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El 16 de abril de 2016, Ecuador sufrió un terremoto de 7.8 en la escala de 

Richter, que dejó un saldo de 663 muertos y 28.775 personas sin vivienda. La 

población de Coaque, en el cantón Pedernales de la provincia de Manabí, fue 

una de las más damnificadas, con afectaciones en el 90% de sus edificios. Sin 

embargo, este “sitio” –sin designación legal de parroquia- combina gran 

riqueza histórica, biodiversidad, y multiplicidad cultural y étnica. En parte, 

debido a ubicarse en la transición de dos ecosistemas continentales, en la 

desembocadura del río homónimo en el oceáno Pacífico, y porque constituye 

el mayor asentamiento de la cultura Jama-Coaque, que habitó la región entre 

el 300 a.C. y 800 d.C. 

Los restos arqueológicos conviven bajo un asentamiento de 2300 habitantes 

implantado, desde su origen en los años 1970, en lotes de posesión efectiva 

individual pero que siguen perteneciendo a un macrolote catastral único, cuya 

propietara legal es una familia latifundista. Como consecuencia, la población 

no es conciente del valor de su territorio, vive preocupada por la legalidad de 

sus terrenos, y la dotación de infraestructura permanece inviable. En este 

contexto, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil 

conformó un equipo de antropólogos, arqueólogos, permacultores, gestores 

de políticas públicas, arquitectos, urbanistas y expertos en turismo, de diversas 

universidades y organizaciones para, en conjunto con la comunidad, generar 

un plan estratégico integral que respondiera a la pregunta ¿Cómo creemos 

que debe ser Coaque en los próximos 25 años? 



Mediante un proceso participativo inductivo-deductivo, que incluyó una fase 

de aproximación, recorridos, grupos focales, análisis FODA, y talleres de 

trabajo, se definió una visión conjunta de futuro, designando proyectos 

específicos para la mejora de servicios, equipamientos y viviendas a corto, 

mediano y largo plazo. Los resultados finales se tradujeron en un plan urbano-

arquitectónico que viabiliza la acción municipal y mejora la calidad de vida de 

los residentes a partir de la capacitación, autogestión y empoderamiento. 
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