process that the urban area of the Ayacucho 

parish has shown, which, despite its historical longevity, to date has not been able to 

consolidating itself as an organized urban center, with these antecedents the objective is to 

analyze the Ayacucho parish, and identify the internal and external factors that lead to 

depopulation and its socio-demographic impact, through scientific research, allowing the 

construction of indicators and guidelines for planning. 

 

In the same way, the work would allow the use of various research instruments in order 
 
to determine environmental variables, urban and social problems, the limitations and potential of 

the territory, migration, basic needs, the well-being of citizens and other issues, starting from 

descriptive and explanatory research techniques. 

 

In the end, this determines which are the territorial imbalances that influenced the 

depopulation and the linear and disorderly development of the Ayacucho parish. 
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1.   Introducción 
 

“Esta dicotomía -que reproduce la distinción entre formas objetivadas y subjetivadas de 

la cultura resulta capital para entender que la "desterritorialización" física no implica 

automáticamente la "desterritorialización" en términos simbólicos y subjetivos. Se puede 

abandonar físicamente un territorio, sin perder la referencia simbólica y subjetiva al 

mismo a través de la comunicación a distancia, la memoria, el recuerdo y la nostalgia. 

Cuando se emigra a tierras lejanas, frecuentemente se lleva "la patria adentro” (Giménez, 

2004). 
 
 

El presente trabajo busca identificar los procesos de desterritorialización de la cabecera 

parroquial de Ayacucho, procesos que son muy comunes en el contexto global y que afectan 

también al país y la región; generando un decrecimiento poblacional el cual va ligado a factores 

socio económicos y en algunos casos políticos. 

 

Además, esta investigación trasciende al poner en valor el lento crecimiento del 

perímetro urbano de Ayacucho, parroquia rural perteneciente al cantón Santa Ana, que posee un 

largo desarrollo histórico, pero al día de hoy no ha podido consolidarse. 

 

Gran parte de la población de Ayacucho, en especial la de mayores recursos económicos, 

migro a las ciudades con mayor desarrollo, dentro del país, en su necesidad  por buscar mejores 

oportunidades y condiciones adecuadas para su progreso y bienestar, siendo esta, unas de las 

causas más importantes en el desordenado crecimiento de la parroquia Ayacucho, pero a pesar de 

aquello su gente, no se desliga de las raíces, sino que conservan un vínculo cultural que los 

arraiga a dicha parroquia, muchos han regresado y otros optan por quedarse y desempeñarse en 

las actividades agrícolas que es el fuerte de esta población.
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La presente investigación permitiría utilizar algunas técnicas, por ejemplo, cartográficas, 

interpretación de fotografías aéreas, trabajo de campo, revisión bibliográfica, entrevistas y 

encuestas, para obtener como principal producto un mapa totalmente original que muestre la 

evolución espacial de la parroquia Ayacucho. También su relación con variables del medio, la 

problemática urbana y social, los peligros y desastres naturales, la migración, las condiciones de 

infraestructura, las necesidades básicas, el bienestar de los ciudadanos y otros temas. 

 

El territorio de Ayacucho, en su mayor extensión es rural dedicado a labores agrícolas y 

agropecuarias, cuyas actividades son el sostén de la economía de la población; está ubicada en el 

corazón de la provincia de Manabí, dentro del territorio del Cantón Santa Ana. Posee muchas 

zonas montañosas que oscilan de entre 100 msnm a 369 msnm lo que le da una gran cobertura 

para uso de suelo agrícola y pecuario. 

 

Finalmente, con ayuda de repertorios locales e internacionales se podrá hacer un análisis 

crítico, descriptivo y exploratorio para determinar los factores que incidieron para que la zona 

urbana de Ayacucho presentara signos de desterritorialización y en lo concerniente a su 

crecimiento presente un desarrollo lineal y desordenado, ya sean por factores urbanos, 

económicos, comerciales, simbólicos, migratorios, o culturales. Por tanto, se establecerán 

lineamientos y directrices a partir del análisis de esta temática, con el ánimo de tratar de 

identificar, comparar y buscar soluciones a las problemáticas encontradas. 

 

1.1 Planteamiento Del Problema 
 

El territorio ecuatoriano ha presentado en los últimos años un acelerado proceso de 

despoblación rural, debido en gran parte a la migración del campo a la ciudad. Ya en el año de 

1983 la población urbana superaba a la rural, “...cuando en América Latina este fenómeno 

ocurrió en 1993 aproximadamente, mientras que, a nivel global, la población urbana superó a la



3  

población rural apenas en el 2007 (Banco Mundial, 2017 como se citó en Alvarado, Correa & 

Tituaña 2017). La provincia de Manabí no se siente ajena a esta dinámica, y después de 

Pichincha y Guayas presenta el más alto índice de migración interna con 65718 emigrantes según 

datos del INEC 2010, pero a su vez presenta un alentador número de inmigrantes (39422 

personas) que ven en esta provincia un lugar de destino para vivir. 

 

La cabecera parroquial de Ayacucho, presenta una característica común de 

despoblamiento, como muchos otros poblados de Manabí. Según el INEC al año 1990, 

Ayacucho contaba con una población de 7159 habitantes, luego al 2001 esta cantidad decreció a 

6569 habitantes, y según datos del último censo de población del 2010 se incrementó a 7733 

habitantes, con una proyección poblacional negativa al 2020 de 7543 habitantes, esto nos 

manifiesta el indiscutible proceso de desterritorialización, debido a diferentes factores que se 

analizaran en el presente trabajo de investigación. 

 

La desterritorialización a su vez ha desencadenado problemas como el lento y disperso 

desarrollo, lo que ha llevado a una ruptura espacial y a un crecimiento urbanístico espontáneo, en 

diversos ejes a lo largo de las vías principales, lo que ha generado grandes espacios de baja 

densidad, y dificulta la implementación de planes, programas y proyectos de infraestructura. 

 

De mantenerse esta tendencia, se avizora que la parroquia pierda su identidad territorial y 

cultural, a la vez se presentarían mayores escenarios en donde asentamientos humanos empiezan 

a proliferar con insuficiencia, de infraestructura básica, debido a que se emplazan de manera 

dispersa, provocando factores negativos y contingencias, como el encarecimiento de los 

proyectos de dotación de servicios básicos, debido a los grandes recorridos que deben solventar 

la infraestructura pública en términos de redes de abastecimiento, para satisfacer las necesidades 

del ciudadano. Según el INEC (2016) En la zona urbana del Ecuador, el 70,1% de las residencias
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cuentan con el abastecimiento de agua segura y 85,9% con saneamiento básico, mientras que en 

la zona rural solo el 51,4% de las residencias cuentan con el abastecimiento de agua segura y el 

80,4 % cuentan con saneamiento básico. Según datos del PDOT de Ayacucho (2019) la 

parroquia cuenta con el 51% de la población con acceso al agua potable de la red pública, y solo 

el 3% conectados a la red pública de alcantarillado, el restante 97% están conectados a pozos 

sépticos, ciegos y descargas al río, identificando de manera clara la carencia de servicios básicos 

de la parte consolidada y anticipando un colapso de estos sistemas de infraestructura al futuro. 

 

Este tema guarda mucha relevancia, ya que Ayacucho en sus 136 años como parroquia, 

posee una cabecera parroquial que no ha desarrollado características de ciudad, cuyos entes 

competentes de esta problemática son: el GAD Parroquial de Ayacucho y el GAD cantonal de 

Santa Ana, sujetos rectores de la gestión local, que por la falta de políticas públicas, lineamientos 

de control de la población, y permisibilidad en el control y utilización del suelo, han exacerbado 

por un lado los procesos de desterritorialización y por otro han vuelto poco viable la 

consolidación de la parroquia Ayacucho en el territorio. 

 

Establecida la problemática en cuestión se plantean las siguientes interrogantes: 
 
 

¿Es la desterritorialización el causante principal del estancado desarrollo de la parroquia 

que cuenta con un gran potencial agrícola y turístico? 

 

¿Se pueden plantear en Ayacucho nuevos esquemas de distribución espacial y 

optimización del espacio? ¿Ciudad compacta, compacidad? 

 

¿Establecer planes, programas y proyectos enfocados en la formación de la población, 

brindarle mayores servicios, y la integración de las instituciones públicas, orientados al correcto
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desarrollo de la parroquia de una manera sostenible, evitaría los procesos de 

desterritorialización? 

 

1.2 Objetivos 
 

 
1.2.1 General 

 
Determinar los procesos de desterritorialización de la cabecera parroquial de Ayacucho, e 

identificar sus factores internos y externos, para luego medir su impacto sociodemográfico. 

 

1.2.2 Específicos 
 

• Determinar una metodología para diagnósticar los procesos de desterritorialización de la 

parroquia Ayacucho. 

• Analizar los procesos de expansión urbana histórica a partir de la interpretación de 

información cartográfica para evidenciar el desarrollo histórico de la parroquia Ayacucho 

• Definir lineamientos que contribuyan al mejoramiento de la planificación y desarrollo 

urbano. 

 

1.3 Hipótesis 
 

Rebhun y Goldstein (2009) señalan que las variables socioeconómicas tienen cada vez 

mayor capacidad explicativa de la migración interna. Esto lo reafirma Alvarado, Correa & 

Tituaña (2017) indicando que los factores de atracción tales como la mayor oferta de empleo en 

las ciudades, la presencia de las universidades y otras instituciones de capacitación y formación, 

las instituciones públicas y en general, la presencia de mayores servicios en las grandes ciudades 

provoca que los migrantes se localicen en las grandes ciudades. De acuerdo a esta teoría se 

plantea la hipótesis:
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H1. La población de Ayacucho ha desarrollado un proceso de migración campo ciudad, 

motivado por la atractiva oferta socioeconómica que inspiran otras ciudades que son polos de 

desarrollo dentro de la provincia y a nivel nacional. 

 

“Ecuador experimenta un acelerado proceso de urbanización… causado en parte, por la 

migración interna. Esto ha provocado una urbanización sin eficiencia; la mayor parte de los 

ingresos provienen de la actividad primaria exportadora y no de las actividades industriales”. 

(Alvarado, Correa & Tituaña 2017) 

 

H2. La implementación de políticas públicas, que permitan incrementar la inversión en 

educación y la creación de empleo en las actividades que caracterizan a la parroquia Ayacucho, 

evitaría la migración del territorio. 

 

Como efecto secundario a estos procesos de desterritorialización es evidente identificar que la 

trama urbana de la zona poblada de Ayacucho se ha desarrollado de manera lineal a lo largo de la 

vía principal y otras vías colectoras que comunican a otros poblados, con esta observación se 

plantea la siguiente hipótesis: 

 

H3. La poca planificación y deficiencia en cobertura de infraestructura y servicios 

básicos impiden que la cabecera parroquial de Ayacucho pueda crecer en zonas que presentan 

mejores características urbanizables. 

 

1.4 Justificación 
 

 
1.4.1 Teórica 

 
La cabecera parroquial de Ayacucho, al igual que otros asentamientos de similar 

característica, aspira a convertirse en al menos un centro poblado con connotaciones de ciudad 

pequeña, con equilibrio en todas las actividades socioeconómicas que se realicen dentro de esta.
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La presente investigación hará una exhaustiva revisión teórica y bibliográfica que permitirá 

comprender como se fue dando este proceso de desterritorialización en el centro poblado y su 

desarrollo amanzanado desfragmentado. 

 

1.4.2 Metodológica 
 

Por otro lado, se planteará una metodología que permita medir los valores de 

desterritorialización y que pueden ser planteados por otros investigadores en futuras 

investigaciones. En lo concerniente al estudio en particular se está desarrollando un estudio de 

casos que tiene como fin aprovechar al máximo las fuentes de información, debido a la 

complejidad de la problemática y la limitante información que tenemos de este caso se 

desarrollará una investigación exploratoria y descriptiva, donde se caracterizará el fenómeno 

para identificar su comportamiento. Para lograr el desarrollo de la investigación se utilizarán 

herramientas como entrevistas, revisión de datos en el gobierno autónomo descentralizado 

parroquial, información del INEC, IGM, Google Maps, con la finalidad de obtener insumos para 

la culminación del presente trabajo de titulación. 

 

1.4.3 Práctica 
 

La presente investigación, permitirá establecer lineamientos y directrices que contribuirán 

a la planificación y el desarrollo territorial de la cabecera parroquia de Ayacucho, siempre y 

cuando vaya de la mano con la gestión de los entes reguladores de la planificación local y la 

participación ciudadana.
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Capítulo I. Marco Conceptual, Teórico Referencial Y Legal 
 

 
2.1  Marco Conceptual 

 

 
2.1.1    La desterritorialización 

 
Es un concepto muy utilizado a nivel global por ser este un fenómeno muy común en 

todos los poblados. Para entenderla en principio se debe conocer que es el territorio, según 

Haesbaert (2012) envuelve siempre “…una dimensión simbólica, cultural, a través de una 

identidad territorial atribuida por los grupos sociales, como forma de “control simbólico” sobre 

el espacio donde viven (siendo también por tanto una forma de apropiación), y una dimensión 

más concreta, de carácter político disciplinar: una apropiación y ordenación del espacio como 

forma de dominio y disciplinamiento de los individuos”. 

 

Este autor explica que el territorio puede ser abordado desde dos puntos de vista, desde 

lo funcional que nos permite realizar actividades como el ocio, política, trabajo y educación, y 

desde el punto de vista simbólico, lo que nos da esa identidad que nos une sentimentalmente a 

determinados territorios. 

 

Deleuze y Guattari (2004), plantean que “El territorio se puede desterritorializar, esto es, 

abrirse, en líneas de fuga y así salir de su curso y se destruye. La especie humana está sumergida 

en un inmenso movimiento de desterritorialización, en el sentido de que sus territorios 

‘originales’ se rompen ininterrumpidamente con la división social del trabajo, …con los sistemas 

maquínicos que llevan a atravesar, cada vez más rápidamente, las estratificaciones materiales y 

mentales”. Herner (2009) comparte estos lineamientos y nos indica que “la desterritorialización 

puede ser considerada un movimiento por el cual se abandona el territorio, una operación de 

líneas de fuga, y por ello es una reterritorialización y un movimiento de construcción del 

territorio”.
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Ya en el contexto local del territorio ecuatoriano Grijalva, (2015) comparte los conceptos 

de los dos autores nombrados anteriormente y nos dice que 

 

Los procesos de desterritorialización no son únicamente económicos, no se trata 

solo de capitales en movimiento, ni de recursos naturales privatizados, ni de la 

deslocalización de actividades productivas. La desterritorialización implica “la 

desarticulación del referente clave de las culturas: el territorio, espacio común donde se 

materializan las prácticas, que marca las fronteras entre “nosotros” y los “otros”, los de 

“adentro” y los de “afuera”. 

 

Estos autores nos hablan que la desterritorialización no simplemente es la acción de 

abandonar un territorio de manera física, sino también la ruptura cultural, que implica en 

determinada población, la perdida de la identidad simbólica que le ha caracterizado. 

 

2.1.2    Despoblamiento Rural 
 

Muy de la de la mano con la desterritorialización está el termino de despoblación, que 

según el tesauro de la Unesco es considerada como la disminución de la población, otros autores 

profundizan de una manera más concreta este fenómeno, relacionándola a el tema de la presente 

investigación. 

 

del Pino & Camarero (2017), nos definen que el despoblamiento rural “…no es algo 

nuevo. Pero su fisionomía cambia como también lo hace el sentido que le da cada sociedad...”. 

Además, la divide en dos categorías: “…despoblamiento rural secular, representado por las bajas 

densidades existentes en largos periodos de tiempo, y despoblamiento rural relativo, que tiene 

que ver con el crecimiento exponencial de los poblados, donde el crecimiento poblacional 

aumenta, pero el porcentaje general en relación a población urbana y rural disminuye”
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Para Montoya (2020) la despoblación rural la considera como “la pérdida de tejido 

humano en los pueblos, que se dan en paralelo a la concentración de la población en grandes 

ciudades, generando una serie de conflictos de corte social, económico y ambiental que ponen en 

juego el mantenimiento de determinados socio ecosistemas”. 

 

En Ecuador, Mancero & Sierra (2020), nos dice que la despoblación rural “se ha dado por 

el abandono por parte del estado, en lo que respecta a educación, empleo, acceso a servicios, lo 

que ha provocado la salida masiva de la población hacia otras ciudades del país”. Y según datos 

del Banco mundial las estadísticas poblacionales en Ecuador se asemejan a lo que nos relata del 

Pino & Camarero con respecto al despoblamiento rural secular y relativo. 

 

Figura 1 
 
 
Ilustración de porcentaje de población rural en el Ecuador 

 

 
 
 
Nota. La imagen representa el decrecimiento en porcentaje, relación urbana – rural, de la 

población rural del Ecuador desde 1960 hasta el 2018. Tomado del Banco Mundial (2017) 

 

Figura 2 
 
 
Ilustración de porcentaje de población rural en el Ecuador
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Nota. La imagen representa el crecimiento de la población rural del Ecuador desde 1960 hasta 

el 2018. Tomado del Banco Mundial (2017) 

 

En la figura 1 podemos ver, en el año 1960 la población rural en el Ecuador representaba 

el 66,12%, mientras que para el año 2018 la población rural era apenas el 36,18%, evidenciando 

que la zona urbana en Ecuador es mayoría en comparación a la rural pero este fenómeno es 

relativo ya que según la figura 2 nos demuestra un incremento de la población rural que para el 

año 1960 era de 3´0047.363 habitantes y que para el año 2018 paso a ser de 6´180.950 

habitantes. 

 

2.1.3    Migración 
 

Es un acontecimiento tan antiguo como la propia historia. El hombre comenzó a 

migrar desde el primer momento en que se enfrentó con la necesidad de buscar más y 

mejores oportunidades de vida, es un hecho tan común en el ser humano, que se puede 

decir que es parte de su naturaleza. Sin embargo, no podemos pasar por alto que la 

migración es generada principalmente por problemas sociales, políticos, económicos, 

personales, culturales, entre muchos más, con los que se enfrenta el hombre día a día. 

(Sánchez, 2020).
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Asimismo, (Borivsona 2000, como se citó en Sánchez 2020), menciona que “la decisión de 

migrar es el resultado de un cálculo racional en el cual cada individuo compara los costos de la 

migración con sus recompensas” 

 

De la misma manera Chambers, (1994) indica que “la migración implica un movimiento 

en el que el lugar de partida y el punto de llegada no son inmutables ni seguros. Exige vivir en 

lenguas, historias e identidades que están sometidas a una constante mutación.” 

 

Tiene mucha relevancia para el individuo que tome la decisión de migrar o cambiar de 

hábitat, tener claro los grandes cambios que se le van a presentar en el camino, pues no es nada 

sencillo adoptar nuevas formas de convivir y de desarrollarse en una sociedad distinta a la suya. 

 

2.1.4    Sociodemográfico 
 

Si bien el adjetivo sociodemográfico no forma parte del tesauro de la Unesco ni del 

diccionario de la Real Academia Española es posible comprender su significado, analizando los 

términos que componen su estructura. 

 

Social indica a aquello vinculado a la sociedad: el conjunto de individuos que viven en un 

mismo territorio y respetando normas en común. Lo demográfico, en tanto, se asocia a la 

demografía, que es el estudio de un grupo humano desde una perspectiva estadística, centrado en 

su evolución o en un periodo específico. 

 

Enfocados en el ámbito de la geografía Ocaña (2005) nos dice que sociodemográfico es 

un concepto más abierto de lo que su etimología sugiere, y ello debido a que tiene resonancias 

diferentes según se refiera a los individuos, o se refiera a los territorios. En Sociología se 

entiende el que presta su atención a los comportamientos individuales, por oposición al análisis 

agregado que atiende a colectivos o grupos. Una diferencia natural entre individuo y sociedad,
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cuyo ensamblaje, por naturaleza dialéctico, es un tema clave y al mismo tiempo complejo, que 

escapa a cualquier mecanicismo. 

 

Un indicador sociodemográfico, de este modo, es un dato que refleja una situación social. 

Esta información puede obtenerse mediante encuestas, censos o cifras registradas de distintas 

maneras por organismos estatales como el INEC, SNI, MAGAP, GAD parroquiales o cantonales, 

entre otros. 

 

2.1.5    Ciudad compacta y dispersión rural 
 

Moliní & Salgado (2012) nos definen como ciudad compacta “…a las que tienen su 

trama urbana contigua… y cuya densidad es media o alta. De manera similar, la ciudad dispersa 

es la formada por urbanizaciones difusas cuyas tramas urbanas no son contiguas”. 

 

Esto no es mencionado por los autores que hablan de estos temas, pero se sobreentienden 

que son de baja densidad, siendo el factor común de la mayoría de los poblados rurales que están 

formados en su mayoría por viviendas unifamiliares de distintas tipologías que se distribuyen de 

manera dispersa. 

 

Navarro & Ortuño (2011) nos dicen que “...el territorio disperso es lo contrario de la 

ciudad compacta, dominado por los espacios vacíos que indican la ineficiencia de un crecimiento 

incontrolado”. Este autor define a la ciudad compacta en diferentes visiones que se pueden 

agrupar en cuatro líneas: “densidad e imagen interpretativa del territorio, densidad y urbanidad, 

densidad y eficiencia económica, y densidad y eficiencia energética”. 

 

En todas estas líneas tenemos como factor común la densidad, Jacobs (1973). Nos dice 

que la densidad optima en las ciudades americanas de la época es de (250 viv/ha). Obviamente 

esto es para las ciudades consolidadas y de gran tamaño, no siendo el objeto del caso de estudio
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cuya densidad óptima para la zona rural suele ser muy baja, no existiendo un estimado que haya 

sido fruto de algún análisis de estudio. 

 

2.2 Marco Legal 
 

La presente investigación forja sus bases en la constitución de la republicad del Ecuador 

(2008). “Es deber general del Estado, dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo … el 

Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la 

consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la 

Constitución”. 

 

Así también la constitución de la república del Ecuador en su Art. 264 habla de las 

competencias municipales. La cual es Planificar el desarrollo cantonal y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación 

nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo 

urbano y rural. Por ser tema de investigación la desterritorialización rural este último artículo va 

ligado con el Art. 410.- El Estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales apoyo 

para la conservación y restauración de los suelos, así como para el desarrollo de prácticas 

agrícolas que los protejan y promuevan la soberanía alimentaria. 

 

Teniendo como punto de partida la implementación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles, es el caso del Objetivo 11 Ciudades y comunidades sostenibles, este busca frenar el 

aumento de la población mundial que vive hoy en zonas urbanas producto de la migración 

campo ciudad. No es posible lograr un desarrollo sostenible sin transformar radicalmente la 

forma en que construimos y administramos los espacios urbanos.
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De la misma manera el COOTAD en su art. 64 define como funciones del gobierno 

autónomo descentralizado parroquial rural: 

 

Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial para 

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas 

parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

 

Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las 
 
políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus competencias, 

de manera coordinada con la planificación cantonal y provincial; y, realizar en forma permanente 

el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas. 

(COOTAD, 2011) 

 

De esta manera se podría definir políticas públicas que vayan de la mano con los GADs 

cantonales y provinciales, permitiendo que la parroquia Ayacucho pueda evitar este proceso de 

desterritorialización. 

 

2.3 Marco Teórico 
 

 
2.3.1    Desterritorialización y reterritorialización 

 
Al hablar de la desterritorialización automáticamente lo relacionamos con el fenómeno de 

la migración, muy común en todas las regiones del territorio ecuatoriano y una tendencia que 

marcó un antes y un después en la vida de muchas personas que tuvieron que migrar fuera del 

país en la época del feriado bancario. Pero este tema no solo es la migración, para entender esta 

teoría se realizará un análisis a partir de lo que nos dicen algunos autores que examinaron estos 

procesos de desterritorialización en diferentes contextos mundiales, además se lo puede estudiar 

desde algunas perspectivas.
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Desde el punto de vista económico, podemos citar a Marx y Engels (1998), que, aunque 

no utilizaban el termino en esa época, ellos hablaban que “el proceso capitalista estaba 

estrechamente ligado a un proceso de desterritorialización o desposesión territorial”. Desde el 

punto de vista político tenemos “un concepto de territorio, como territorio del Estado moderno 

(de aquí la fuerza del discurso de la desterritorialización como fin de las fronteras)” Haesbaert 

(2013); y desde el punto de vista filosófico tenemos como referencia a Deleuze y Guattari estos 

autores nos afirman que la desterritorialización significa sobre todo una línea de fuga o escape, la 

salida de un territorio, la superación de una frontera en sentido generalmente más positivo. 

 

Para el caso del presente estudio se va a focalizar desde el punto de vista territorial 

(físico-espacial), Herner muy conocedora y estudiosa de Deleuze y Guattari comparte los 

pensamientos de este autor y a su vez los complementa con la opinión de Ortiz, (2002) que 

define a la desterritorialización como “el desenraizamiento que se desdobla en el plano de 

producción (la fábrica global), de la tecnología (medios de comunicación) y de la cultura 

(imaginarios colectivos transnacionales)”. 

 

La desterritorialización no solo tiene que verse desde el punto de vista económico 

a través de los capitales que fluyen y fugan, ni de la privatización de los recursos, ni de la 

tecnificación de los procesos productivos impuestas por la globalización de las empresas 

transnacionales, este término va mucho más allá de todo concepto físico, la 

desterritorialización tiene que ver más con la desarticulación del referente clave de las 

culturas: el territorio, espacio común donde se materializan las prácticas...(Herner, 2009). 

 

Haesbaert (2013), a su vez nos dice que la desterritorialización puede estar relacionada 

también con procesos de desidentificación y pérdida de referencias simbólico-territoriales y a la 

vez reemplaza el termino desterritorialización por multiterritorialidad para definir la posibilidad
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de tener la experiencia simultánea y/o sucesiva de diferentes territorios, reconstruyendo 

constantemente el propio.  En el contexto de estudio ecuatoriano Godoy (2020) nos dice que la 

desterritorialización “…es un proceso integral de descomposición rural que no es inmediato, sino 

que posee estados de avance sucesivos, los cuales tendrían características o manifestaciones 

específicas, tanto a nivel del espacio físico como a nivel del ámbito agrícola económico y socio 

organizativo y cultural”. 

 

Tanto Herner, Haesbaert y Godoy, nos indican que la desterritorialización desencadena 

muchos fenómenos económicos, políticos, filosóficos y culturales. Es el abandono de un 

territorio para formar parte o construir uno nuevo, sin desligarse por completo del anterior ya que 

la parte simbólica queda en él, a su vez nos indican que no es un asunto inmediato si no que es el 

fruto de algunos procesos físicos y simbólicos a lo largo de un tiempo determinado, estas 

aseveraciones identifican el contexto del tema de estudio, en lo que corresponde al territorio de la 

cabecera parroquial de Ayacucho. 

 

2.3.2    La despoblación del medio rural 
 

Antes de desarrollar las teorías sobre la despoblación del medio rural, es necesario definir 

lo que es la ruralidad, Varguillas (2009), lo define como “…espacios que se caracterizaban por 

tener: baja densidad demográfica y población dispersa, predominio de actividades productivas 

agrícola y de carácter primario extractivo, además del dominio de patrones culturales diferentes a 

los urbanos”. Es importante resaltar que el termino desterritorialización no es muy utilizado y 

muchos autores utilizan el termino despoblación para identificar este tipo de fenómenos, tal es el 

caso de Pinilla & Sáez (2017), que definen a la despoblación como “…un fenómeno 

demográfico y territorial, que consiste en la disminución del número de habitantes de un 
 
territorio o núcleo con relación a un período previo”.



18  

La situación del territorio rural es de conocimiento global por toda la población, sin 

embargo, las políticas y lineamientos implantados por las autoridades competentes no son 

suficientes para evitar, que este tipo de territorios, como el caso de Ayacucho, se convierta en un 

poblado vacío con riesgo a desaparecer. 

 

En el medio europeo específicamente en España la despoblación es conocida como el 

éxodo rural, Mancero & Sierra (2020) describen tres teorías causantes de esta problemática 

 

“Primero, la baja fecundidad, debido a que los jóvenes se marchan migrando en busca de 

nuevas oportunidades de empleo y educación; segundo el aumento de la mortalidad, ya que en 

los pueblos y comunidades de forma mayoritaria lo siguen poblando, dejando de lado el cambio 

generacional y tercero provocado por la salida de la población, por la falta de empleo y acceso a 

servicios básicos. 

 

Esta afirmación es compartida por lo que dice Solé, Capdevila, & Márquez, (2014), quien 
 
afirma que la despoblación se viene dando por “…los procesos de mecanización en la 

 
agricultura, lo que han generado una menor necesidad de mano de obra en muchas explotaciones 

agrarias, esto acompañado por un segundo fenómeno que afirma el autor como son los bajos 

precios en el origen”. Pero ya en el contexto ecuatoriano esta realidad está fuera de contexto, 

Alvarado, Correa & Tituaña (2017) nos dicen que “…la mayor parte de los ingresos provienen 

de la actividad primaria exportadora y no de las actividades industriales urbanas” por lo que la 

despoblación del entrono ecuatoriano no ha sido por la mecanización de la agricultura. La 

población migra por otros factores que no necesariamente son monetarios, y siendo el contexto 

del caso de estudio de la parroquia Ayacucho, estos factores serán objeto de análisis.
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2.3.3    Migración Campo ciudad y la teoría de Ravenstein y el modelo «pull and push» 
 

Como complemento a procesos de desterritorialización es imprescindible nombrar la 

migración campo ciudad, quizás el factor número uno en la desaparición de muchos poblados 

rurales. 

 

Carrión (2016) nos expresa que “Una de las mayores transformaciones de las sociedades 

latinoamericanas en el siglo XX fue el explosivo crecimiento urbano. Los procesos masivos de 

migración campo-ciudad, como resultado de la reestructuración del mundo agrario, de las 

transformaciones en el mercado laboral urbano y de los procesos de industrialización”. 

 

Esto trajo consigo que se formaran las grandes periferias populares que casi siempre 

fueron asentamientos irregulares, esto por la presión demográfica proveniente de la migración 

del campo a la ciudad. A su vez Carrión (2016) afirma que: 

 

“El ciclo de migración campo-ciudad ha perdido su relevancia al igual que el 

crecimiento vegetativo de la población. Esto implica que el patrón de urbanización y el 

crecimiento urbano se han modificado. Además, han adquirido significación nuevos 

ciclos como el crecimiento de ciudades intermedias y la migración interurbana e 

internacional como expresión de la inserción desigual en los procesos de globalización. 

En la actualidad aproximadamente el 82% de la población reside en áreas urbanas” 

 

La teoría Ravestein, trata de los factores atrayentes de migración denominados pull, y 

aquellos factores de expulsión push, dicha fuerzas, de expulsión y atracción migratoria están 

relacionadas usualmente a las vertientes, tanto económica como social (Arango, 1985). Siendo la 

migración “el fenómeno, entendiendo los movimientos forzados por el sistema capitalista de 

mercado y las leyes de la oferta y la demanda” (García, 2003). Ante esto se pude mencionar que



20  

una de la causa de la fuerza de expulsión (push) está asociada a características como, el 

desempleo, elevada densidad de población, baja productividad en los sectores agrícolas, la falta 

de oportunidades y seguridad social, pudiendo incluir la falta de servicios. Entre los factores de 

atracción (push) se identifica la oferta laboral existente, mejora en la calidad de vida, progreso 

del sistema educativo, aumento de productividad en los sectores agrícolas, oportunidades de 

progreso. 

 

Sin embargo para el caso de los países en vías de desarrollo y en particular de Ecuador, 

Alvarado, et al (2017) nos dicen que “la urbanización resulta ineficiente debido a que las fuerzas 

de atracción de las ciudades resultan débiles, y en consecuencia la urbanización no podría 

aumentar la productividad media del país como resultado de la transferencia de mano de obra 

poco productiva del campo hacia la ciudad” de la misma manera este autor comparte lo que nos 

dice Carrión que la migración interna se ha reducido en los últimos años debido a la inversión en 

capital humano y otros gastos sociales realizados por el estado. 

 

Estos dos autores nos dicen que en Ecuador los procesos de migración campo ciudad han 

pasado por etapas y que en la actualidad este proceso se ha desacelerado, esto gracias a la 

intervención del estado en preocuparse más en el sector rural y agropecuario. 

 

2.3.4    La teoría del desarrollo Rural 
 

Este es un tema muy poco abordado, por lo general la política aborda en resolver 

problemas existentes en el sector urbano dejando a un lado las soluciones que se pueden generar 

en el sector rural. 

 

Schejtman & Berdegué (2004) indican que a pesar del interés de este tema aún no 

se ha podido consolidar una teoría para la acción: esto debido a tres factores:
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•       Insuficiente integración de los avances teóricos disciplinarios 
 

• Insuficiente evidencia sobre la eficacia de los nuevos enfoques, debido a 

que las experiencias son aún pocas y recientes 

• Los organismos internacionales y los gobiernos aún no terminan de dar el 

paso desde la visión a la acción. 

 

Este mismo artículo plantea soluciones de políticas, programas o proyectos orientados a 

la superación de la pobreza rural. A partir de estas definiciones se espera que sean adoptadas por 

organismo internacionales, gobiernos y ONG, y que aporten con un número importante de 

proyectos diseñados con este enfoque. (Schejtman & Berdegué, 2004) 

 

2.3.5    La teoría del intercambio social 
 

Esta teoría es objeto de referencia en la presente investigación por ser ésta una posible 

solución para evitar la migración de las personas de la parroquia Ayacucho, tratando de explotar 

al máximo los recursos y que sean estos factores de atracción. 

 

La Teoría del Intercambio social que según Magio, Arguelles & Valdez (2018), es una 

teoría sociológica general preocupada por la comprensión de intercambio de recursos entre 

individuos y grupos en una situación de interacción, y se basa en la premisa de que el 

comportamiento o la interacción social es un intercambio de actividad, tangible o intangible, 

particularmente de recompensas y costos. Analiza también cómo la estructura de recompensas y 

costos en una relación afecta a los patrones de interacción. 

 

Así mismo Orgaz & Cuadra (2015) nos dicen que es un dinamizador socioeconómico y 

favorecedor del desarrollo local, a través de su explotación como una nueva forma de turismo. 

Así, los espacios de mayor interés natural junto con los lugares de especial valor cultural forman
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una densa red patrimonial que debe promocionarse para la modernización a nivel económico, 

social y cultural de una determinada área geográfica. 

 

Magio, et al (2018), resaltan los factores positivos y negativos en la aplicación de esta 

teoría. Entre los negativos destaca un incremento de problemas socioeconómicos y ambientales, 

esto producto a la llegada de muchos turistas de procedencias desconocidas, la llegada de 

negocios foráneos, que no reinvertirían en la parroquia, además habría un incremento en 

contaminación visual y acumulación de basura. Entre los positivos habría mayor interés por parte 

de las administraciones locales de preocuparse en mejorar los servicios públicos, habría más 

oportunidades de empleo muy diferentes de las actividades nativas de la parroquia y se 

visualizaría de una manera positiva la riqueza natural del territorio, que cuenta como uno de sus 

grandes fortalezas el recorrido del río Portoviejo que atraviesa la cabecera cantonal, el cual es 

muy visitado por turistas de toda la provincia. 

 

La implementación de este tipo de estrategias, y su adecuada utilización, sería un 

aliciente económico y simbólico que evitaría en gran parte que se siga dando este proceso de 

desterritorialización en la parroquia Ayacucho. 

 

2.4 Marco Referencial 
 

 
2.4.1 Explorando las evoluciones de las ciudades históricas muy pequeñas en el cambio 

rural: un enfoque en su socioespacial Reconfiguraciones en Pays de Caux, Francia 

(1960-2020) (Paumelle, 2021) 

El campo europeo está estructurado por numerosos núcleos rurales sencillos, 

denominados pueblos muy pequeños, que brindan instalaciones, bienes y servicios a sus áreas 

locales circundantes. Descuidados por la literatura académica, los municipios muy pequeños se 

enfrentan desde hace varias décadas a una serie de procesos estructurales (desagrarización,
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desindustrialización, desarrollo de movilidades, etc.) que han tensado sus funciones históricas y 

plantean la cuestión de su obsolescencia. En el artículo, muestra las evoluciones socioespaciales 

desde la década de 1960 en la región rural de Pays de Caux (Normandía, noroeste de Francia). 

Los autores se basaron en métodos de investigación híbridos, utilizando censos históricos, 

fotografías aéreas históricas y entrevistas a actores locales, donde identificaron hasta qué punto 

los pueblos muy pequeños han perdido su identidad histórica. Esta investigación conduce a tres 

resultados principales. 

 

• Las diferencias entre el entorno construido de pueblos y aldeas muy pequeñas se 

han vuelto borrosas. 

• La composición de la mano de obra de pueblos y aldeas muy pequeñas, diferente 

en la década de 1960 debido a una sobrerrepresentación de la clase media alta en 

pueblos muy pequeños, es ahora prácticamente similar. 

• Están surgiendo nuevas características socioespaciales en los centros urbanos muy 

pequeños y tienden a redefinir su función 

 

Metodología 
 
 

Se tomaron en cuenta estos criterios para definir las ciudades muy pequeñas: Desde una 

perspectiva europea, el proyecto TOWN, por ejemplo, definió las ciudades muy pequeñas como 

asentamientos de menos de 5.000 habitantes, con una densidad de población superior a los 300 

habitantes por km.2. En Francia, el umbral más bajo para definir una pequeña ciudad también es 

de 5.000 habitantes. También se tomaron en cuenta dos factores adicionales, Primero, pueblos 

muy pequeños deben ser el municipio central de un área de vivienda. En segundo lugar, deben 

tener un pequeño supermercado y / o un gran supermercado, una escuela secundaria y / o un 

hogar de ancianos.
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Esta investigación recopilo unas bases de datos municipales sociodemográficas de la 
 
junta nacional de censos INSEE. Como los pueblos muy pequeños se caracterizan históricamente 

por su entorno construido, se complementó con un estudio de las transformaciones morfológicas 

de los pueblos y aldeas muy pequeños. Este análisis se realizó mediante un estudio de fotografías 

aéreas de 1955 junto con una base de datos digitalizada de construcciones en Pays de Caux en 

2013. Con la ayuda de la tecnología GIS, se identificó edificios residenciales y comerciales para 

enfocarlos en esas dos funciones históricas para pueblos muy pequeños. Finalmente, se llevó a 

cabo entrevistas con una variedad de tomadores de decisiones y actores locales para completar 

las observaciones. 

 

Resultados 
 
 

La pérdida de una identidad histórica. 
 
 

Desde una perspectiva morfológica, la expansión de las áreas residenciales desdibujó la 

diferencia entre el entorno construido de pueblos y aldeas muy pequeñas. Junto a esta progresiva 

uniformización, en este trabajo de campo se observó signos de desvitalización en los centros 

históricos de pueblos muy pequeños, simbolizando una creciente fragilidad de su identidad 

histórica 

 

Una pérdida conjunta de identidad morfológica 
 
 

La identidad de un asentamiento está íntimamente ligada a su morfología (Roncayolo, 
 
2002). En Francia, las ciudades muy pequeñas se caracterizan históricamente por su entorno 

construido. Por ejemplo, son reconocibles por su plaza del mercado, calles comerciales y casas 

características.
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Después de 1955, se puede presenciar un cambio profundo en la morfología de ciudades y 

pueblos muy pequeños. Las construcciones realizadas después de 1955 difieren de las anteriores. 

En pueblos muy pequeños, las áreas más recientes se construyeron lejos del centro y las 

carreteras principales. En su mayor parte, son viviendas individuales de una o dos plantas con 

jardín. El desarrollo de ciudades muy pequeñas es homogéneo, planificado y se construyeron 

carreteras secundarias para dar servicio a esas nuevas áreas residenciales. Los pueblos siguieron 

la misma evolución morfológica. Saint-Sauveur d'Emalleville fue testigo de un importante 

aumento de la construcción residencial, idéntico al de Fauville-en-Caux y Goderville 

 

Hacia una nueva especialización: la concentración de jubilados 
 
 

En Pays de Caux, pueblos muy pequeños perdieron algunas de sus características 

históricas y sus centros experimentan signos de desvitalización. Sin embargo, al acoger a los 

habitantes jubilados, está emergiendo una nueva característica socioespacial, que podría 

participar para evitar su desaparición como pueblos y redefinir su rol. 

 

2.4.2    La Innovación como Herramienta para Mitigar la Despoblación en el Sector Rural. 
 

Una Reflexión hacia los Nuevos Modelos Territoriales (Mancero & Sierra, 2020). 
 

La despoblación de los poblados rurales es una de las mayores preocupaciones tanto para 

el medio europeo como latinoamericano y en lo concerniente a este tema escogido como marco 

referencial, al territorio ecuatoriano. 

 

Se analizan las problemáticas de estos casos y se plantean soluciones con modelos 

innovadores que se están ejecutando en Europa y Asia, que promueven diversas alternativas para 

la población rural, para detener el abandono de sus localidades. 

 

Metodología
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•   Se identifico la problemática del territorio de estudio 
 

• Se formularon hipótesis y se utilizó el método no probabilístico, también llamado 

de muestras intencionales y/o dirigidas, la elección de los elementos en este tipo 

de método no depende de la probabilidad sino las condiciones que permiten hacer 

el muestreo. 

• La muestra fue aleatoria y se utilizó las herramientas conocidas como la entrevista 

y la encuesta 

 

Resultados 
 
 

Para el caso ecuatoriano se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 

1. Carencia de políticas, que incentiven a niños/as, adolescentes y jóvenes, para quedarse 

en las zonas rurales. 

 

2. Falta de empleo, calidad en el acceso a servicios básicos. 
 
 

3. Motivación en el sector rural ecuatoriano. 
 
 

4. Poca disponibilidad de acceso a servicios financieros. 
 
 

La era tecnológica es un presente en el mundo actual, todos los ciudadanos sean del sector 

urbano o rural tienen el derecho de acceder a las tecnologías digitales y estar capacitados para 

usarlas; sin embargo, en el Ecuador la brecha de desigualdad es mucho mayor, sin importar la 

inversión por parte del estado en estos avances tecnológicos, a los que tiene solo acceso el área 

urbana y las grandes empresas ubicadas en zonas rurales, excluyendo a su población. 

 

De acuerdo al MINTEL (Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
 
Información), “desde el 2012 al 2014 el analfabetismo digital disminuyó, del 21,4% al 14,4%
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basándose en las capacitaciones en TICs a 177.786 personas, realizadas en infocentros 

Comunitarios (MINTEL, 2019), sin embargo la brecha digital de acceso, ya sea por situación 

financiera, ingresos, nivel educativo, y sobre todo ubicación geográfica de las comunidades, 

evidencian la necesidad de trabajar aún más en este proceso, para disminuir esta brecha existente 

 

Soluciones 
 
 

Desde ese punto la tecnología, la innovación, han jugado un rol fundamental en los 

objetivos del desarrollo del milenio, y mucho más aún en los nuevos Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). La innovación tecnológica, suele estar relacionada con la investigación y el 

desarrollo. 

 

De acuerdo a (Argelich Casals, 2019) Smart City se define como “una ciudad que 

despliega y utiliza tecnología, principalmente digital, para conseguir que su gestión sea cada día 

más eficiente”, bajo este concepto, varios países europeos, apuestan a estos nuevos modelos 

territoriales, para mitigar la despoblación del sector rural; a continuación, se presenta dos 

estudios de caso exitosos en Europa. 

 

En Alemania A través de la creación de una plataforma digital común, han desarrollado 

nuevas soluciones para suministrar bienes, comunicaciones, movilidad y gobierno. La plataforma 

permite crear servicios compartidos y normas comunes, y la incorporación de herramientas 

básicas como sistemas de pago, registro, consumo de datos y redes de socios. Los residentes 

locales están trabajando con equipos interdisciplinares para crear aplicaciones adaptadas a los 

usuarios. El proyecto “Pueblos Digitales” muestra cómo la digitalización o nuevas oportunidades 

para las zonas rurales.
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En España se desarrolla la plataforma online “Smart REDR” con el objetivo de 

Democratizar la innovación tecnológica en el medio rural y digitalizar los procesos en los que 

participa la ciudadanía, sin restricciones ni condiciones. Las metas estratégicas son: 

 

Crear un ecosistema SMART, que sea referente de innovación en el ámbito rural. 

Fomentar los lazos de comunicación e interacción entre actores. 

Generar Proyectos y/o propuestas de trabajo conjunto entre actores. 
 
 

Fortalecer las capacidades locales, en el uso y manejo de plataformas virtuales 
 
 

La plataforma en su parte inicial, ha logrado establecer vínculos entre la comunidad rural 

y urbana, dado a que la misma plataforma, desarrolla diferentes contenidos que le permite al 

usuario estar constantemente informado de noticias y novedades del sector público y privado 

 

En Ecuador el termino resulta algo desconocido pero para los encuestados la  opinión fue 

que este tipo de tecnologías pueden aportar al desarrollo del sector rural, ya que permitirán 

obtener datos instantáneos, actualizados y de calidad, generando bienestar en la población joven, 

asegurando la secuencia de las futuras generaciones evitando la migración hacia las zonas 

urbanas, sin embargo, la brecha de conocimiento de la tecnología, es uno de los eslabones 

importantes de tratar en las comunidades del sector rural ecuatoriano. 

 
Capítulo II. Diseño Metodológico 

 
De acuerdo a Arias (2012) existen algunos niveles de investigación (exploratoria, 

descriptiva y explicativa), en lo concerniente a el estudio en particular se está desarrollando un 

estudio de casos que tiene como fin aprovechar al máximo las fuentes de información, debido a 

la complejidad de la problemática y la limitante información que tenemos de este caso. Se
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desarrollará una investigación exploratoria y descriptiva, donde se caracterizará el fenómeno 

para identificar su comportamiento. 

 

Inicialmente se recurrirá a una investigación teórica y documental la cual se encuentra 

reflejada en los marcos tanto conceptual como teórico, que nos permitirán entender un poco más 

a fondo en qué consisten los procesos de desterritorialización, y de esta manera aterrizar en el 

territorio que es objeto a estudio. 

 

3.1 Métodos 
 

Objetivo 1. Para cumplir con el primer objetivo de determinar una metodología para 

diagnosticar los procesos de desterritorialización de la parroquia Ayacucho, se hace referencia a 

lo que dice Godoy (2020) “ la desterritorialización  es un proceso integral de descomposición 

rural que no es inmediato, sino que posee estados de avance sucesivos…” mediante una tabla de 

procesos temporales se identifican los momentos claves en los cuales la población tuvo un 

crecimiento o decrecimiento poblacional ya sea por factores físicos o simbólicos, tal como lo 

dicen Deleuze et al “La desterritorialización no solo implica el abandono de un territorio por 

factores físicos, sino también por otros elementos sean estos subjetivos o simbólicos, que dan 

como resultado en muchos de los casos la reterritorialización de otro territorio”. 

 

Para poder complementar esta tabla se utilizan las siguientes variables que se obtuvieron 

a través de encuestas y entrevistas a actores claves que evidenciaron el crecimiento o 

decrecimiento poblacional de la parroquia Ayacucho, en su preferencia personas de 30 años que 

tengan una familia consolidada y que ya hayan sufrido procesos de migración: 

 

•   Procedencia de la población 
 

•   Densidad de la población
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2

•   Población histórica de la cabecera parroquial 
 

•   Población por edades 
 

•   Población con educación superior 
 

•   Motivos de migración poblacional 
 

•   Destinos de la población migrante 

La muestra elegida se la obtuvo mediante la formula  𝑛   = 
          𝑁 ∗ 𝑍       α ∗p∗q           

; como dato 
𝑒 2∗(��−1)+��2α∗p∗q 

 
de la población universo, se tiene al número de familias que viven en el área urbana de la 

parroquia Ayacucho (cantidad obtenida de la encuesta), cabe destacar que no existe información 

estadística sea por parte del INEC o del PDOT de Ayacucho actualizado, que permita obtener 

esta información. 

 

Objetivo 2. Para poder analizar los procesos de expansión urbana histórica de la 

parroquia Ayacucho se hace uso de los sistemas de información geográfica, recopilación de 

información histórica de los censos poblacionales del INEC, el análisis de las fotos aéreas de los 

años 1963, 1977, 1994, 2000 facilitadas por el Instituto geofísico militar, la foto aérea del 2012 

recopilada de Google earth y la foto aérea actualizada del 2021, para así obtener la superposición 

de una única capa con información de la mancha evolutiva de crecimiento, donde se analiza el 

proceso de expansión del territorio en la línea de tiempo ya nombrada, esto permite comprender 

si el área urbana de Ayacucho creció o se mantuvo estancada en el tiempo. 

 

Objetivo 3.- Finalmente, la investigación planteará lineamientos para la gestión de 

proyectos que se desarrollen en el área urbana de Ayacucho, que pueden formar parte de un Plan 

Especial para el GAD parroquial, considerando los respectivos análisis.
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3.2 Técnicas y herramientas 
 

En la presente investigación se plantea la recolección de documentos referentes y 

apropiados al tema de desterritorialización y a conceptos con conjetura similar como es el caso 

de la migración y la despoblación, que aporten a la investigación a ejecutar. 

 

El uso de la herramienta de Sistemas de Información Geográfica (SIG) permite medir la 

evolución del territorio de Ayacucho desde 1960 hasta el año 2021, desde una perspectiva 

multidisciplinaria y así obtener información para procesar datos que permita cumplir con los 

objetivos de estudio. 

 

Con ayuda de la entrevista, permitirá recolectar información cualitativa a través de los 

relatos de actores esenciales de la población que con sus sensaciones y vivencias permitirá 

obtener la idea de estas personas en su entorno territorial y social. 

 

También se utilizará la herramienta de las encuestas la cual dará información cuantitativa, 

que permitirá medir algunas variables que están presentes en los procesos de 

desterritorialización. 
 
 
3.3 Fuentes 

 
Las fuentes serán primarias y secundarias, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) y el PDOT 2019 de la parroquia Ayacucho, proporcionará información poblacional y 

datos de proyecciones al año 2020. 

 

Al Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Ayacucho, se solicitará 

información tales como planos y cartografías de la ciudad por sectores, barrios y manzanas. 

Datos poblacionales existentes, lideres barriales, entre otros.
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La población se la escogerá de manera aleatoria, realizando encuestas a hombres y 

mujeres de 25 años en delante que tengan hijos y su familia consolidada, de diferentes condición 

social y económica, dedicados a diferentes actividades económicas y laborales, dentro del 

perímetro urbano de la parroquia Ayacucho. 

 
Capítulo III. Resultados y Discusión 

 

 
4    Análisis empírico del área de estudio. 

 

 
4.1 Descripción del área de estudio 

 
La parroquia Ayacucho está ubicada en la zona central de la provincia de Manabí, dentro 

del territorio del Cantón Santa Ana. Limita al Norte con la parroquia Alajuela, Calderón y H. 

Vásquez; al Sur con Santa Ana de Vuelta Larga; al Este con La Unión y Honorato Vásquez; al 

Oeste con Portoviejo y Santa Ana de Vuelta Larga. (PDOT Ayacucho 2019) 

 

En lo concerniente a su topografía posee una superficie montañosa en su gran mayoría, 

con elevaciones que oscilan de entre 100 msnm a 369 msnm. Posee una gran cobertura de uso de 

suelo, siendo las más representativas el uso agrícola y pecuario. 

 

En lo que a hidrología respecta, se debe mencionar que la parroquia Ayacucho se 

encuentra dentro de dos cuencas hidrográficas que son la cuenca del rio Portoviejo y cuenca del 

rio Guayas, siendo este último, el de menor representatividad dentro del territorio parroquial. Ya 

en la parte urbana, el Rio Portoviejo atraviesa el casco central de Ayacucho. 

 

La temperatura promedio anual de la parroquia varía entre 23° a los 26°, dependiendo de 

la época del año, considerando que la zona posee un periodo seco que rondan los 183 días, un 

periodo húmedo-seco de 46 días promedio, un periodo semi-húmedo de 104 días y un periodo 

húmedo de 32 días promedio.
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Figura 3 
 
 
Gráfico de la ubicación geografica de la parroquia Ayacucho 

 
 

 
 
 
Nota. El mapa representa la ubicación de la parroquia Ayacucho dentro del territorio provincial 

y cantonal. 

 

4.2 Resultados Referentes a Objetivo 1 
 

Para poder medir los procesos de desterritorialización se realizó una entrevista que 

permitió la elaboración de una tabla de procesos temporales donde se identifican los momentos 

claves que incidieron en el crecimiento o decrecimiento poblacional de la parroquia, a su vez 

mediante un cuestionario con preguntas objetivas se pudo medir la cantidad poblacional que ha 

migrado, las razones por lo que lo hizo y los lugares a donde migró. 

 

a)  Población rural de Ayacucho 
 

La población de Ayacucho según información del INEC disminuye en la década del 
 
90´en alrededor de 600 habitantes, para luego tener un crecimiento en la primera década del 2000 

de casi 1200 habitantes, finalmente en una proyección de la población se estima un nuevo 

decrecimiento de casi 200 habitantes.
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Tabla 1 
 
 
Dato poblacional oficial de la parroquia Ayacucho en los censos de 1990, 2001, 2010, y 

proyección 2020. 

 

Censo                         Habitantes 
 

1990                                       7159 hab. 
 

2001                                       6569 hab. 

2010                                       7733 hab. 

Proyección 2020                    7543 hab. 
 
Nota. Tomado del INEC, procesado a través de Excel 

 
 
b)  Población de la cabecera parroquial de Ayacucho 

 
Los resultados mostrados en la tabla 1 son a nivel de toda la delimitación geográfica de la 

parroquia Ayacucho, ya que el INEC considera a todo el territorio como zona rural; no 

existiendo información escrita o documentada que permita saber la población que reside dentro 

del perímetro urbano. Para poder obtener esa información se realizó un levantamiento con drone, 

Fig. 4 y mediante observación directa se identificó las viviendas habitadas de toda el área urbana 

donde están representadas 460 unidades habitacionales, siendo este el universo, que sirvió de 

base para obtener la muestra de 170 viviendas encuestadas. 
 
 
Figura 4
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Foto Satelital del área urbana de Ayacucho, año 2021, según PUGS Santa Ana (2020), cuenta 

con una extensión de 1,12 km2 

 
 
 
Nota. La foto representa el estado actual del área urbana de la parroquia Ayacucho. 

Elaboración propia (2021) 

 

Se encuesto a una persona, representante de cada una de las 170 familias, de esta muestra 

se identificó que existe una población de 599 habitantes (figura 5), por lo que se puede 

interpretar que el promedio de habitantes es 4,11 hab/viv. De esta manera podemos asumir que la 

población urbana de la parroquia Ayacucho es de aproximadamente 1891 Hab. dentro de su 

extensión que es cerca de 1 Km2. Superando en poco margen a lo que nos dice el INEC que el 

promedio de habitantes por vivienda en la parroquia Ayacucho es de 3,84 hab/viv. 

 

De acuerdo a datos de la Cepal (2020) en Ecuador al año 2002 el 45,5% de la población 

era rural y el 52 % de esta población vivía en áreas de densidad menor a 150 hab/km2  y a nivel
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de Latinoamérica todo territorio que no es urbano, es considerado rural, periurbano, urbano rural 

o rururbano, siempre que cuente con una población menor a 20000 habitantes a dispersos. 

 

Al mismo tiempo se puede notar que más del 50 % de población de acuerdo a lo 

encuestado, están entre el rango de 15 a 50 años, que es la edad en la que una persona puede 

trabajar en condiciones normales. 

 

Figura 5 
 
 
Gráfico de la población por edades que se puede referir en base a lo encuestado en la pregunta 

 
7: ¿De cuantas personas se compone su núcleo familiar? Y especificando la edad. 
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Nota. El gráfico representa la cantidad de personas que hay en la parroquia Ayacucho dentro de 

los diferentes rangos de edades
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c)  Elección de la población a ser encuestada y su nivel académico 
 

Dentro de la encuesta se trató de elegir a familias con un núcleo familiar consolidado 

(Figura 6), 39 personas están entre el rango de 20 a 40 años, 76 personas en el rango de 40 a 80 

años y 55 personas en el rango de 60 hasta 90 años. 

 

Esta población (Figura 7) en un 45,29% solo tuvo educación primaria, el 40,59% llego a 

tener una educación secundaria, mientras que solo el 14,12 % pudo obtener una educación de 

tercer nivel; evidenciando de esta manera que la mayoría de la población que opto por quedarse 

en el territorio de Ayacucho solo pudo llegar a obtener una educación de escuela, y otra parte 

logro ser bachiller, solo unos pocos optaron por regresar después de haber terminado sus estudios 

universitarios. 

 

Figura 6 
 
 
Gráfico de la población encuestada por rango de edades. 
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Nota. El gráfico representa la cantidad de personas encuestadas y su rango de edad 
 
 
Figura 7
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Gráfico del nivel de educación de la población encuestada. 
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Nota. El gráfico representa el nivel académico de las personas encuestadas 
 
 
d)  Origen y procedencia de la población de la parroquia Ayacucho 

 
La figura 8 nos indica que el 77,65% de los encuestados que corresponden a 132 personas 

respondieron que son nativos de la parroquia Ayacucho, mientras que el 22,35% que 

corresponde a 38 personas indicaron que vinieron de otros territorios del Ecuador, esto nos 

demuestra que la parroquia no solamente es expulsora de población, sino que también es 

receptora. 

 

Figura 8 
 
 
Gráfico de procedencia o no de la población encuestada.
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Nota. El gráfico representa la procedencia de la población de Ayacucho 
 
 

Esta población vino de algunos lugares del territorio ecuatoriano y se asentó en esta zona 

por algunas razones, tabla 2 y figura 9, destacando la herencia, el trabajo y la formación de una 

familia, como las causas principales de quedarse en la parroquia Ayacucho. 

 

Tabla 2 
 
 
Procedencia de la población que se asentó en Ayacucho. 

 
 

Ciudad                                              Cantidad 
 

LOJA                                                 1 hab. 
 

MANTA                                            1 hab. 

RIOBAMBA                                     1 hab. 

PORTOVIEJO                                  14 hab. 

CHONE                                             1 hab. 

H. VASQUEZ                                   3 hab.
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TRABAJO 

 
RELACION 
SENTIMEN 

TAL 

 
 

ESTUDIO 

 
 
HERENCIA 

 
DESARROL 
LO DE LA 

PARROQUI 
A 

 
 

FAMILIA 

 

 
VIVIENDA 

PROPIA 

 

 
TRANQUIL 

IDAD 

 

 
PANDEMI 

A 

Series1 59 41 4 63 1 12 1 1 3 

Series2 31,89% 22,16% 2,16% 34,05% 0,54% 6,49% 0,54% 0,54% 1,62% 

PUEBLO NUEVO                            1 hab. 
 

CALDERON                                     1 hab. 

PEDRO CARBO                               1 hab. 

JUNIN                                               1 hab. 

QUEVEDO                                       1 hab. 

GUAYAQUIL                                   2 hab. 

SALINAS                                          1 hab. 

BOLIVAR                                         1 hab. 

QUITO                                              1 hab. 

SANTA ANA                                    6 hab. 

BUENA FE                                       1 hab. 

TOTAL                                             38 hab. 
 
Nota. Elaboración propia, procesado a través de Excel 

 
 
Figura 9 

 
 
Gráfico de la causa de que la población decidió asentarse en la parroquia Ayacucho. 
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Nota. El gráfico representa el motivo por el cual esta población de Ayacucho no decidió migrar 

de la parroquia Ayacucho. 

 

e)  Preferencias de lugares de educación de los encuestados y sus hijos 
 

De la población encuestada (figura 10), 133 personas eligieron realizar su educación 

primaria en la parroquia Ayacucho mientras que 37 la realizaron en otras ciudades del Ecuador, a 

nivel de secundaria 57 personas optaron por quedarse en la parroquia mientras que 42 personas 

fueron a otras ciudades, por último, a nivel de pregrado 24 personas eligieron estudiar en otras 

ciudades donde destacan Portoviejo, Manta y Jipijapa por ser destinos cercanos para la 

población. 
 
 

En tanto a los destinos elegidos por los hijos de los encuestados, observamos que la 

tendencia no cambia mucho (figura 11) siendo la parroquia Ayacucho destino elegido por el 

52,73 % de los pobladores, mientras que el restante 47,27% optaron por desarrollar su educación 

en otras ciudades del Ecuador y en algunos casos en otros países del mundo, en los que destaca 

Portoviejo por su cercanía y en otros casos Manta, Guayaquil y Jipijapa. 

 

Esto nos demuestra que casi la mitad de la población encuestada, así como su familia 

optaron por recibir su educación lejos de su lugar de origen, lo que ratifica la hipótesis 2 de la 

presente investigación, en la importancia de implementar las políticas públicas, que permitan 

incrementar la inversión en una mejor educación. 

 

Figura 10 
 
 
Preferencia de destinos de la población encuestada en lo concerniente a educación.
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 ESCUELA COLEGIO UNIVERSIDAD 
AYACUCHO 133 57 0 

OTRAS CIUDADES 37 42 24 

 AÚN NO 
ESTUDIA 

N 

AYACUC 
HO 

 
MANTA 

PORTOVI 
EJO 

SANTA 
ANA 

 
JIPIJAPA 

 
QUITO 

GUAYAQ 
UIL 

RIOBAM 
BA 

PIURA- 
PERU 

AMBAT 
O 

 
ITALIA 

H. 
VASQUE 

Z 

QUEVED 
O 

CANTIDAD 9 145 5 73 18 7 2 8 1 1 1 1 1 3 

PORCENTAJE 3,27% 52,73% 1,82% 26,55% 6,55% 2,55% 0,73% 2,91% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 1,09% 
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Nota. El gráfico representa la preferencia de los destinos elegidos por la población encuestada 

para realizar sus estudios. 

 

Figura 11 
 
 
Preferencia de destinos de los hijos de la población encuestada en lo concerniente a educación. 
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Nota. El gráfico representa la preferencia de los destinos elegidos por los hijos de la población 

encuestada para realizar sus estudios.
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f)   Lugares de destino de los familiares de la población encuestada 
 

En la figura 12 se puede observar que más del 50 % de los hijos de la población encuestada, 

después de haber terminado sus estudios regresaron o se quedaron en Ayacucho, el 

37,76% hicieron su vida en otra parte del país, mientras que una pequeña cantidad que representa 

el 6,63% puso su negocio propio en la parroquia. Esto guarda mucha relación a lo que nos dice la 

figura 11 que el 52,73% de la población que termino sus estudios en Ayacucho, sea de primaria o 

bachillerato, opto por quedarse en la parroquia para dedicarse en su mayoría a las actividades 

agrícolas y agropecuarias que caracterizan a este poblado. Mientras que el porcentaje restante de 

la población que estudio en otras ciudades, decidieron por quedarse ya sea para ejercer su 

profesión o por encontrar condiciones de vida diferentes a las que tenían en su tierra natal. 

 

Figura 12 
 
 

Destino de los hijos de la población encuestada después de terminar sus estudios. 
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Nota. El gráfico representa los diferentes destinos de los hijos de la población encuestada luego 

de terminar sus estudios.
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Muy a parte de las decisiones tomadas por los hijos de los encuestados, se les pregunto si 

tenían familiares cercanos que hayan migrado de la parroquia (figura 13), donde se obtuvo una 

respuesta positiva del 82,35%, que corresponden a 357 personas que han migrado por diferentes 

razones, en las que destaca como la principal causa, el trabajo con el 72,27 %, con menos 

porcentaje, por una relación sentimental con el 14,29% y el estudio con el 12,04% (figura 14). 

Esto ratifica a el desempleo como una de las causas de la fuerza de expulsión (push) a la que 

hace referencia Ravestein, originando el proceso de desterritorialización de la parroquia 

Ayacucho. 

 

Figura 13 
 
 
Opinión de la población, donde se indica si tienen familiares que han migrado de la parroquia. 
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Nota. El gráfico representa la cantidad de personas que indicaron que cuentan con uno o más 

familiares cercanos que han migrado de la población de Ayacucho. 

 

Figura 14
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TRABAJO 
 

ESTUDIO SITUACION 
SENTIMENTAL 

FAMILIA 
PATERNA 

 

CASA PROPIA 

Series2 72,27% 12,04% 14,29% 0,84% 0,56% 

Series1 258 43 51 3 2 

Motivo por el cual los familiares cercanos de los encuestados, migraron. 
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Nota. El gráfico representa la cantidad de personas que indicaron el motivo por el cual 

migraron de la población de Ayacucho. 

 

En la figura 15 se muestran los diferentes destinos que eligió la población para 

Reterritorializar el territorio por los motivos descritos en la figura 14, los pobladores eligieron en 

una gran mayoría dirigirse a Portoviejo, Manta, Guayaquil y España, siendo el destino del 72% 

de la población migrante y a la vez se especifica en la figura 17 los años en los cuales estas 

personas migraron de Ayacucho, siendo el periodo del 2001 al 2010 los años en los cuales hubo 

una mayor migración, esto debido a la crisis económica que afrontaba el país en esos años 

posterior al feriado bancario. También se evidencia que desde el año 1960 al 2010, siempre hubo 

mayor migración de parte de la población masculina, cambiándose esta tendencia en la década 

pasada donde la salida de la población femenina fue mucho mayor, rompiéndose el paradigma de 

que el hombre es el único que puede desenvolverse a nivel laboral. 

 

Figura 15



 
Destinos generales de los migrantes de las familias de la población encuestada 
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Nota. El gráfico representa los diferentes destinos, cantidades y porcentajes de personas que 

migraron de las familias que fueron encuestadas. Elaboración propia (2021) 

 

Figura 16 
 
 
Destinos específicos de los migrantes de las familias de la población encuestada 

 
 

 
 
 
Nota. El gráfico representa los diferentes destinos y cantidades de personas que migraron de las 

familias que fueron encuestadas. Elaboración propia (2021)
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Figura 17 
 
 
Periodos de salida de las familias de la población encuestada. 
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Nota. El gráfico representa los periodos de salida de las personas de la población de Ayacucho 

por años y género. 

 

Para complementar los datos mostrados anteriormente, se realizó una entrevista al Lcdo. 

Richar Cevallos García, docente de la Unidad Educativa Mariscal Ayacucho, presidente del club 

Especializado Formativo Racing Ayacucho y ex concejal del cantón Santa Ana. 

 

En la figura 18 se muestran los eventos más trascendentales que influyeron en la 

atracción o expulsión (pull & push) de la población de Ayacucho. 

 

Figura 18 
 
 
Eventos trascendentales de la historia de la parroquia Ayacucho 1963 – 2020



 

 

 
 
 

Nota. El gráfico representa los Eventos más importantes desde 1960 al 2020 
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Es indiscutible, que la zona urbana de la parroquia Ayacucho sufrió un proceso de 

desterritorialización provocado por la migración masiva en los periodos del presente tema de 

estudio, presentando una mayor salida de habitantes en las etapas del 2001-2010 y del 2011- 

2020, por muchos factores, en el que destaca, la falta de trabajo; a pesar de aquello la población 

no ha decrecido al contrario ha ido creciendo y consolidándose y es aquí donde se destaca la 

parte simbólica que nos habla Deleuze y Guattari,  ya que gran parte de esta gente que vino o se 

quedó en la parroquia, lo hizo por asuntos de familia, herencia y relación sentimental, además se 

enfatiza que más del 50% de la población cuenta con una edad de entre 15-50 años, pilar 

fundamental, para poder desenvolverse en el ámbito laboral. 

 

A su vez se evidencia que casi el 50% de las personas que optaron por continuar sus 

estudios ya sea de bachillerato o tercer nivel en su gran mayoría no regresaron a la parroquia, y 

en el restante de los casos se conformaron con una educación de primaria o secundaria, la cual 

realizaron en Ayacucho, para luego formar su familia y desenvolverse en las labores de campo. 

 

Es importante destacar que como resultado de los procesos de desterritorialización existe 

el efecto de reterritorialización, pues esta población que migró a diferentes lugares del país y del 

mundo, se asentó en otro territorios e impuso su ideología natalicia, tal es el caso de muchos 

comercios con identidades culturales autóctonas de la parroquia, y mucho potencial humano que 

se desenvuelve con éxito a nivel laboral en sus respectivos lugares de estadía, y es donde se hace 

notorio lo que nos dice Giménez (2004); esta gente migró por trabajo, dejó físicamente el 

territorio, pero simbólicamente nunca lo abandonó, pues la parte sentimental reflejada 

especialmente en la familia, actúa como componente fundamental para que Ayacucho y la 

mayoría de los pueblos rurales del Ecuador no desaparezcan en el tiempo.
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4.3 Resultados Referentes a Objetivo 2 
 

A continuación, se van a describir los procesos de expansión y evolución que ha 

evidenciado el área urbana de la parroquia Ayacucho, tanto de población como de extensión 

territorial. Los periodos de estudio fueron elegidos en base a la información que se pudo 

conseguir gracias a entidades gubernamentales, y herramientas tecnológicas; las temporalidades 

de 1963, 1977, 1994 y 2000, fueron facilitadas por el Instituto Geofísico Militar del Ecuador, 

anterior a estas fechas no existe imagen documentada del territorio, la temporalidad del 2012 se 

pudo obtener con la primera foto de mayor calidad que nos pudo ofrecer Google Earth, y para la 

temporalidad del 2021 se la realizó mediante levantamiento con drone. 

 

a)  Mapa de la cabecera parroquial de Ayacucho, 1963 
 

La figura 19 representa el área edificada de la parroquia Ayacucho, para aquella época no 

existe población estimada de su casco central y su límite urbano se graficó en base a entrevista 

realizada a pobladores; de igual manera se puede apreciar que hay edificaciones esporádicas 

dentro de todo el territorio de lo que hoy comprende el perímetro urbano actual. 

 

Para esta fecha ya estaban definidos los ejes principales que conectaban a la parroquia 

Honorato Vásquez, la Parroquia La Unión y el Cantón Santa Ana. El casco urbano de Ayacucho 

contaba para entonces con 58 viviendas cuya tipología era, de construcción mixta (madera y 

ladrillo, o madera y caña). El promedio habitacional según entrevista realizada a pobladores era 

de aproximadamente 7 habitantes por vivienda, lo que nos da una población aproximada de 406 

habitantes al año 1963 en un área aproximada de 227448.11 m2 . 

 

Figura 19 
 
 
Ayacucho año 1963.
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Nota. El gráfico representa la extensión de Ayacucho para el año 1963. Tomada de la carta del 
 
IGM del 12 de abril de 1963. Edición propia (2021) 

 
 
b)  Mapa de la cabecera parroquial de Ayacucho, 1977 

 
La figura 20 representa el área edificada de la parroquia Ayacucho del año 1977; el límite 

urbano estaba definido por el plano censal de la junta nacional de planificación de 1974 (figura 

21), a diferencia del mapa de 1963 se aprecia un incremento de edificaciones dentro del territorio 

de lo que hoy comprende el perímetro urbano actual. Las edificaciones que se pueden 

contabilizar según la ortofoto de aquel entonces ascienden a 78 viviendas, que, multiplicado por 

el promedio de 7 habitantes por vivienda, da una población aproximada de 546 habitantes en una 

extensión aproximada de 431383.25 m2 

 

Figura 20
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Ayacucho año 1977. 
 
 

 
 
 
Nota. El gráfico representa la extensión de Ayacucho para el año 1977. Tomada de la carta del 

 
IGM del 21 de noviembre de 1977. Edición propia (2021) 

 
 
Figura 21 

 
 
Ayacucho año 1974
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Nota. El gráfico representa la extensión y el perímetro urbano de Ayacucho para el año 1974. 

Tomada del INEC. 

 

c)  Mapa de la cabecera parroquial de Ayacucho, 1994 
 

En la figura 22 está representado lo que para el año 1994, era la extensión del casco 

urbano de la parroquia Ayacucho; el límite urbano estaba definido por el plano censal del INEC 

1990 (figura 23), se incrementan el número de edificaciones al igual que su perímetro urbano. 
 
Las edificaciones que se pueden contabilizar según la ortofoto de aquel entonces ascienden a 204 

viviendas, que multiplicado por el promedio de habitantes/hogar para la provincia de Manabí, 

según Yánez (2015), es de 5,40 habitantes por vivienda, lo que da una población aproximada de 

1101,6 habitantes. En una extensión aproximada de 630774.41 m2. 
 
 

De igual manera se puede observar que hay un incremento habitacional en el sector oeste 

de Ayacucho (Agua Fría), zona que en la actualidad está dentro del perímetro urbano.
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Figura 22 
 
 
Ayacucho año 1994. 

 
 

 
 
 
Nota. El gráfico representa la extensión de Ayacucho para el año 1994. Tomada de la carta del 

 
IGM del 18 de agosto de 1994. Edición propia (2021) 

 
 
Figura 23 

 
 
Ayacucho año 1990.
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Nota. El gráfico representa la extensión y el perímetro urbano de Ayacucho para el año 1994. 

Tomada del INEC. 

 

d)  Mapa de la cabecera parroquial de Ayacucho, 2000 
 

En la figura 24, está representada la extensión de Ayacucho del año 2000, el perímetro 

urbano no se modificó mucho a excepción de un incremento en la zona norte; el límite urbano 

estaba definido por el catastro del municipio de Santa Ana de aquella fecha. 

 

Las edificaciones que se pueden contabilizar según la ortofoto de aquel entonces 

ascienden a 230 viviendas, que multiplicado por el promedio de habitantes/hogar, según Yánez 

(2015), de 4,62 habitantes por vivienda, da una población aproximada de 1062,60 habitantes. En 

una extensión aproximada de 652174.56 m2.
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Figura 24 
 
 
Ayacucho año 2000. 

 
 

 
 
 
Nota. El gráfico representa la extensión de Ayacucho para el año 2000. Tomada de la carta del 

 
IGM del 23 de agosto de 2000. Edición propia (2021) 

 
 
e)  Mapa de la cabecera parroquial de Ayacucho, 2012 

 
En la figura 25, está representada la extensión de Ayacucho del año 2012, el perímetro 

urbano se amplió hacia el este incluyendo al sector de Agua Fría; el cual está definido por el 

catastro del municipio de Santa Ana de aquella fecha. 

 

Las edificaciones que se pueden contabilizar según la ortofoto de aquel entonces 

ascienden a 376 viviendas, que multiplicado por el promedio de habitantes/hogar, según Yánez
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(2015), de 3,97 habitantes por vivienda, da una población aproximada de 1492,72 habitantes. En 

una extensión aproximada de 942169.01 m2. 

 

Figura 25 
 
 
Ayacucho año 2012. 

 
 

 
 
 
Nota. El gráfico representa la extensión de Ayacucho del año 2012. Tomada de Google Earth 

 
2012. Edición propia (2021) 

 
 
f)   Mapa de la cabecera parroquial de Ayacucho, 2021 

 
En la figura 26, se muestra el mapa actualizado de la cabecera parroquial de Ayacucho al 

año 2021, el perímetro urbano casi se mantiene con el mapa del año 2012, solamente se incluye 

hacia el oeste el sector de Faustino esto debido a la consolidación habitacional a lo largo del eje 

vial principal; el límite urbano está definido por el PUGS del cantón Santa Ana 2020.
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Las edificaciones que se pueden contabilizar según la ortofoto ascienden a 460 

viviendas, y según datos de la encuesta se obtuvo un promedio de 4,11 hab/viv lo que da una 

población aproximada de 1891 habitantes. En una extensión aproximada de 1,12 km2. 

 

Figura 26 
 
 
Ayacucho año 2021. 

 
 

 
 
 
Nota. El gráfico representa la extensión de Ayacucho del año 2021. Tomada del levantamiento 

con drone del 10 de septiembre del 2021. Edición propia (2021) 

 

g)  Evolución de la mancha histórica de la cabecera parroquial de Ayacucho 1963 – 2021 
 

Ayacucho fue elevada a categoría de Parroquia en el año de 1885, su origen se dio en lo 

que hoy es el parque central, para luego ir ramificándose en torno a las vías principales.
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En el presente trabajo de investigación que comprende desde el año 1960 al 2021 se 

puede diagnosticar de que hubo un crecimiento, tanto territorial, de vivienda como de población, 

siempre siguiendo el trazado de las vías de comunicación principales, esto es las que comunican 

a las parroquias rurales de Honorato Vásquez, La Unión y el cantón Santa Ana. 

 

Figura 27 
 
 
Crecimiento de la mancha urbana de la cabecera parroquial de Ayacucho 1963 - 2021 

 
 

 
 
 
Nota. El gráfico demuestra el crecimiento en infraestructura de vivienda durante el periodo 

 
1963 - 2021 del área de lo que hoy es considerado perímetro urbano. Edición propia (2021). 

 
 

Se aprecia un crecimiento lineal en torno a los tres ejes principales que conectan a los 

cantones y parroquias vecinas. Este crecimiento en torno a la vía, obedece a la elección del
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poblador de asentarse junto a la vía, por contar esta con infraestructura vial, y de servicios 

básicos, pero en otros casos se dio por la topografía natural, en la cual está asentada esta 

población, rodeada de zonas montañosas por el norte y delimitada por el rio Portoviejo hacia el 

sur. 

 

El área urbana de Ayacucho actualmente presenta tres zonas de crecimiento (figura 28), 

hacia el oeste el sector de Agua Fría recientemente incorporado al área urbana de la parroquia, 

por presentar una acelerada concentración de viviendas y mucho suelo bacante para edificar. 

 

De color amarillo se representa el sector centro, presente en el perímetro urbano durante 

toda la temporalidad de estudio y cuyo crecimiento se está desarrollando hacia el sur en torno a 

la vía que conduce a la parroquia La Unión, debido a la limitante topográfica (zona montañosa) 

que se tiene al norte. 

 

Y hacia el oeste tenemos el sector de San Miguel de Palo Largo, zona con un gran 

potencial de crecimiento por contar con suelo bacante para urbanizar, y no presentar limitantes 

topográficas ni de inundación. 

 

Figura 28 
 
 
Zonas de crecimiento urbano de la parroquia Ayacucho
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Nota. El gráfico demuestra la zonificación en concordancia al crecimiento urbano de la 

parroquia Ayacucho 

 

En la figura 29 se observa el área de fragmentación el cual separo durante décadas el área 

urbana de Ayacucho, del sector de Agua Fría, es una zona que se encuentra aproximadamente a 

200 metros del parque central, en torno a la vía que comunica al cantón Santa Ana; este espacio 

no ha sido poblado a lo largo de toda la temporalidad de estudio,  debido a que la topografía del 

sector no lo permite, teniendo hacia el norte un área montañosa y hacia el sur un área que por 

mucho tiempo fue susceptible a inundaciones, hoy en la actualidad esta zona ha sido rellenada y 

se espera a futuro, un crecimiento urbano en torno a esta vía. 

 

Figura 29
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Zona no poblada por factores topográficos 
 

 
 
 
Nota. El gráfico demuestra una zona cercana al parque central que no fue poblada. 

 
 

4.4 Resultados Referentes a Objetivo 3 
 

Para poder establecer lineamientos es necesario sintetizar los resultados de los análisis 

estadísticos. En los que se considera que los dos principales motivos para que las personas se 

asienten en Ayacucho (pull) son la familia (relación sentimental) y el trabajo, y las dos 

principales causas para que las personas se vayan de Ayacucho (push) son el estudio e 

igualmente el trabajo, el municipio y los organismos encargados del desarrollo de la población 

deben de intentar trascender en estos tres casos. Fomentar el trabajo digno, elaborar programas 

que vayan de la mano con comisiones municipales o parroquiales en temas de la familia, que 

permitan fortalecer estos lazos, y por último mejorar en gran medida la educación, que a pesar de 

todo se ha ido desarrollando en el transcurso de los años en lo que a infraestructura se refiere. 

 

Con las siguientes matrices se se relacionara las teorias estudiadas con los lineamientos 

que posiblemente seran soluciones para esta problemática que afecta a nivel mundial
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- Baja fecundidad 

- Aumento   de la mortalidad 

- Falta  de empleo  y acceso a 

servicios  básicos (Mancero  & 
Sierra 2020) 

 
- Mecanización   de la agricultura 

(Fernández  2018) 

 
- Perdida  de Identidad   Histórica 

- Cambio   morfológico  de los 

pueblos  rurales 

- Pueblos de acogida  de 

habitantes  jubilados 

(Paumelle2021) 

 

- Restructuración   del 

mundo  agrario 

- Transformaciones   en el 

mercado  laboral  urbano  y 
de los  procesos  de 
industrialización    (Carrión 

2017) 

 

- Abandono   por parte  del 

estado  en lo que respecta 

a educación,  empleo  y 

acceso  a servicios   (Vallejo 

2020) 
 

 
- No se debe  a factores  de 

mecanización    de 

agricultura   si no por el 
poco  interés  de mejorar  la 

produción   agrícola  por 
parte  de las autoridades 

competentes   (Correa  & 
Tituaña  2017)

 

 
Herner,   Haesbaert y Godoy, nos dicen que la desteritorialización     es el  resultado   de procesos físicos  y 

.s       simbólicos

o::
 

UJ 
1-- 
<! 
.....J z 
o 
u 
z 
'Ü 

 

FÍSICOS: 

- Factor  Económico 

- Fuga  de Capitales 

- Tecnificación   de los  procesos   productivos 

SIMBÓLICOS: 

- Desarticulación    cultural  y territorial 

- Es  abandonar   un territorio   para  formar 

parte  o construir    uno nuevo sin  desligarse 

por completo   del anterior

u 
<! 
.....J 

o:: 

La teoría Ravestein,   trata  de los factores atrayentes  de migración  denominados    pull,  y aquellos 
factores  de expulsión    push,  dicha  fuerzas, de expulsión   y atracción   migratoria   están relacionadas 
usualmente     a las  vertientes,  tanto  económica  como  social  (Arango, 1985).

 
 
 
 
 
 
 
 

V') 
UJ 

o 
o 
.....J 

 
V') 

- Aumento  de la  inversión   en pueblos 
rurales  por parte del  estado y de la 
población  jubilada. 
- La innovación   tecnológica   o Smart 
City 
- En Alemania   se han desarrollo 
aplicaciones  para suministrar   bienes, 
comunicaciones,   movilidad  y gobierno 
- En España se esta desarrollando  la 
plataforma   "Smart   REDR" con el 
objetivo  de democratizar   la innovación 
tecnológica   en el  medio  rural  y 
digitalizar  los  procesos en los que 
participa  la ciudadanía,   sin 
restricciones  ni condiciones 

 
Elaboración de políticas 
públicas sin resultados 
cuantificables 

 

- Elaboración   de políticas 
públicas   sin  resultados 
cuantificables 

 
-Lineamientos   de 
fortalecimiento    del  sistema 
productivo
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Para    la  interpretación    de esta matríz  se la  relaciono  con la teoría  que nos habla   Ravenstein   y el  modelo  «pull 
and push» 

 

 
 
 
 

Es evidente   la migración   que existe en Ayacucho, 

por cada familia  encuestada  existe  un promedio   de 

2, 1    personas  que migraron   por diferentes   motivos, 

los cuales coinciden   con  la teoria  que nos hablan 

Herner,  Haesbaert  y Godoy,  que la 

desteritorialización     es el resultado  de procesos 
físicos y simbólicos.   A continuación    se describen   los 

mas importantes: 

 A pesar de la evidente   migración   es  importante 

resaltar el notorio   crecimientio    poblacional   y de 

vivivendas  a lo largo del  periodo  de estudio  dentro 

de la  cabecera  parroquial   de Ayacucho  (gráficos  del 

objetivo 2),   la población   aproxiamda   pasó de 546 

habitantes   en 1963 a  1891  habitantes  en el 2021 

    

FACTORES  FÍSICOS 

- Por ausencia  de trabajo 

- Limitada  formación   académica 

- Deterioro  de infraestructura    vial  y de servicios 

básicos  a lo largo  del  periodo  de estudio 

 
FACTORES  SIMBÓLICOS 

- Unión  familiar   fuera de la parroquia 

- Inundaciones   del  área urbana 

- Afectaciones   por catástrofes   naturales 

  

FACTORES  FÍSICOS 

- Construcción   de la represa hídrica  de Poza Honda 

- Mejoramiento    en infraestructura   de unidad 

educativa   Mariscal  Ayacucho 

- Implementación   de servicios   básicos  (agua 

potable  y electricidad) 
- Construcción    y mejoramiento    de espacios  de 

recreación  y deportivos 

- Gran potencial   agroproductivo   (trabajo) 

FACTORES  SIMBÓLICOS 
- Elaboración  de eventos  deportivos 

- Unión  familiar  dentro  de la parroquia 

 
Para  poder  establecer   un equilibrio    de la evidente   migración   y a la vez crecimiento    población   - vivienda   se 

plantearán    los siguientes   lineamientos    en base a la  teoría  y de actores  influyentes    en el medio. 
 
 

- La información    existente   en lo concerniente   al desarrollo   rural  es muy  limitada  en América 

Latina,  con ayuda de este estudio  y la interpretación    de las problemáticas   existentes   en la 

parroquia   Ayacucho,  se espera que este documento,  sea fuente  de información   que permita 

contribuir   en la elaboración    de políticas  publicas  que ayuden  en el desarrollo  del sector 

rural. 
- Siguiendo   los lineamientos   de la teoría  del intercambio   social  se plantearía  explotar   al 

máximo  los recursos con  los que cuenta  la  parroquia,  siendo  estos los  balnearios  de agua 

dulce  y su gastronomía,   con lo que se fomentaría   el turismo   y consecuente   factor  atrayente 

del empleo. 
- Implementar     innovación,   a través  de plataformas   tecnológicas   o aplicaciones    que 

permitan   sintetizar   procesos  ya  sea en el  ámbito  comercial,    productivo,   económico   y de 

trámites  ciudadanos 

- A través de alianzas   y convenios  con los actores  competentes   de la  planificación    del 

territorio,   fomentar   políticas  que permitan   mejorar,    en los factores  que mas han sido 

inlfuyentes   de la  expulsión   e impulsión   de población   del perímetro   urbano  tales como  son 

el trabajo  digno,  la familia  y el estudio.



 
 
 
 
 
 

- Uno de los proyectos emblemáticos   es la apertura  de caminos vecinales que sirvan en invierno  y 
verano, con  la finalidad  que los campesinos  puedan tener contacto  con la zona urbana además de 
poder vender sus productos  sin intermediarios. 
- Proyectos sociales, como creando valores, de prevención  de embarazos a adolescentes, centros de 
rehabilitación  física, entre otros. 

 
 
 

- Proyecto masivo de legalización  de tierras e convenio  con el MAGAP {considerando  que una gran 
parte de la población  asentada en la zona urbana cuenta con tierras en la zona rural},  permitiendo 
autonomía  de parte del GAD para legalizar tierras rurales, que permitirían  la obtención  de mayores 
recursos  por los tributos  que se generarían. 
- Inversión al tema productivo, Control de mercado, permitiendo   que el pequeño  productor   no este 
subordinado  a lo que diga el intermediario. 
- Alianza entre el GAD parroquial  y el GAD provincial  para el mejoramiento   de la vialidad  rural, 
permitiendo   que la población  tenga vías colectoras de donde  se pueda extraer los productos 
reglamentados,  es decir que el uso de suelo reglamente  el tipo  de cultivo  que se pueda ejecutar 
según las líneas comerciales  que el gobierno  haya conseguido. 
- Emprendimientos   del municipio  con el GAD provincial  para brindar  capacitaciones  continuas  que 
permitan  mejor el producto  y manejar líneas de comercialización. 
- Convenio entre el GAD parroquial  y el GAD cantonal  para el tema de capacitaciones  continuas, 
considerando  que este último  no tiene las competencias  para el tema productivo. 

 

La planificación  de los territorios  plantea nuevas miradas y desafíos a las pequeñas y medianas 
ciudades y comunidades,  mismas que se enfrentan  a grandes consumidores  de oportunidades   como 
son las ciudades capitales o centros urbanos de gran connotación. 
El caso de Santa Ana no es una excepción  de aquello  antes mencionado,  pues depende  de la región 
para el desarrollo  del mismo. 
La propuesta  para el desarrollo  del Cantón Santa Ana, ha sido concretada  y sintetizada  a partir del 
diagnóstico  estratégico  del presente Plan de Desarrollo y Ordenamiento  Territorial, en la que se 
identificó  las potencialidades  del territorio, así como las posibles soluciones a los problemas 
técnicamente  comprobados,  estableciendo  una jerarquización   para su gestión  y tratamiento. 
Las oportunidades   que ofrece el Cantón Santa Ana en cuanto a su escala de Ciudad Intermedia,  hace 
posible  la definición  de propuestas de planificación  estratégica,  del desarrollo  y territorial,  para poder 
llevar a cabo proyectos que generen  un cambio transcendental  en el Cantón y en sus habitantes, 
siendo ellos, los principales  autores de la transformación   positiva  mediante  el empoderamiento 
ciudadano  y la educación  constante  para un discernimiento   y toma de decisiones acertadas. 
En cuestión de relación campo y ciudad, existe una gran diferencia en cuanto a las oportunidades   que 
en ellas difícilmente   se dan, bajo una mirada de centralización  de oportunidades  del mismo. 
Ayacucho es una de las parroquias  con un alto nivel de desarrollo,  mismo que en su mayoría proviene 

de las actividades  agrícolas que se desarrollan  en el mismo. 
El Plan Santa Ana sostenible  2022-2033 constituye  una herramienta  de planificación  enfocada en ejes 

de desarrollos sostenibles donde  las potencialidades   se convierten  en una oportunidad   y en una visión 
para el buen desarrollado  de sus comunidades,  esto quiere decir que desde la mirada  del contexto 
territorial  se han planteado  alternativas  de descentralización,  enfocadas en la repotenciación  y 
ampliación  de coberturas  de servicios y equipamientos   para el uso y disfrute  de la ciudadanía. 
En este sentido el plan pretende  Promover los vínculos económicos  entre zonas rurales y urbanas, 
mejorar y diversificar  las oportunidades   de empleo  rural en la dotación  de equipamientos   para 
modernizar  la producción  en una tercer fase, especialmente  para las mujeres y los jóvenes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66



67  

4. Conclusiones 
 

Es evidente el gran interés que existe en los procesos de desterritorialización a nivel 

mundial, termino relacionado con la migración y despoblación rural; a pesar de aquello existe 

poca evidencia del estudio de estos fenómenos en poblados rurales especialmente de 

Latinoamérica. La desterritorialización en el mundo es de gran relevancia, según datos del Banco 

Mundial (2020) la población rural paso a ser del 66,38% en 1960 a 43,85% en el 2020, lo que 

genera una gran preocupación en torno al desarrollo tanto urbano como rural. 

 

Ayacucho a la fecha de la elaboración del presente documento lleva cumplido 136 años 

de su fundación como parroquia rural del cantón Santa Ana de la provincia de Manabí. Su área 

urbana ha presentado una tendencia de crecimiento poblacional y habitacional desordenado en 

torno a las vías principales, mostrando signos de fragmentación, y poca densificación. 

 

Gracias a los datos obtenidos de esta investigación se logró medir el grado de 

desterritorialización que existe en el área urbana de Ayacucho, obteniendo que hay una tendencia 

migratoria, motivada por factores físicos y simbólicos tal como lo dicen Herner et al (2009), 

entre los que destacan, búsqueda de trabajo, estudio y una relación sentimental, a pesar de este 

fenómeno migratorio presentado, existe un incremento poblacional de la zona urbana de 

Ayacucho, que paso de aproximadamente 406 habitantes en 1963 a 1891 habitantes en el 2021, 

esto debido a factores de impulsión o pull como lo indica Ravestein citado en Arango, 1985, en 

los que destacan igualmente factores físicos y simbólicos como el trabajo y por una relación 

sentimental, convirtiéndose estos en temas clave que se deben trabajar desde la planificación y la 

política pública de las entidades competentes. 

 

También se logró identificar que la salida de población se dio de manera progresiva (tabla 
 
3), teniendo su punto más alto entre los años 2000 y 2010, no sintiéndose ajena a la tendencia
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nacional de mayor migración por los momentos políticos y económicos que atravesaba el país en 

esos años, por la inestabilidad política y económica que significo el tener 5 presidentes en 1 

década, el cambio drástico que significo la dolarización y la dependencia excesiva al precio del 

petróleo en la economía del país (Acosta 2009). Luego se puede observar que en la última 

década descendió este porcentaje debido a la estabilidad política que se presentó entre los años 
 
2007 al 2017. 

 
 
Tabla 3 

 
 
Dato migratorio de la población urbana de Ayacucho según las décadas de estudio. 

 
 

Periodo Migrantes Porcentaje 

1961-1970 3 0,84 

 
1971-1980 

 
16 

 
4,48 

 
1981-1990 

 
56 

 
15,69 

 
1991-2000 

 
87 

 
24,37 

 
2001-2010 

 
129 

 
36,13 

 
2011-2020 

 
66 

 
18,49 

Nota. Tomado de encuestas realizadas por el autor, procesado a través de Excel 
 
 

Los lugares de destino más frecuentados fueron Portoviejo y Manta en casi un 50% y al 

extranjero en un 17%, es aquí donde destaca la parte simbólica desarrollada por Giménez, donde 

la gran mayoría migró a lugares cercanos, no abandonando por completo el territorio, siempre 

estuvieron en constante relación, por motivos familiares y por la posesión de tierras dedicadas al



69  

agro, esto permitió que este poblado vaya creciendo y aumentando su índice habitacional, 

expandiéndose territorialmente en su área urbana de 227448.11 m2 en 1963 a 1,12 km2 al 2021, 

obviamente este proceso de crecimiento poblacional obedece a la ampliación territorial del 

perímetro urbano (tabla 4), al mismo tiempo se observa el descenso de la densidad entre los años 

2000 al 2012 ratificando los periodos de mayor crisis económica y política que atravesó el país, 

los cuales ya fueron destacados por (Acosta 2009). 

 

Tabla 4 
 
 
Densidad Poblacional de Ayacucho. 

 
 

AÑO ÁREA (km2) POBLACIÓN (hab.) DENSIDAD (Hab./Km2) 

1963 0,23 406 1765,22 

 
1977 

 
0,43 

 
546 

 
1269,77 

 
1994 

 
0,63 

 
1101 

 
1747,62 

 
2000 

 
0,65 

 
1062 

 
1633,85 

 
2012 

 
0,94 

 
1493 

 
1588,30 

 
2021 

 
1,12 

 
1891 

 
1688,39 

Nota. Tomado de los datos de los mapas y encuestas, procesado a través de Excel 
 
 

Este indudable crecimiento territorial ha provocado que el proceso urbanizador se 

desarrolle de forma lineal en relación a los ejes viales, la falta de planificación y la inexistencia 

de planes parciales, sectoriales en la actualidad, ha generado que este poblado se expanda de 

manera vertiginosa en función a las principales vías que forman parte de la red estatal. Esta
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consolidación junto a las vías principales, ha ocasionado que existan lugares más densos que 

otros, donde el 77,5% de la infraestructura de vivienda se encuentra en torno a estos ejes viales y 

el 22,5 % en las zonas restantes, existiendo muchos vacíos urbanos, incluso estas vías han 

influido en la morfología de la malla urbana. La carencia de planes de ensanches que incluyan la 

construcción o planificación de nuevas arterias viales que contemple un trazado armónico y 

planificado. Esta dispersión ocasiona el encarecimiento de las obras de infraestructura vial y de 

saneamiento. 

 
5. Recomendaciones 

 
Ayacucho en su parte urbana no es un territorio muy extenso, pero cuenta un valioso 

potencial, agropecuario turístico, gastronómico y vacíos urbanos; con un capital humano que 

asciende a más del 50% de personas que están en la edad correcta para poder trabajar y 

contribuir en el desarrollo de este poblado. Es objetivo primordial para Ayacucho y para todos 

los pueblos rurales del Ecuador, el evitar que se produzcan estos procesos de 

desterritorialización, impidiendo que estos poblados desaparezcan en el tiempo y estableciendo 

un equilibrio entre la población urbana y la rural, esto reduciría el hacinamiento y la mala calidad 

de vida que existen en las principales ciudades del Ecuador. 

 

Para complementar este evidente potencial es necesario combinarlo con lineamientos y 

políticas públicas que contribuyan en el fortalecimiento de las variables que fueron las más 

influyentes en el presente estudio de caso, en el literal 4.4 se establecen lineamientos alineados a 

la teoría y en base a entrevistas realizadas a actores claves que desempeñan cargos de 

planificación territorial a nivel de la provincia, esto permitirá trabajar en puntos claves, 

influyentes en estos procesos migratorios de pull & push en Ayacucho, en los que destacan el 

trabajo digno, la familia y el estudio.
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También es necesario que se desarrollen planes urbanísticos que eviten que la parroquia 

Ayacucho se siga expandiendo de manera vertiginosa y desordenada, que permita aprovechar al 

máximo los vacíos urbanos y aumentar la densidad poblacional. La información presentada en 

este proceso de investigación, ayudara a visualizar de mejor manera la realidad que ha venido 

evidenciando el área urbana, siendo ésta fuente de información veraz, para futuros investigadores 

tanto de la academia como del sector público. 

 

Otro punto importante que ampliaría el abanico de este caso de estudio y que involucra 

asimismo a la academia, sería que se realicen estos análisis en todas las cabeceras parroquiales 

rurales, que enriquezca la bibliografía del Ecuador que es muy pobre en estos temas, se generaría 

un atlas donde se vea reflejado el crecimiento tanto territorial, urbanístico, poblacional y de 

desarrollo de las ciudades rurales. 

 

Por último, es necesario un llamado de atención a las universidades, centros de 

investigación y entes reguladores de la administración, en no solo invertir recursos en estudios y 

proyectos enfocados en el área urbana, es importante recordar que los pueblos rurales son 

también parte del territorio, complementos de las ciudades. Ecuador es un país exportador de 

materia prima, proveniente en gran parte de la agricultura, en donde la mano de obra es 

autóctona de estos pueblos rurales, por ende, la contribución al sector rural sería un despunte que 

mejoraría la economía del país.
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7. Anexos 
 
Anexo 1: Formato de encuestas 

 
 Maestría en Urbanismo con Mención en 

Planificación Territorial y Gestión Urbana 
Sostenible 

ENCUESTA TRABAJO FINAL DE MASTER 
 Proceso de desterritorialización urbana y su impacto sociodemográfico de la parroquia Ayacucho 

(1960 – 2021)  
1. Datos generales           
Lugar de encuesta    Fecha:   Hora:    
Nombre:     Edad:   Instrucción:    
            
2. ¿Es usted nativo de la parroquia Ayacucho?  Si  No      
            
 3. En caso de que no sea nativo de la parroquia ayacucho indique de donde proviene:      
 Pais:   Provincia:   Cantón:     
            
4. ¿Cuál fue su motivo de asentarse en la parroquia Ayacucho?         
Trabajo  Rel a ci ón s enti menta l  Estudio  Herencia:  Otros:  Especifique  
            
5. ¿Pensó en algún momento  emigrar a otro territorio del Ecuador?  Si  No  A que lugar?   
            
6. ¿Su instrucción  académica  la realizó en la parroquia Ayacucho  ?         

Escuela SI  NO  Si su respuesta  es negativa, en que lugar?     
Colegio SI  NO  Si su respuesta  es negativa, en que lugar?     

Universidad SI  NO  Si su respuesta  es negativa, en que lugar?     
Postgrado SI  NO  Si su respuesta  es negativa, en que lugar?     

            
7. ¿De cuántas personas se compone su núcleo familiar?         
            
0-14            
15-50            
51-65            
Mas de 65            
            
8. ¿Si tiene hijos, donde realizaron  su instrucción  académica  antes de la pandemia:   cantidad     
Ellos aún no estudian  Ayacucho  Otor lugar   Especifique    
            
9. ¿Si tiene hijos, y han terminado  su instrucción  académica,  ellos…..         
Regresan a Ayacucho   Estan fuera del país   Hiceron su vida en otra ciudad del Ecuador  
Están realizando  un Postgrado   Pusieron su negocio en Ayacucho      
            
10. Tiene familiares que han migrado de la parroquia?         

Si  No          
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 11. En caso de que la respuesta 10 sea afirmativa detalle cuantos familiares, parentesco, motivo,  y donde ha emigrado    

1 Parentesco  Motivo  País  Provincia:  Cantón:   
2 Parentesco  Motivo  País  Provincia:  Cantón:   
3 Parentesco  Motivo  País  Provincia:  Cantón:   
4 Parentesco  Motivo  País  Provincia:  Cantón:   

            
12. ¿Cuál cree usted que es el principal motivo de la emigración de la población de Ayacucho?       
Desatención de parte de las autoridades          
Poca zona urbanizable           
Limitadas opciones de trabajo           
Carencia de servicios básicos           
Carencia de entidades gubernamentales          
Otros     Especifique       
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Anexo 2: Entrevistas 
 

Cantos, P. (2021, septiembre). [Entrevista con Lcdo. Richar Cevallos García, Docente de 

la Unidad educativa Mariscal Ayacucho]. Entrevista personal. Grabación de audio. 

 

Cantos, P. (2021, octubre). [Entrevista con Ing. Charles Espinel, servidor público del 
 
GAD provincial de Manabí]. Entrevista personal. Grabación de audio. 

 
 

Cantos, P. (2021, octubre). [Entrevista con Arq. Gabriel García, Ex director de 

planificación, GAD municipal de Santa Ana]. Entrevista personal. Grabación de audio. 

 

Cantos, P. (2021, octubre). [Entrevista con Arq. Washington Fernández, actual director 
 
de planificación, GAD municipal de Santa Ana]. Entrevista personal. Grabación de audio. 
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Anexo 3: Ortofoto de Ayacucho 1963, fuente: Instituto Geográfico Militar de la república del Ecuador 
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Anexo 4: Ortofoto de Ayacucho 1977, fuente: Instituto Geográfico Militar de la república del Ecuador 
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Anexo 5: Ortofoto de Ayacucho 1994, fuente: Instituto Geográfico Militar de la república del Ecuador 
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Anexo 6: Ortofoto de Ayacucho 2000, fuente: Instituto Geográfico Militar de la república del Ecuador 
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Anexo 7: Ortofoto de Ayacucho 2012, fuente: Google Earth 2012 
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Anexo 8: Ortofoto de Ayacucho 2021, fuente: Elaboración propia 

 

 
 
 

85 


