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RESUMEN: 

Las ciudades de América Latina están caracterizadas por su crecimiento mediante la 

informalidad; fenómeno constante en los países de la región que ha sido estudiado por varios 

investigadores, sin embargo la informalidad continúa presente como una dinámica ligada 

principalmente a la forma de acceso al suelo urbano por parte de la población de escasos 

recursos económicos. El problema radica en el incremento de la población que vive en las 

ciudades en condiciones de pobreza, lo que deviene en el aumento de la demanda de vivienda 

y en consecuencia en la escasez del suelo urbano.  

De hecho, este grupo de población debe buscar espacios donde habitar que generalmente están 

ubicados en las periferias lejanas y mal servidas de las ciudades latinoamericanas. Esta 

dinámica imparable e incontrolable que ha surgido por muchos motivos, y que principalmente 

se acrecienta con la rápida y explosiva urbanización, en ciudades que ofrecen mayores 

posibilidades de mejora económica y social a pobladores que migran del campo – ciudad para 

un futuro mejor.  

En el escenario descrito, la población pobre urbana pretende resolver su problema de vivienda 

como Erazo (2013) afirma tiene dos opciones: la primera dentro de la oferta formal, legal y 

regular que esta direccionada a la casa que toca, aquella vivienda que ofrece la mayoría de los 

gobiernos nacionales y locales según el país, la vivienda social, con dimensiones mínimas 

establecidas según normativa, con materiales en algunos casos deficitarios y con áreas verdes 

y espacios comunales que de cierta forma constituyen las áreas residuales de los proyectos, sin 

embargo esta solución habitacional está dirigida a los pobladores de escasos recursos 

económicos según su capacidad de pago. Pero ¿qué sucede con aquellos que no pueden 

solventar créditos ni poseen una capacidad de pago alta? pues justamente es la segunda opción, 

este sector de la población debe inventar alternativas para morar, es decir debe buscar espacios 

vacantes dentro de la ciudad en la medida en que se pueda y si es que no les es posible pues 

ocupar terrenos vacantes en las periferias o en los límites urbanos, por lo que este sector se 

inscribe en lo informal, ilegal e irregular. 
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PREGUNTAS ORIENTADORAS 

- En el marco del derecho a la ciudad, hábitat y vivienda digna en el Ecuador ¿Qué lógicas de 

acceso al suelo urbano y vivienda prevalecen para la población de escasos recursos 

económicos? ¿Estos derechos son únicamente para una parte de la población? ¿Los derechos 

son para todos? 

- ¿Qué sucede con estos grupos –asistidos y no asistidos– con respecto a su ubicación y al 

acceso y derecho a la ciudad? ¿Efectivamente acceden a la ciudad? o ¿están segregados de ella? 

- ¿Las políticas públicas y la planificación que está dirigida a los sectores populares, coadyuvan 

al mejoramiento de la calidad de vida de este grupo de la población, o son herramientas y 

modelos generadores de pobreza que contribuyen a la proliferación de asentamientos 

informales? Son adicionalmente estas mismas herramientas las que ayudan a que el mercado 

formal sea el proponente del modelo ideal de urbanización? 
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