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Resumen: 

La ponencia se ocupa de la primera parte de la investigación, Miradas-voces subalternas: 

las caseras de la Plaza César Chiriboga en y más allá de la dominación y la resistencia. El 

objetivo es contextualizar y problematizar la plaza, donde acontecen las caseras, desde lo 

que se ha mirado y escuchado en el trabajo de campo. Entretejo las propuestas 

metodológicas de Makowski, la antropología de la mirada, y de Muratorio, la escucha 

atenta y empática, y propongo mirar con ellas: conjugar sus miradas-voces, recopiladas a 

través de la oralidad, y la mirada propia que trasciende la mera descripción y se ocupa de 

observar la cotidianidad del mercado. 

La plaza se presenta como un lugar ganado, coproducido por la irrupción de estas mujeres y 

sus actividades laborales y cotidianas, un espacio de la ciudad generizado y racializado, un 

territorio en disputa. Analizo las tensiones y conflictos entre los intereses de las caseras de 

reproducirse a través de conjugar la venta y los cuidados y los intereses de un modelo de 

reforma urbana que se consolida en la noción del patrimonio. Sus intenciones de mantener 

prácticas productivas-reproductivas urbano-rurales ligadas a la economía popular 

confrontan las intenciones desde el estado de reapropiarse de la ciudad bajo las lógicas del 

capital. 

Las caseras han protagonizado estas disputas por veinte y cinco años, pero el intento de 

desalojo en 1992 tiene especial relevancia en su memoria colectiva porque es un hito de la 

coerción municipal pero, sobre todo, de resistencia popular de mujeres.  A través de la 

palabra hablada, ellas confrontan los relatos dominantes y  la violencia discursiva que les 

ha negado un lugar de enunciación. Por lo tanto, las disputas por la memoria son 

fundamentales para este trabajo. Los testimonios de las caseras transitan las periferias de la 
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única Memoria posible del centro histórico de Sangolquí (Patrimonio del Estado desde 

1992), pese a que ellas habitan las plazas y calles más céntricas desde mediados del siglo 

XX. Realizo una nueva lectura del intento de reubicación desde nuevas valoraciones de los 

hechos sociales, desde sus miradas-voces.  

Finalmente, estudio cómo el desplazamiento simbólico se materializa en políticas públicas 

para excluir. Busco identificar las supervivencias en las formas municipales de producir a 

‘la César Chiriboga’ como una plaza patrimonial y salubre. Los esfuerzos institucionales se 

enfrentan a prácticas y sujetos de otro tipo, a las experiencias de ocupación urbana de las 

caseras que dialogan con la economía y cultura popular, se caracterizan por los tránsitos 

campo-ciudad, y tejen de formas particulares las actividades productivas y reproductivas en 

el espacio público. Sus testimonios apuntan a que la plaza es un espacio de ejercicio de su 

agencia social que les permite conjugar de la manera más satisfactoria, lo más cercano a 

sus deseos, los dos trabajos que garantizan su supervivencia: la venta y los cuidados. 
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