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otros 4 son de investigación. 02. congresos ecuatorianos de estudios de la ciudad – congresos cec. 
se desarrollan anualmente en distintas ciudades de Ecuador, tanto en modalidad presencial 
como semipresencial y virtual. 03. colección ecuatoriana de estudios sobre la ciudad – colección 
civitic, primer proyecto editorial, que reúne publicaciones académicas resultantes de los congresos 
cec. 04. revista ecuatoriana de estudios sobre la ciudad – revista civitic. segundo proyecto editorial, 
que publica artículos científico-sociales y ensayos académicos en siete secciones. Hasta hoy, civitic ha 
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Más particularmente, la revista civitic, fundada en 2017, busca ser una herramienta para debatir 
sobre temáticas urbano-regionales ecuatorianas, principalmente. Está destinada a la comunidad 
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El presente trabajo expone el análisis de las dinámicas 
socioespaciales presentadas en la ciudad de Quito, como 
manifestaciones propias del desarrollo urbano en América 
Latina. Mediante la reseña de dos capítulos del libro 
titulado Procesos urbanos en acción: ¿Desarrollo de ciudades 
para todos?, tercer volumen de la colección “Ciudades de 
la gente”, se recogen las problemáticas existentes en dos 
ámbitos fundamentales del desarrollo urbano: el tema de 
los centros históricos y la vivienda masiva en las grandes 
ciudades.  

La primera reseña está basada en el capítulo 
titulado “Transformaciones y conflictos socioespaciales en 
la política de renovación urbana: El caso de La Ronda en el 

centro histórico de Quito”, del autor Marcelo Rodríguez 
Mancilla, que muestra el deterioro de las áreas históricas, 
la conciencia colectiva por la conservación del patrimonio 
y la tendencia del desarrollo desde la importancia de la 
centralidad. Entender esto es de vital importancia, ya 
que, sin un conocimiento del valor que conlleva el punto 
donde nacieron las ciudades y de la riqueza histórica que 
tienen, muchas de estas áreas podrían haber desaparecido. 

La segunda reseña es sobre el capítulo titulado 
“Vivienda masiva y espacio público en Ciudad 
Bicentenario de Quito, Ecuador”, de Luis Vladimir 
Morales Pozo. En este caso, se aborda la complejidad 
del desarrollo de ciudades como Quito, con una 
marginalización de las viviendas en las zonas periféricas, 
que se caracterizan por su crecimiento masivo en el límite 
de la planificación urbana. 

Con ambas reseñas se pretende aportar a la 
comprensión de los procesos de desarrollo urbano que se 
producen de manera más o menos organizada, con mayor 
o menor intervención del Estado y con distintos niveles de 
participación ciudadana en las ciudades latinoamericanas, 
tomando como referente la ciudad de Quito. La finalidad 
es que, a partir de la visión conjunta de ambos autores, 
se pueda trazar una línea constructiva para mejorar la 
conjunción de esfuerzos encaminados hacia el progreso 
de nuestras ciudades. 

 “Transformaciones y conflictos socioespaciales en la 
política de renovación urbana: El caso de La Ronda en 
el centro histórico de Quito”, de Marcelo Rodríguez 
Mancilla 

El capítulo mencionado trata de un estudio que nos 
muestra la naturaleza y el desarrollo de la vecindad en 
el barrio La Ronda, en Quito, que ha desencadenado 
procesos positivos y aspectos negativos leves, causados por 
procesos de participación ciudadana interrumpidos por 
diferentes visiones a lo largo de los años de intervención. 
Según el autor, es esencial difundir qué es un centro 
histórico, pues de ellos nacieron las ciudades y, por lo 
tanto, sus relaciones sociales. 
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Parte del deterioro de los centros históricos tiene que 
ver con la apropiación de estos espacios para ventas 
ambulantes y negocios esporádicos e ilegales, lo que ha 
generado inseguridad, insalubridad y otros aspectos que 
han acabado con la imagen potencial de estas áreas. En 
el caso de La Ronda, se evidenció un abandono extremo, 
por lo que fue necesaria una intervención. El autor destaca 
la importancia de esta regeneración urbana tomando en 
cuenta la conflictividad social que se podría provocar, y 
desde ahí arranca su análisis. 

El barrio La Ronda tiene un sentido histórico y 
patrimonial: nació como el límite sur de la ciudad de 
Quito y se convirtió en un lugar idóneo para vivir, por la 
cercanía al río. Durante el mestizaje, la gente abandonó 
la zona para iniciar un proceso de migración hacia 
el norte de la ciudad; empezó así el deterioro y olvido 
de La Ronda. Producto de ello, en 1867 se expidió la 
primera ordenanza para la conservación del patrimonio, 
un aspecto fundamental para que la Unesco declarara al 
Centro Histórico de Quito Patrimonio Cultural de la 
Humanidad en 1978. 

A partir de estos esfuerzos, se comenzó a visibilizar 
un rumbo adecuado para Quito y su patrimonio histórico 
y cultural, en el que se tomó en cuenta al barrio La Ronda 
para una recuperación arquitectónica y urbana, al ser 
considerado cuna de la cultura quiteña. 

Producción social y espacio urbano 

Estudiar la sociedad es estudiar la ciudad, declara el autor; 
desde allí podemos entender la influencia política y social 
del barrio. En esa línea, se aplicaron herramientas de 
socialización para adquirir la confianza de los moradores 
del barrio y, con base en ello, ejecutar las metodologías 
apropiadas de intervención para obtener los resultados 
del estudio, que se basa en entender las razones de los 
conflictos sociales, espaciales y simbólicos del barrio. 

Los resultados ratificaron que el proceso de 
intervención del espacio se dio gracias a un discurso 
político y técnico basado en el patrimonio y el 
desarrollo turístico y económico, lo que ha conllevado 
la armonización de los procesos de desarrollo. Pero no 
todo es positivo, pues el ámbito financiero fue uno de 
los factores de debate entre los interesados por conservar 
la estructura patrimonial independientemente de los 
ingresos económicos: la lógica del mercado y el sistema 
plantearon al proyecto, principalmente, como una 
oportunidad de negocio, con grupos de favorecidos y 

desfavorecidos, lo que provocó el interés de los dueños 
en aprovechar la plusvalía desplazando a los inquilinos, 
quienes de alguna manera se vieron forzados a abandonar 
los lugares. Esta situación crítica pero forjada con la lógica 
del mercado es un problema social común en las ciudades 
que basan sus rentas en sistemas de especulación más que 
en tecnicismos.  

El interés por la recuperación del barrio se da 
también debido al constante cambio de administración de 
las entidades a cargo de la recuperación y administración 
del proyecto. Cada una tenía visiones distintas: mientras 
unas querían construir más cafeterías en las casas, una 
nueva administración lo desestimaba para generar más 
áreas culturales. Este cambio de rumbo, a la larga, ha 
detenido el desarrollo constante del barrio, algo típico 
sobre todo en el sector público; además, debilita la 
estructura social, que es el principal actor en este tipo de 
procesos participativos.  

Está claro que los procesos de recuperación y 
regeneración urbana han dado como resultado mayor 
turismo, mayores ingresos, mayor seguridad, degradación 
social y distintas formas de visión turística, económica y 
política, lo que a la final ha constituido un espacio social 
en conflicto. 

Espacio vivido: Cosificación del sentido de comunidad
y participación 

En este sentido, el autor señala algunos factores que 
denotan la influencia social y política de este espacio 
patrimonial. La comunidad y sus disensos han provocado 
una magra participación y una débil organización 
barrial, lo que dio como resultado la cosificación espacial 
del barrio, la privatización de lo público y la salida de 
los vecinos inquilinos: esto, en conjunto, ha acortado 
la estructura social y provocado la interrupción de las 
dinámicas sociales. Por otro lado, se ha fortalecido la 
economía de los habitantes del barrio. 

El sentimiento de vecindad entre los moradores 
de La Ronda ha disminuido drásticamente; actualmente 
el barrio se mira solo como un proyecto comercial. 
Estos procesos de debilitamiento del tejido social se ven 
comúnmente en ciudades y barrios. Las dinámicas van 
transformándose y las buenas relaciones entre vecinos 
dejan de ser importantes: pasa a primar la economía 
individual. Además, es necesario reafirmar que La Ronda 
pasó de ser una organización clásica que resolvía los 
problemas entre Estado y barrio, a ser una organización 
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que intenta resolver problemas entre vecinos por su 
aspecto netamente comercial. 

A decir del autor, otra dificultad generada por la 
intervención es la inseguridad, que el ciudadano focaliza 
en los límites exteriores de La Ronda, donde aún existen 
problemas sociales como la droga, el alcohol y asaltos. 

La importancia de la estética del lugar 

En el estudio se destaca el sentido de apego hacia el 
lugar donde naces, un aspecto que fortalece la vecindad 
e impide que las tradiciones vayan desapareciendo. 
Lamentablemente, esta característica se va perdiendo en 
los barrios donde impera la individualidad más que la 
solidaridad. 

Percepción neoliberal 

En estos años, La Ronda ha reflejado un desarrollo 
económico sin desarrollo social, a partir de la privatización 
de lo público y su reducción a un aspecto arquitectónico. 
La identidad y apropiación del patrimonio quedan 
relegadas a la cosificación de la estructura y el comercio, 
mas no a la interacción social. Los productos de esto se 
visibilizan en los resultados del estudio descritos en el 
capítulo. 

“Vivienda masiva y espacio público en Ciudad 
Bicentenario de Quito, Ecuador”, de Luis Vladimir 
Morales Pozo 

El siguiente estudio trata sobre la idea de grandes 
ciudades basadas en espacios para habitar, trabajar, 
recrearse y circular, que fueron las principales corrientes 
del urbanismo y generaron un orden y progreso. Pero 
¿quién es el responsable de este orden? 

La idea de que el Estado acoja a las personas con 
menos recursos económicos, aquellas que se quedaron 
fuera de los planes de viviendas de las empresas privadas, 
no es sencilla. Además, ha permitido que dichos grupos 
sociales sean objeto de experimentación por parte de los 
planificadores estatales. 

El problema se centra en la segmentación de 
estas viviendas, que quedan fuera de la centralidad y el 
desarrollo urbano, y a las que se impide participar de 
un tejido social que fomente la buena vecindad y, por lo 
tanto, la seguridad y el bienestar social. 

El espacio público como nueva forma de integración social de 
la modernidad 

Lo que antes era visto como un espacio de segmentación 
ahora se ha convertido en un espacio de integración de 
la sociedad, que se enfoca en la inclusión del otro para 
generar armonía entre los actores del sistema: el mercado, 
el Estado y la sociedad. Esta idea de integralidad se ha 
visto reflejada en las llamadas “viviendas de interés social”. 
Su planificación está basada en la conexión social, para 
evitar la separación y la desintegración que conlleva la 
modernidad. 

Privatización y mercantilización del espacio público y, por 
ende, de la ciudad

La privatización del espacio público ha causado la 
expansión de las ciudades en las periferias y generado 
un nuevo tipo de asentamiento y clasificación territorial 
—por ejemplo, las favelas—, provocado específicamente 
por la dotación de espacios para vivienda a bajo costo, sin 
tomar en cuenta los procesos sociales y políticos que se 
construyen y constituyen en los barrios. 

El acceso al espacio público desde la vivienda social: el 
derecho a la ciudad 

El autor comenta sobre el derecho que tienen las personas 
a ser ciudadanas, a partir de lo cual se pretende garantizar 
oportunidades de acceso a una vivienda o espacios de 
recreación por parte del Estado. Por eso, los Gobiernos 
son los llamados a implementar proyectos o acciones 
urbanas integrales. Sin embargo, este derecho social 
todavía no se visibiliza en algunos sectores del país, pues 
existen problemas como la posesión ilegal del suelo, que 
se ha solucionado con el desalojo, sin cumplir con los 
instrumentos internacionales que promueven este derecho 
ni tampoco generando soluciones como la reubicación o 
legalización de tierras. 

Condiciones del espacio público y su relación con la vivienda 
social 

El espacio público debe ser visto como un espacio de 
integración de la sociedad, no como un criterio físico 
jurídico, para que de esta manera se implementen 
proyectos que permitan la intervención integral de los que 
no poseen vivienda, sin relegarlos a meros espacios físicos 
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huecos sin identidad ni carácter simbólico. Ese es el reto 
de los Gobiernos para que estos grupos excluidos accedan 
a espacios que generen pertenencia e identidad. Así, 
disminuiremos los riesgos de convertirlos en desplazados 
y marginados, características que fomentan la inseguridad 
e impiden el acceso a servicios y redes de interacción de 
toda índole. 

Es importante destacar que la formación cívica 
ciudadana genera conciencia social. Sin embargo, aun 
cuando es fundamental que no falte en estos espacios 
ciudadanos, es algo que se ha dejado de practicar en 
muchos barrios y ciudades del Ecuador. 

Estudio de caso: Ciudad Bicentenario de Quito 

En 2005 se inició un proyecto integrador llamado Ciudad 
Bicentenario en Pomasqui, Quito, considerando la 
extensión de la autopista Simón Bolívar, que permitiría 
la urbanización. La ejecución comenzó en 2007, con la 
participación del Estado por medio de la subvención del 
costo de la vivienda y del Municipio de Quito por medio 
de ofertas públicas para la construcción. En 2010 se hizo 
entrega de algunas viviendas y se destacó que Ciudad 
Bicentenario era un ejemplo de la solución habitacional 
integral, pues demostraba que se la podía lograr sin 
necesidad de realizar grandes desplazamientos. 

A partir de esta experiencia se definió como 
prioritario recuperar los espacios sociales y fomentar 
un ordenamiento territorial, idea que llegó muy tarde 
a América Latina, que cuenta con ciudades totalmente 
desordenadas. Si bien estos dos modelos de gestión en 
Ciudad Bicentenario (construcción municipal y privada, 
venta de suelos a beneficiarios) han solucionado la escasez 
de vivienda de organizaciones y familias, el problema de 
los aspectos sociales y organizativos no han fomentado la 
identidad, el encuentro ni el intercambio ciudadano. Esto 
no dista de las soluciones habitacionales privadas que solo 
se dedican a vender infraestructura desligada del aspecto 
social. 

Conclusiones 

En el primer texto analizado se describe claramente 
cómo la influencia de un sistema meramente económico 
destruye el tejido social y provoca caos en el espacio de 
interacción ciudadana, a pesar de la gran intervención 

y coordinación público-privada. De todas formas, saber 
que la economía de las familias ha podido mejorar en una 
característica positiva para el sector, sin dejar de lado la 
degradación organizacional y ciudadana. 

Como en todo proceso, durante su ejecución se 
van encontrando variables que determinan un modelo 
de gestión, que en este caso se define como turístico-
comercial, apegado a reglas económicas más que 
sociales. Por ello, las estrategias para estos proyectos 
deberían enfocarse a robustecer la buena vecindad de 
las intervenciones arquitectónicas, para evitar que sean 
infraestructuras sin vida. 

Por último, en La Ronda se ve reflejada una 
problemática latinoamericana: al pasar responsabilidades 
a otras administraciones constantemente, se genera 
ambigüedad y retraso en los procesos ya planificados. Los 
cambios de rumbo y de dirección causan más problemas 
que soluciones, lo que se ha convertido en costumbre en 
las instituciones del país, sobre todo las públicas. 

En cuanto al segundo capítulo, resulta clara la 
contribución de esta investigación, al destacar aspectos 
importantes como aquellos con que la construcción 
de vivienda social intenta generar una contundente 
apropiación simbólica, cívica y organizacional. Sin 
embargo, al reubicar a las  personas  en Ciudad 
Bicentenario, la mayoría no se sintió identificada con ese 
sentimiento, por lo que es necesario dar continuidad al 
fortalecimiento de estos espacios mediante la participación 
ciudadana. 

Ciudad Bicentenario ha hecho lo posible por 
mejorar la conciencia social y la educación cívica, pero 
los resultados demuestran lo contrario. Además, es un 
proyecto desconectado de la ciudad y cuyo espacio público 
haya disminuido contundentemente, lo que demuestra 
que a muchas soluciones habitacionales se las construye 
integralmente, aunque sin tomar en cuenta el fomento de 
la organización barrial. 

Las soluciones habitacionales tanto estatales 
como privadas nunca lograrán integrar al eje social si los 
mismos ciudadanos no tienen consciencia de apropiación 
de su territorio. La construcción social en los barrios es 
fundamental para lograr liderazgos que continúen el 
trabajo permanente en pro del bienestar barrial. Sin ellos, 
los esfuerzos para el fortalecimiento del tejido social en las 
viviendas sociales serán siempre en vano. 
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