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Densificando las ciudades medias 
ecuatorianas, preguntas, problemas, 
cuestiones de diseño

Densifying ecuadorian middle cities . 
Questions, problems, design issues

Antonio di Campli, María de los Ángeles Cuenca, Holger Patricio 
Cuadrado y María Fernanda Luzuriaga*

* Antonio di Campli. Ph.D. en Planificación Urbana por la Universidad de Chieti-Pescara. Italia
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Resumen
El carácter de muchas ciudades medias ecuatorianas esta definido por procesos particulares de fragmentación 
espacial y social, relacionados con problemas ambientales y marcados por tejidos urbanos repetitivos de baja 
densidad en torno a un único centro administrativo. Los fenómenos de crecimiento urbano aquí, con frecuen-
cia fortalecen el desarrollo de funciones terciarias comerciales y administrativas en los centros consolidados y 
en sus sistemas principales de movilidad. 

El objetivo de esta investigación es identificar estrategias para la recomposición espacial y social de estas 
ciudades y su redefinición, por medio de estructuras urbanas más inclusivas a partir de sus formas particulares 
de habitación e interacción social a escala de proximidad. La densificación de-finitivamente aquí significa 
una serie de estrategias de contra-proyectos de consolidación y la inten-sificación de los usos e intercambios 
sociales, antes que el incremento de volúmenes o habitantes por hectárea.

Palabras clave: Densificación, ciudades medias, justicia espacial; justicia ambiental; densidad urbana; prácticas 
residenciales.

Abstract
The nature of many Ecuadorian medium cities is defined by particular processes of spatial and so-cial fragmen-
tation, related to environmental problems and marked by repeated low-density urban fabric around a single 
administrative center. The phenomena of urban growth here, often strengthen the development of commercial 
and administrative functions in the consolidated tertiary centers and their main mobility systems.

The objective of this research is to identify strategies for spatial and social recomposition of these cities and 
their redefinition, through more inclusive from their particular forms of social interaction room and proxim-
ity scale urban structures. The densification definitely here means a series of coun-ter-strategies consolidation 
projects and intensification of uses and social exchanges, rather than increasing volumes or people per hectare.

 
Keys words: Densification, medium cities, spatial justice; environmental justice; urban density; residential 
practices.
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En las ciudades medias del Ecuador, la 
solución de problemas particulares ur-
banos y su redefinición, en un sentido 

más inclusivo, de algunas formas de habitar e 
interacción social en la escala de proximidad, 
pueden llevarse a cabo a través de estrategias 
urbanas de densificación precisas, centradas en 
la invención de particulares «dispositivos» es-
paciales caracterizados por una superposición 
de usos y funciones capaces de definir estruc-
turas densas de usos e intercambios sociales 
a lo largo de los espacios residuales en la red 
urbana del sistema ambiental. El término “dis-
positivo” se entiende en un sentido Foucaltia-
no como una maquinaria, dispositif (Foucault, 
1971, 1975), que potencia diferentes formas 
de poder dentro de la ciudad que tratan de 
abordar, en este caso, la cuestión de cómo las 
nociones de espacio justo/injusto se refieren a 
cuestiones de densificación. La configuración 
de estos dispositivos ayudará a hacer el mosai-
co urbano de las ciudades medias ecuatorianas 
espacialmente más diversificadas e inclusivas, 
configurando una geografía de lugares diseña-
dos como espacios “membrana” entre barrios 
habitados por diferentes estratos sociales.

La hipótesis es que precisas estrategias de 
densificación espacial enfocadas en la inven-
ción de dispositivos espaciales caracterizados 
por una superposición de usos y funciones 
ayudarán a hacer el mosaico urbano de las 
ciudades más habitables e inclusivas, confi-
gurando una geografía de lugares diseñados 
como membranas entre barrios habitados 
por diferentes clases sociales. 

La densificación definitivamente aquí sig-
nifica una serie de estrategias de contra-pro-

yectos de consolidación y la intensificación 
de los usos e intercambios sociales, antes que 
el incremento de volúmenes o habitantes 
por hectárea. Estos contra-proyectos presu-
ponen una propiedad colectiva y la autoges-
tión del espacio, basado en la participación 
permanente de las partes interesadas con sus 
múltiples, variados y hasta contradictorios 
intereses, habilidades y visiones. Así que tam-
bién asume la confrontación. Los contra pro-
yectos ayudaran a superar la separación y la 
disociación entre los grupos sociales, el espa-
cio y el tiempo, finalmente. En el horizonte, 
entonces, no es una cuestión de la cantidad 
de tejido urbano denso, por el contrario, es 
una cuestión de producir espacios capaces de 
redefinir las prácticas del habitar en la esca-
la de proximidad de una manera más justa e 
inclusiva.

Para apoyar esta hipótesis, el siguiente tex-
to se articula en dos partes: la primera parte 
presenta una reflexión sobre algunos perso-
najes y problemas de la ciudad en América 
Latina, la segunda parte describe con mayor 
precisión los problemas de las ciudades medias 
ecuatorianas contemporáneas.

La ciudad latinoamericana se describe 
generalmente por los arquitectos, los pla-
nificadores y los estudiosos de las ciencias 
sociales, como un espacio “extremo” mar-
cado por persistentes y articulados proce-
sos de fragmentación espacial y social, por 
lo general asociados con imágenes de los 
crecimientos urbanos indefinidos e incon-
trolables (Gilbert, 1994; Davis, 2007; Kins-
bruner, 2010; Franko, 2007). Las razones 
sociales, históricas, políticas y económicas 
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para tales procesos se han investigado am-
pliamente sobre todo en las ciencias sociales 
en las que, tanto las tradiciones y las prác-
ticas de investigación de América Latina y 
Europa, han identificado una serie de ele-
mentos que podemos sintéticamente orde-
nar en dos grandes campos.

El primer campo se compone de cues-
tiones espaciales y territoriales. Las logicas 
de construcción de los espacios urbanos de 
América Latina, se trazan en gran medida 
por una matriz formal, descrita por la figura 
de la cuadrícula o damero (José y Szuchman, 
1995; Rodgers et al 2012). Este espacio abs-
tracto, puramente geométrico, indiferente 
a los contextos físicos y sociales, se concibe 
como un prototipo replicable. La rejilla está 
hecha de líneas idealmente dirigidas hacia el 
infinito. Un espacio muy simbólico signado 
con nombres o números carente de lugares. 
El deseo de isotropía y la búsqueda de con-
diciones de los asentamientos igualitarios a 
través de la abstracción del damero está sin 
embargo en contradicción, ya que en tiem-
pos de las primeras colonizaciones, por una 
doble condición particular, cuando el orden 
social utópico de las ciudades fundadas se en-
frentó casi de inmediato con su doble, la ciu-
dad indígena, a veces planificada de acuerdo 
a las condiciones sociales específicas, como 
en el caso de las reducciones jesuíticas de Pa-
raguay, a veces construida de acuerdo a los 
patrones regulares y connotaciones simbóli-
cas (Carrión, 2001).

Los principios de separación y dependen-
cia, el carácter dual del espacio urbano colo-
nial articulado de acuerdo con la estructura 

centro-periferia se ha reproducido en las re-
laciones de mayor escala. En Latino America 
la ciudad, es básicamente el único lugar en el 
que puede buscar la “buena vida” (Gutiérrez, 
1993; Cummins y Rappaport, 2012). Este 
fenómeno provoca la migración constante de 
las poblaciones rurales ávidas de redención 
social a las zonas urbanas.

El segundo campo, marcado por temas 
políticos, es definido por cuestiones de una 
incipiente democracia en los procesos de 
gestión, toma de decisiones y la persisten-
cia de formas coloniales en las construcción 
del espacio urbano. En contextos urbanos 
habitados por grupos de escasos recursos, la 
recuperación y la regeneración de las inicia-
tivas públicas destinadas a la legalización de 
distritos formados de manera ilegal a la for-
malidad, se ven obstaculizados por las formas 
particulares de la resistencia al poder y auto-
ridad por parte de los grupos sociales que, en 
teoría, deben beneficiarse de estas transfor-
maciones. Se trata de una estrategia de resis-
tencia expresada a través de la no adhesión a 
politicas de regularizacion de vivienda que la 
acción pública busca promover (Orbea Trá-
vez, 2015; di Campli, 2011).

La falta de confianza, especialmente de 
los habitantes de menos recursos, desenca-
dena con frecuencia actitudes paternalistas 
por parte del poder público, que busca su 
reinvindicacion gestionando procesos de re-
generación urbana en barrios informales, ca-
racterizados por producir efectos inesperados 
de desregulaciones y desencadenamiento de 
una variedad de procesos especulativos in-
esperados. Ejemplos de tales desviaciones se 
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pueden evidenciar observando algunos pro-
cesos de construccion de viviendas sociales 
construidas en estos entornos para resolver la 
crisis de viviendas en los asentamientos in-
formales cuyos residentes, en muchos casos, 
prefieren alquilar las viviendas asignados a 
ellos, y construir por sí mismos otras casas en 
nuevos asentamientos distantes. Estas nuevas 
áreas residenciales ilegales, construidas des-
pués de la regeneracion y la inclusión en el 
perímetro urbano de la ciudad formal con-
solidada, a su vez, requieren nuevas infraes-
tructuras y nuevos servicios que a menudo se 
realizan a través de los intercambios políticos 
y electorales (Orbea travez, 2015; Carrión, 
1973, 1983, 1985).

La transición de estos espacios desde una 
condición de ilegalidad a un estado de lega-
lidad, desencadena la replicación del mismo 
proceso de expansión del espacio urbano. Un 
resultado del proceso de una forma implíci-
ta de chantaje dirigido a las administracio-
nes públicas por los habitantes de los barrios 
abusivos. El deseo de informalidad, en cual-
quier caso, no es eterno. Mejora de las con-
diciones económicas de los habitantes corres-
pondiendo a un deseo de formalidad y a una 
mayor capacidad de adherirse a los modelos y 
formas de vida de los barrios formales.

En un contexto marcado por dichos pro-
cesos y lógicas, la estructura social tiende a 
“decantar” en el espacio urbano, recompo-
niendolo en capas o grupos sociales homo-
géneos. Si esta distinción en el pasado estaba 
vinculada principalmente a cuestiones étni-
cas (barrios para las personas blancas, mesti-
zos, indígenas, negros), lo que hoy prevalece 

es la situación económica, aunque persisten 
algunos grupos sociales, como los nativos 
que prefieren instalarse en comunidades ex-
clusivas o mezclarse sólo con los mestizos de 
clase baja. El resultado es un mosaico urbano 
donde cada baldosa corresponde a grupos so-
ciales específicos, paisajes urbanos y formas 
de uso del espacio. Un mosaico que en mu-
chos casos tiende a tener más y más piezas 
extendidas y avanza hacia el exterior desde el 
centro de la ciudad. Estos procesos de frag-
mentación, separación y definición de las re-
laciones asimétricas entre diferentes partes de 
la ciudad, identifican las áreas urbanas, don-
de cada parte tiene una función específica y 
carácter, funciones definidas y habitadas por 
un grupo social distinto. La ciudad Latinoa-
mericana, a pesar de su imagen caótica, pare-
ce estar regulada por los más precisos órdenes 
y principios (Keiner et al, 2011; Van Cott., 
2008).

El lugar donde los estudios urbanos y las 
ciencias sociales observaron tradicionalmen-
te estos fenómenos casi siempre ha sido la 
ciudad metropolitana (Perlman, 2010; Bre-
denoord et al, 2014). Río de Janeiro, Buenos 
Aires, Bogotá, Caracas y Lima, eran lugares 
de investigación y experimentaciones de una 
compleja planificación de estrategias de di-
seño urbano y social, cuyos éxitos y fracasos 
han sido ampliamente debatidos en todo el 
mundo. La atención a los grandes centros, a 
las cuestiones que plantean y las soluciones 
identificadas, definió de manera indirecta 
que en América Latina, la cuestión urbana 
se defina principalmente por temas y proble-
mas de la metrópoli, y que las soluciones de 
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diseño probadas en estas áreas son sustancial-
mente replicables en otros contextos urbanos 
(Burdett, 2014; Lerner, 2014; McGuirk, 
2015).

En los últimos años, sin embargo, fenó-
menos tales como la estabilidad política del 
continente, la mejora general de las condi-
ciones económicas, la aparición y consolida-
ción de la clase media, un incremento gene-
ral de los recursos infraestructurales, tanto a 
escala urbana y territorial, están provocando 
cambios sin precedentes en las formas y los 
imaginarios del habitar. Desde el principio 
de los Noughties, en todo el continente han 
emergido en los discursos de varios sujetos y 
grupos sociales, arquitectos, urbanistas o los 
políticos vigentes, el deseo de una urbanidad 
diferente, una ansiosa búsqueda de nuevos 
condiciones de habitar caracterizadas por 
condiciones de vivienda menos divididas, 
más compactas y más acogedoras. La prefe-
rencia por las formas de asentamiento menos 
introvertidas, la afirmación de los discursos 
sobre sustentabilidad, ecología urbana, sobre 
la importancia del espacio público, la recupe-
ración de estrategias de vivienda incremental 
o el éxito de las experimentaciones de acu-
puntura urbana, básicamente insisten, uti-
lizando diferentes argumentos u objetivos, 
sobre la búsqueda de espacios urbanos más 
“densos”.

Este deseo de densidad, en el sentido so-
cial, espacial y funcional, es uno de los prin-
cipales síntomas que describen la inestable 
condición de ciudad contemporánea Latino 
Américana (Salazar, 2001; Rincón Avella-
neda, 2004; Aguiló et al., 2009; Villasante, 

1997; Pérez Bustamante y Salinas Varela, 
2011; Vera y Padilla, 2011). Al mismo tiem-
po, en muchos contextos latinoamericanos es 
posible asistir a un cambio en la disposición 
de asentamiento en la escala territorial en un 
sentido menos jerárquico caracterizado por la 
aparición de redes de centros urbanos de ta-
maño medio que están provocando fenóme-
nos de regionalización de las economías, así 
como de los territorios. Todos los fenómenos 
descritos anteriormente están bien conecta-
dos entre sí y definen juntos los contornos de 
una nueva cuestión urbana, que, a diferencia 
de los temas clásicos de la ciudad de América 
Latina, requiere de precisas y adecuadas es-
trategias de diseño (Secchi, 2013).

Uno de los territorios donde estos fenó-
menos son más visibles es Ecuador, un país 
que se caracteriza por una estructura de asen-
tamientos dispuestos de acuerdo con las ló-
gicas cantonales, apoyados por una red arti-
culada de ciudades medias. En Ecuador, esta 
categoría incluye las ciudades con 200.000 y 
400.000 habitantes. Los ejemplos son ciuda-
des como Riobamba, Ibarra, Ambato, Loja, 
Machala y, bajo ciertos aspectos, Cuenca. 
Desde principios de la década del 2000, des-
pués de la activación de los flujos migrato-
rios desde las zonas rurales y el retorno de las 
familias que anteriormente emigraron al ex-
tranjero, han adquirido una creciente fuerza, 
inesperadamente capaz de muchas maneras 
de equilibrar   el poder de atracción de la pa-
reja Quito - Guayaquil, ciudades con aproxi-
madamente tres millones de habitantes, res-
pectivamente, la capital política y económica 
del país (Orbea Trávez, 2015).
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Los procesos de crecimiento y transfor-
maciones urbanas que han caracterizado en 
los últimos años a las ciudades medias ecua-
torianas, tienden a presentarse como más 
controlables que en las grandes metropolis, 
donde se evidencian fenómenos de expan-
sión incontrolada en los suburbios residen-
ciales, caracterizados por paisajes urbanos 
conflictivos e inseguridad social. En muchos 
casos, estas dinámicas no están desprovistas 
de desregulaciones y problemas graves, pero 
las ciudades medias, bajo ciertos aspectos, 
han sido capaces de definirse menos con-
flictivas, aunque no totalmente armoniosas 
brindan las condiciones para la convivencia 
entre los diferentes grupos y clases sociales. 
En particular, el fenómeno de la informali-
dad en estas ciudades parece menos dramá-
tico, responde a la lógica de la construcción 
de la ciudad formal, con lo que los procesos 
de distorsión a menudo resultan indistin-
guibles de las de una planificación urbana 
torpe (Carrión, 2001; Centro Ecuatoriano 
de investigación geografica, 1983, 1986). 
En particular, los procesos de crecimiento 
urbano en las ciudades medias ecuatorianas 
contemporáneas son en gran parte resultado 
de determinados fenómenos de especulación 
económica, promovidos por familias de clase 
media y por la gente que emigró desde prin-
cipios de la década del 2000, a países como 
Estados Unidos de América, España o Italia, 
que, mejoradando sus condiciones económi-
cas han decidido volver a invertir sus ahorros 
en Ecuador con la construcción de edificios 
residenciales para sus familias, para ser colo-
cados en el mercado de la vivienda o como 

casas de alquiler. A diferencia de los fenó-
menos previos de urbanización que tuvieron 
lugar en el país, la inversión de las familias de 
clase media desde los Noughties en adelante, 
ya no están dirigidas exclusivamente hacia 
los dos principales centros de Quito y Gua-
yaquil, sino a la red de centros urbanos de 
tamaño medio (Orbea travez de 2015).

Sin embargo, algunos procesos y proble-
mas específicos caracterizan a las ciudades 
medias del Ecuador.

El primer elemento que adquiere rele-
vancia aquí es la presencia de los deseos bien 
definidos en torno a nuevos imaginarios de 
vivienda. Estas visiones y prácticas parecen 
ser más consolidadas y, por tanto, menos ma-
leables. En las ciudades medias del Ecuador, 
el ideal, real o imaginado, la libertad de elec-
ción entre las formas de vida alternativas que 
parecen posibles para inventar en el espacio 
urbano isotrópico, es casi siempre diseñado 
por la preferencia dada a la tipología de casa 
adosada en bloques definidos por rejillas mas 
o menos regulares y alineaciones a carreteras. 
Las formas de construcción de nuevas áreas 
residenciales están marcadas por las lógicas 
espaciales y constructivas incrementales, y 
por la adopción de lenguajes arquitectóni-
cos en particular “vistosos’’. Aquí la casa es 
la imagen del espacio, un dispositivo por el 
cual el estado y la situación económica de la 
familia que vive allí se afirma. Este predo-
minio de lo visual sobre lo espacial describe 
lo competitivo y el carácter mental de mu-
chos paisajes urbanos en ciudades medias del 
Ecuador. La satisfacción y el disfrute que las 
personas muestran con respecto a estas for-
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mas de diseño y construcción de los espacios 
residenciales son un ejemplo de estas prác-
ticas consolidadas de vivienda e imaginarios 
(Klaufus, 2009, Ouweneel 2012).

Un segundo elemento está constituido 
por el hecho de que el damero geométrico que 
conforma los espacios urbanos consolidados 
de estas ciudades, tanto en los asentamientos 
informales, así como en sus partes consoli-
dadas y centrales, es casi siempre indiferente 
al sistema ambiental que, de esta manera, se 
considera como un espacio residual marcado 
por fenómenos tales como el riesgo hidráuli-
co o geológico, la inestabilidad ecológica y la 
degradación ambiental. En el solapamiento e 
interacción entre la rejilla abstracta y la física 
“palimpsesto urbano”, la fricción que se pro-
duce con el sistema ambiental, en sus diversas 
articulaciones, tales como, red hidrográfica, 
saltos geológicas, zonas agrícolas o forestales, 
se redefine como un umbral entre partes de 
la ciudad habitada por diferentes grupos y 
clases sociales. Pero, esta condición residual, 
inesperadamente, en algunos casos, contiene 
una promesa. Analisis urbanos, encuestas y 
entrevistas sobre el terreno a los habitantes 
e instituciones públicas demostraron que, a 
menudo, los umbrales son lugares donde es 
posible observar formas de interacción social 
entre los diferentes estratos sociales, las cla-
ses altas y las clases bajas. Estas situaciones 
peligrosas son, en muchos casos, los únicos 
“espacios públicos” reales, es decir, lugares en 
los que algunas formas de interacción social, 
conflictos e intercambio, se ponen en escena.

La extensión relativamente pequeña de 
las ciudades de tamaño medio, por otra par-

te, no se acompaña de la definición de las 
estructuras urbanas policéntricas, por el con-
trario, aquí los fenómenos de crecimiento 
casi siempre fortalecen las funciones tercia-
rias, comerciales y administrativos de las pie-
zas centrales consolidadas de la ciudad. Este 
fenómeno, asociado con una exasperada con-
notación funcional del tejido urbano, ayuda 
a resaltar una tercera pregunta, la presencia 
de fuertes movimientos de viajeros diarios 
entre el centro y los suburbios.

Un lugar donde estos fenómenos son 
fáciles de observar es Loja, una ciudad co-
lonial ubicada en el sur de Ecuador de unos 
200.000 habitantes, situada en una cuenca 
montañosa de los Andes que corresponde 
al valle del río Zamora, cerca de la llanura 
amazónica. Loja, a diferencia de otras ciu-
dades de tamaño medio como Riobamba o 
Cuenca, parece estar desprovista de cualida-
des particulares del paisaje urbano o espacia-
les, por lo tanto, puede considerarse como 
una ciudad media ecuatoriana prototípico. 
Esta ciudad, en los últimos 20 años se ha 
transformado desde una ciudad proveedor 
de servicios a escala local a un centro de in-
migración atractiva de la población rural de 
las provincias del sur del país. Los proce-
sos de crecimiento urbano aqui han sido en 
parte regulados y consentidos, produciendo 
sin embargo, algunos efectos como una pre-
sión excesiva sobre el unico distrito central 
colonial, el lugar privilegiado para las ac-
tividades comerciales y de servicios, y una 
mala connotación de nuevos suburbios que 
puede describirse en muchas partes como 
barrios residenciales puros.
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Las investigaciones sobre Loja se llevaron 
a cabo a través de análisis urbano y social, 
entrevistas con los habitantes locales e insti-
tuciones publicas y privadas que han desta-
cado algunas cuestiones sobre los caracteres, 
problemas y prácticas del habitar en Loja.

Habitar silencioso

Es posible describir sintéticamente el espacio 
urbano Lojano como una composición de 
lugares especializados, un espacio funcional-
mente y socialmente dividido, marcado y de-
finido por ambos ritmos, espacial y tempo-
ral del habitar. En términos generales, sobre 
todo en sus partes periféricas, es un espacio 
urbano que parece débilmente apropiado por 
habitantes, sólo algunas prácticas específicas 
tales como manchas de actividades formales 
e informales de comercio o deportivas mar-
can el espacio. Por lo tanto, son lugares don-
de las formas del habitar tienden a adquirir 
algunos caracteres extremos. Es posible re-
conocer un habitar denso, que se manifiesta, 
de acuerdo con los ritmos bien definidos en 
algunas de sus partes más centrales coloniza-
das por una variedad de formas y prácticas 
comerciales. Al mismo tiempo, en la mayo-
ría de sus partes residenciales exclusivamente 
periféricas, sin distinción social, se distingue 
un habitar silencioso. El espacio público pa-
rece considerarse sustancialmente sólo como 
una infraestructura para la movilidad, las 
prácticas de interacción social son evidentes 
sólo en algunos equipamientos públicos o 
privados, como son los parques u otros ser-

vicios de asistencia social. La separación, la 
alineación, la distinción, la preeminencia de 
la imagen sobre los materiales y las calidades 
espaciales del espacio urbano, en sus extensas 
partes residenciales, incluso si no se presenta 
la inseguridad social, condicionan y limitan 
sustancialmente intercambios sociales más 
allá de la puerta principal de la casa.

La condición de enajenación expermenta-
da por los residentes en el entorno construi-
do periférico que habitan, conduce al “des-
encanto”, lo que deja espacio casi totalmente 
en blanco. Una blancura que las palabras 
transmiten. Aquí los paisajes urbanos son 
consumidos y dominados por la arquitec-
tura como imágenes puras. El tejido urbano 
Lojano se aprecia principalmente y se evalúa 
por medio de la visión por sí sola, similar a 
cualquier cosa en una galería o en una pan-
talla. En general, el entorno urbano Lojano 
se caracteriza por espacios que son extraños, 
homogéneos y confinados. Al mismo tiempo 
que están totalmente sin dislocación en todo 
el valle de Zamora según algunos patrones 
repetitivos y banales.

La percepción de alienación que ofrece este 
espacio urbano se define por la homogeneidad 
y anonimato, que recuerda una situación pa-
radójica compuesta por la disolución de los lí-
mites formales entre “la felicidad” y “miseria”, 
y las separaciones que se encuentran en sus 
bloques “de locales públicos, casas adosadas”, 
entornos de vivienda que están divididos y 
clasificados de manera aislada a sitios no rela-
cionados, en espacios que son especializados.

La forma silenciosa de vivienda que surge 
de esta situación se distingue de la conciencia 
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como una cuestión de necesidad. Encontrar 
un propósito para el diseño urbano aquí es 
muy difícil; la arquitectura es sólo un exce-
so de valor, un adorno urbano o ícono. En 
este contexto, la expansión de la ciudad está 
siendo concebida y realizada de acuerdo con 
las lógicas implícitas coloniales, como una 
repetición automática y acrítica de las redes 
geométricas abstractas o importación de pai-
sajes. Este entorno urbano incluye la indife-
rencia generalizada para la vida cotidiana y 
amenaza su disolución. 

En la superficie: repetición en todas partes

Observando cuidadosamente Loja, sus alre-
dedores y sus partes más nuevas, es posible 
afirmar que todo aquí se parece a todo lo de-
más. Tejidos urbanos, tipologías residencia-
les, los patrones espaciales, son repetitivos y 
re-producidos como sellos en papel. Tal uni-
formidad establece una analogía entre la abs-
tracción y el control, lo que lleva a un grado 
de dificultad para distinguir entre la arqui-
tectura y la ciudad que parece omnipresente.

Aquí todo es repetición cíclica a través 
de la repetición lineal. La repetición no es 
consecuencia de la incompetencia, o inclu-
so una pobreza de la imaginación, sino que 
más bien produce por una serie de prácticas 
espaciales repetidas sin reflejos. Los espacios 
urbanos repetitivos de Loja son el resultado 
de gestos repetitivos (los de los arquitectos, 
los planificadores, los habitantes, promoto-
res) asociados con dos instrumentos que son 
a la vez duplicables y diseñados para dupli-

car: el damero y la casa en fila. En la super-
ficie, el predominio de la repetición podría 
interpretarse como simplemente el producto 
de la imaginación atrofiada. Tal punto de vis-
ta, aunque mantiene el mito de experiencia 
en reserva, dejando de lado la posibilidad de 
que sea el espacio como un producto, suje-
to a las economías de escala de producción 
reproducible para alcanzar su máximo valor 
por ser una mercancía intercambiable, que es 
indiferente al valor del uso del espacio. En 
este sentido, lo cuantificable triunfa sobre 
los aspectos cualitativos: son estos espacios 
intercambiables porque son homólogos? ¿O 
son homogéneos para que puedan ser inter-
cambiados, se compran y se venden, con las 
únicas diferencias entre sus costos en dinero, 
es decir, términos cuantifiables? Se produzca 
o no, la repetición es el resultado de una cier-
ta similitud entre estos espacios o un requi-
sito de su condición de objetos, lo que sí es 
cierto es que en Loja la repetición reina. Un 
espacio urbano de este tipo es un producto 
en sentido estricto: es algo reproducible, es la 
consecuencia de conductas repetitivas. 

Lo que caracteriza muchos entornos ur-
banos perifericos de Loja es su aspecto vis-
toso pronunciado. Esta vistosidad manifiesta 
el estatus de las personas sus cosas. Aquí la 
gente construye sobre la base de imágenes. 
En esta condición que se caracteriza por ló-
gicas espaciales coloniales persistentes, por la 
ausencia de espacio urbano diverso y articu-
lado, la casa se convierte en un complejo uni-
verso de referencia, rituales diarios, necesida-
des, deseos tácitos y ambiciones que hablan 
juntos en el espacio arquitectónico.
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Superación de las lógicas cortesianas

La idea colonial de espacio urbano regular y 
geométrico recuerda el concepto de espacio 
vacío como fue concebido por Descartes y 
las tendencias absolutistas de la lógica carte-
siana. La limitación de estos puntos de vista 
del espacio es que estimulan principalmen-
te una idea matemática espacial abstracta, 
que desconsidera el “intercambio social”, 
fomentando una idea de espacios arquitec-
tonicos y entornos urbanos como objetos 
autónomos.

Trabajando bajo persistentes lógicas colo-
niales se producen y reproducen los espacios 
urbanos que incorporan una estrecha asocia-
ción entre la rutina diaria y la realidad urba-
na, dentro de las rutas y redes que vinculan a 
los lugares destinados para el trabajo, la vida 
privada, y los equipamientos de ocio. Al re-
producir la función de un espacio colonial 
latinoamericano, arquitectos, planificadores 
o habitantes están destinados a establecer de 
forma continua la separación mas extrema 
entre los lugares y los habitantes. Los espa-
cios para la vida social son casi imposibles 
de conseguir en estas condiciones. En este 
contexto, cada vez que se implementan pro-
cesos de reconfiguraciones urbanas, trans-
formaciónes o densificación, se discuten en 
términos de funciones o densidades físicas, 
en términos de cantidades o indicadores, 
la discusión de nuevo ha salido del ámbito 
de lo social y entró en el de lo abstracto. La 
comprensión de un urbanismo con criterios 
de objetos, conlleva riesgos que insisten en 
considerar la arquitectura y el urbanismo en 

artículos de intercambio ajenos de sus con-
tenidos sociales. Es importante recuperar lo 
social (Lefebvre, 1996, 1992).

Contra-proyectos

El vínculo entre la fragmentación de las ciu-
dades medias ecuatorianas y la persistencia 
de las lógicas coloniales caracterizadas por la 
especialización, la rarefacción, la separación 
funcional y social, no es una coincidencia, 
su asociación es inevitable. Por lo tanto, un 
espacio verdaderamente alternativo impli-
caría necesariamente recuperar conecciones, 
redefiniendo nuevas “densidades”, entre los 
elementos disociados y espacios.

Hay en Loja una presencia concreta per-
durable de “contra-espacios” (Soja, 2010), y 
la persistencia de ciertos modos de vida social 
habituados a ellos. En barrios como Ciudad 
Victoria y Ciudad Alegría, partes del siste-
ma ambiental que corresponden a las redes 
hidrográficas, son al mismo tiempo áreas re-
siduales peligrosas, que en ocaciones, hospe-
dan espacios de interacción o intercambio de 
prácticas sociales por personas procedentes 
de diferentes barrios y condición social. 

El principal objetivo, entonces, en la reca-
lificación de las ciudades medias del Ecuador, 
es definir contra-proyectos, contrapropuestas 
y contra-espacios. Esta tarea es un cambio de 
una “problemática del espacio”, o la afirma-
ción de un todo como una expresión directa 
de la abstracción y el reduccionismo como 
estrategias de densificación, a “prácticas espa-
ciales” (Bourdieu, 1984; De Certeau, 1984).
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Este enfoque pone en entredicho, la pri-
macía del ambito visual sobre prácticas de re-
generación urbana, es decir, la densificación 
como una búsqueda de imágenes metropoli-
tanas, y su dimensión gráfica, como una de 
sus características principales, a un espacio 
abstracto, un espacio que conduce a una es-
tado generalizado de la privación.

De todos modos, es importante reconocer 
que la articulación de contrapropuestas y su 
definición no es tarea fácil. El obstáculo que 
enfrentan los contra-planes o contra-proyec-
tos puede ser evidente. El mas serio es el he-
cho de que por un lado algunos recursos estan 
fuera del ambito y estrategias a gran escala, 
mientras que en oposición estas fuerzas se li-
mitan por intereses de los ámbitos territoriales 
en general, medianos y pequeños. De todos 
modos, las innovaciones necesarias sólo pue-
den salir de la interacción entre los proyectos 
y contra-proyectos, la planificación y la con-
tra-planificación. Es sólo a través de estas co-
lisiones que las propuestas pueden realmente 
ser inventadas. Es una actitud optimista.
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