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La	propuesta	de	grupo	de	trabajo	busca	tratar	los	procesos	de	producción	y	regeneración	del	
espacio	urbano	mediante	el	estudio	de	la	formas	de	producción	del	hábitat	popular	urbano	
(generación	de	vivienda	social,	autoproducción,	procesos	“informales”).		
	
Lo	que	 se	propone	es	 tomar	en	 cuenta	a	 la	 vez	 los	discursos	 y	dispositivos	 institucionales	
desarrollados	 desde	 el	 Estado	 (nacional,	 local,	 con	 posible	 influencia	 internacional)	 y	 las	
prácticas	 cotidianas	 de	 los	 habitantes	 y	 sujetos	 que	 actualizan	 o	 responden	 a	 las	 políticas	
públicas;	y	desarrollan	procesos	propios	de	producción	urbana.		
	
Ambos	 aspectos	 pocas	 veces	 logran	 entrar	 en	 discusión	 en	 una	 misma	 investigación;	 y	
nuestra	 principal	 hipótesis	 es	 que	 los	 dos	 procesos	 se	 producen	 en	 interacción	 y	 que	 no	
pueden	estar	totalmente	separados	el	uno	del	otro.		
Siguiendo	este	planteamiento,	el	presente	grupo	pretende	reunir	ponencias	que	tratan:	

- por	una	parte	de	 la	dimensión	política	de	 las	prácticas	cotidianas	de	 los	habitantes	
urbanos	 vinculadas	 a	 sus	modos	 de	 acceso	 al	 suelo	 y	 a	 la	 vivienda,	 a	 su	modo	 de	
habitar	 la	 ciudad	 diariamente,	 en	 donde	 es	 a	 través	de	 sus	 prácticas	 en	 el	 espacio	
urbano	que	 los	habitantes	de	 la	 ciudad	experimentan	procesos	de	exclusión	 social,	
de	 relegación,	 de	 marginalización,	 pero	 también	 de	 inclusión	 política	 y	 social,	 de	
afirmación	de	formas	de	ciudadanía	urbana.		

- Por	 otra	 parte,	 parece	 importante	 debatir	 de	 esos	 aspectos	 con	 otras	 miradas	
enfocadas	 a	 analizar	 el	 sentido	político	de	 las	 intervenciones	oficiales:	 procesos	de	
regularización	 del	 suelo,	 rehabilitación	 de	 barrios	 “marginales”	 o	 programas	 de	
acceso	al	suelo	o	a	la	vivienda.	

El	objetivo	es	entender	los	procesos	de	ajuste	entre	las	experiencias	cotidianas	de	los	sujetos	
urbanos	y	las	racionalidades	gubernamentales	que,	en	el	tiempo	van	produciendo	normas	y	
estabilizando	órdenes	urbanos.	
En	el	 caso	ecuatoriano,	parecería	 interesante	poner	en	discusión,	análisis	y	 localización	de	
formas	 de	 apropiación	 o	 “deformación”	 de	 programas	 urbanos	 específicos	 por	 sus	
“beneficiarios”,	estudios	más	generales	evidenciando	las	racionalidades	gubernamentales	de	
distintos	programas	habitacionales	o	de	producción	de	suelo	urbano,	prácticas	cotidianas	en	



barrios	 populares	 que	 testifican	 de	 la	 producción	 de	 lógicas	 (alternativas	 o	 conformistas)	
especificas	de	inscripción	en	el	espacio	urbano.		
	
El	 resultado	 permitirá	 visibilizar,	 desde	 el	 sur,	 lógicas	 del	 Estado	 y	 de	 la	 necesidad	 que	
configuran	 a	 las	 ciudades	 latinoamericanas	 dandoles	 características	 de	 particularidad	 con	
prácticas	 que	 pueden	 aportar	 al	 crecimiento	 de	 las	 políticas	 de	 generación	 de	 suelo	 y	
vivienda	de	la	región.	
	
A	este	desafío	se	suma,	no	solamente	 la	voluntad	política,	 sino	 la	necesidad	social	de	 leer	
nuestro	territorio,	narrar	la	ciudad	y	traer	a	la	luz	los	significados	“ocultos”	que	en	el	caso	de	
Quito	creemos	están	en	las	huellas	que	ha	dejado	la	lucha	social.	
Se	 requiere	 reforzar	 la	 lectura	 de	 las	 evidencias	 y	 registrar	 el	 papel	 de	 reinvención	 y	 	 ser	
crítico	con	el	compromiso	social	de	 la	administración	pública	para	precautelar	el	beneficio	
público	 en	 un	 constante	 ir	 y	 venir	 que	 permitirá,	 como	 lo	 sostiene	Hall,	 saber	 “de	 dónde	
venimos”	 pero	 sobre	 todo	 enfrentarnos	 a	 cómo	 podríamos	 representarnos,	 dejando	
visibilizados	los	aciertos	y	alertados	los	riesgos	del	proceso.		
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