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La construcción imaginaria del Sur de Quito 
Alfredo Santillán 
FLACSO Ecuador, Serie Atrio.  Quito, 2019,  pp. 266.

Víctor Yépez

El	libro	de	Alfredo	Santillán,	presen-
ta un impulso refrescante e innovador 
en la antropología anudando distintas 
disciplinas como en estudios de socio-
logía	urbana.	Si	bien	existen	varios	tra-
bajos	 que	 ahondan	 en	 esta	 temática,	
este es un aporte importante para com-
prender	los	imaginarios	y	las	dinámicas	
de	la	ciudad	de	Quito.	

La preocupación	 más	 importante	
que	delata	 dicha	obra,	 es	 la	 construc-
ción	de	“otra	ciudad”,	como	es	consi-
derado el Sur de Quito, desde la espa-
cialidad,	ligado	a	la	arquitectura,	hasta	
la	 formación	 de	 un	 imaginario	 que	 se	
manifiesta	 en	 nivel	 discursivo	 tanto	
para	sus	pobladores	como	de	externos	
que	 ven	 a	Quito	 como	 una	metrópoli	
fragmentada,	lugar	donde	se	juegan	dis-
tintas	perspectivas	frente	a	este	espacio.	
Así, el autor interpreta una disputa entre 
los	sectores	dominantes	que	la	perciben	
como	un	lugar	“desprotegido”,	“lejano”	
e	incluso	“peligroso”,	y,	por	otro	lado,	
hay	una	lectura	más	“favorable”	de	esta	
parte de la ciudad a partir de enuncia-
dos	tales	como	“colaborador”,	“alegre”	
“fiestero”,	 etcétera.	 De	 estas	 referen-
cias, se introducen ciertos elementos 
discursivos	 en	un	problema	que	 se	ha	
mantenido	velado.

En	 las	 primeras	 páginas	 el	 autor	
aclara:	este	 libro	no	 trata	 simplemente	

sobre	ordenamiento	espacial,	sino	que	
introduce	el	concepto	trabajado	por	Sil-
va	(2004),	de	fantasma urbano,	que	tie-
ne	sus	 raíces	en	el	psicoanálisis.	A	ser	
pensado desde lo imaginario, esta ca-
tegoría puede ser rastreada desde la so-
ciología	hasta	en	la	filosofía.	Por	tanto,	
este	trabajo	no	solo	aborda	la	espacia-
lidad,	 también	 lo	hace	desde	 la	segre-
gación	y	como	estas	determinan	y	pro-
mueven	 un	 sinfín	 de	 estereotipos.	 El	
autor	 plantea	 que	 los	 individuos	 con-
dicionan el lugar de residencia, como 
el lugar de residencia los condiciona 
a	ellos;	es	así	que	los	estudios	urbanos	
han	tratado	de	analizar	un	sentido	más	
amplio	de	la	noción	de	“identidad”,	al	
contrario	de	la	arquitectura	que	ha	cen-
trado	su	trabajo	en	la	espacialidad.

Santillán,	 hace	 hincapié	 en	 la	 re-
lación	 “entre	 lo	 social	 y	 lo	 espacial”	
(2019:11),	menciona	la	división	y	evo-
lución	 de	 ambos	 campos	 hasta	 con-
centrarlos	en	uno	solo;	si	bien	lo	social	
obedece	 al	 campo	 de	 las	 ciencias	 so-
ciales,	y	el	espacio	a	disciplinas	como	
la	 geografía,	 la	 arquitectura	o	el	urba-
nismo, es necesario ahondar en esta re-
lación al momento de pensar el espacio 
como	el	lugar	que	el	sujeto	ocupa.	Con	
esto	como	eje	medular,	el	autor	utiliza	
el concepto de Habitar para	poder	ob-
servar dicha relación, dialogando a su 
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vez,	 con	 autores	 como	Augé	 (2001)	 o	
De	Certeau	(1996),	para	introducir	a	la	
antropología en el campo de discusión 
y,	pensar	en	espacio practicado o lugar 
antropológico, frente al simple espacio 
o no lugar (2019:13).	Si	bien	estos	con-
ceptos	 difieren	 los	 unos	 de	 los	 otros,	
son necesarios para pensar en el habitar 
como	concepto	central	en	este	trabajo.	

El autor, nos invita a interrogarnos 
sobre	¿qué	es	lo	que	conlleva	el	habitar	
para	los	sujetos?	Sí	bien	no	se	puede	dar	
una	aproximación	totalizante	a	este	fe-
nómeno, se puede pensar en la percep-
ción	que	se	tiene	sobre	éste,	por	tanto,	
es	necesario	reflexionar	en	la	represen-
tación	 sobre	 el	 sitio	 que	 se	 habita,	 en	
este	 caso	 sobre	 la	 ciudad.	Desde	 esta	
perspectiva, volvemos a pensar en la di-
cotomía	existente	entre	espacio	físico	y	
espacio	subjetivo;	el	primero	se	obser-
va	en	la	arquitectura,	el	segundo	denota	
una	complejidad	propia	del	fenómeno.	
El	autor	citando	a	Silva,	precisa	que	una	
ciudad subjetiva “se	construye	median-
te mecanismos interactivos entre colec-
tividades	ciudadanas”	(Silva,	2004:	14,	
citado	 en	 Santillán,	 2019).	 Por	 tanto,	
para	poder	aspirar	en	parte	a	lo	que	se	
refiere	dicha	autora,	utiliza	el	concepto	
de lo imaginario.	

La construcción imaginaria de las 
ciudades,	obedece	a	 sujetos	deseantes	
que	ponen	en	juego	sus	propios	deseos	
inconscientes en la conformación de la 
representación	de	las	ciudades	que	pro-
ducen;	es	así	que	para	Santillán:	“las	re-
presentaciones se estudian para dedu-
cir	 los	 imaginarios	 que	 las	 producen”	
(2019:20).	Por	último, es necesario pen-
sar	en	otra	diferencia	sobre	la	represen-
tación, la relación entre lo técnico y	la	
agencia;	 la	 primera,	 busca	 referenciar	

a	los	“expertos”,	aquellos	que	median-
te	estudios	 toman	 las	decisiones	 sobre	
lo	urbano;	la	segunda,	está	ligada	a	las	
creencias,	percepción	y	usos	de	los	pro-
pios	ciudadanos	(2019:21).	

Santillán,	 utiliza	 una	 metodología	
de corte cualitativo, con herramientas 
como:	 los	 croquis	 ciudadanos, acuña-
do	por	Silva	(2004),	asociado	a	los	ima-
ginarios	urbanos	y;	 relatos	de	espacio,	
definido	por	De	Certeau	(1996),	que	se	
podrían	 definir	 como	 el	 “comprender	
las lógicas sociales presentes en la vida 
cotidiana”	(2019:	25);	por	tanto,	aquí	el	
autor	ubica	a	la	antropología	como	un	
saber	necesario	para	entender	las	rela-
ciones	existentes	entre	 los	pobladores.	
Con	estas	herramientas,	Santillán	reali-
za	un	estudio	de	caso	 sobre	el	Sur	de	
Quito, como campo de investigación, 
teniendo	 como	 objetivo	 “comprender	
de	mejor	manera	los	efectos	subjetivos	
que	produce	la	segregación	socioespa-
cial, poniendo atención en dos fenóme-
nos	poco	tratados:	1)	la	condición	de	la	
segregación	y,	2)	las	tácticas	de	signifi-
cación	de	quienes	habitan	lugares	estig-
matizados”	(2019:	28).	

Dialoga	 con	 Follari	 (2011),	 quien	
propone	“la	ideología	de	lo	cualitativo”;	
como crítica a esta metodología, Santi-
llán	menciona	que	el	modelo	cuantita-
tivo-estadístico	genera	 sesgos	en	 la	 in-
vestigación.	 Este	 modelo	 -en	 palabras	
del	 autor-	 “no	 se	 reduce	 a	 mostrar	 la	
explicación	del	agente	de	su	accionar,	
sino	que	la	asume	como	una	interpreta-
ción,	que	a	su	vez,	requiere	una	lectura	
especializada	que	reconstruya	el	proce-
so dialéctico entre la conciencia indivi-
dual	y	el	entorno	social”	(2019:	29-30).	
Tal	como	se	menciona	en	este	párrafo,	
el	único	modo	de	no	caer	en	un	análi-
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sis	sesgado	es	buscar	una	interpretación	
que	trate	de	manera	más	cercana	el	fe-
nómeno	estudiado.	

Para validar dicho estudio, el au-
tor,	utiliza	un	cuestionario	que	le	sirve	
para recoger información de tipo cuan-
titativo,	 y	 así	 tener	 una	 aproximación	
más	 real	 al	 fenómeno	 estudiado;	 para	
lo	cual	utilizó	una	muestra	de	930	per-
sonas	 dentro	 del	 Distrito	 Metropolita-
no	de	Quito,	distribuidas	en	tres	zonas	
de	la	ciudad:	Sur	(317),	Centro	(313)	y	
Norte	 (300),	 divididos	 por	 edad,	 cla-
se	y	sexo.	En	dicho	cuestionario	se	pe-
día	mencionar	dos	características	sobre	
su	 zona	 de	 residencia;	 en	 el	 norte	 se	
anotaron	 términos	como:	“pelucones”,	
“amables”,	“educados”,	etcétera.,	en	el	
caso	del	sur	utilizaron	términos	como:	
“sociables”,	 “divertidos”,	 “humildes”,	
etcétera	(2019:	107).	Las	características	
señaladas	en	la	zona	norte	y	en	la	zona	
sur, denotan a primera vista una dife-
renciación.	

La	 utilización	 de	 grupos	 focales	 al	
igual	 que	 entrevistas	 a	 profundidad,	
aparecen como una fórmula para pen-
sar en otro tipo de narrativas en senti-
do complementario a esta enunciación, 
por tanto, estas herramientas sirven para 
ver al fenómeno de una manera colecti-
va	consensual	y,	otra	individual-biográ-
fica	(2019:	122).	Al	igual,	que	en	el	uso	
de	los	cuestionarios,	se	observa	que	en	
las	entrevistas	y	grupos	focales,	los	ha-
bitantes	del	Norte,	observan	al	Sur, en 
cierta medida como una representación 
negativa	hacia	el	sector,	lo	cual,	afirma	
su	 posición	 de	 superioridad.	 Por	 otro	
lado,	en	la	relación	Sur-Norte,	se	obser-
va	cierto	resentimiento	que	muchas	ve-
ces	pasa	desapercibido,	utilizando	me-
canismos como el uso del humor, para 

poder procesar dicho sentimiento, a un 
Norte	que,	aún	goza	de	cierto	prestigio.	

El uso de cuestionarios, así como la 
conformación de grupos focales, en la 
investigación, son de suma importan-
cia para poder develar o ampliar ciertas 
conceptualizaciones	 que	 el	 autor	 pre-
senta	a	lo	largo	de	su	obra.	Aquí	es	don-
de se vuelve necesario lo mencionado 
con	anterioridad	acerca	del	croquis	ciu-
dadano y	los	relatos	de	espacio,	llevan-
do	a	ciertas	conclusiones	que	también	
podrían	verse	como	reflexiones	finales	
acerca	de	la	obra.	

Un	claro	ejemplo	de	esto	es	la	nece-
sidad	de	sus	pobladores	para	posicionar	
al	 “Sur	dentro	del	mapa”,	 lo	que	pue-
de	demostrar	que	en	la	construcción	de	
un	“mapa	mental”	de	la	ciudad,	el	Sur	
se	ve	excluido	del	mismo,	esto	es	debi-
do	a	la	percepción	que	se	tiene	de	los	
espacios	Norte-Sur.	Si	bien	el	Norte	aún	
mantiene cierta tradicionalidad en lo 
que	refiere	a	privilegios	sociales,	en	el	
Sur	se	observa	como	un	espacio	negati-
vo en relación con la precariedad, ésta 
empieza	 a	 ser	 reconocida	 como	 una	
“nueva	ciudad”,	a	la	vez	que	es	asocia-
da	con	virtudes	morales	(2019:	230).	En	
ese	sentido,	el	Sur	busca,	poder	salir	del	
estigma	que	 tantos	 años	 han	 aportado	
en	la	construcción	de	este	imaginario.	

Alfredo	Santillán,	con	esta	obra	pro-
vocadora	-en	sentido	estricto	de	la	pa-
labra-,	busca	repensar	los	cánones	ima-
ginarios	 sobre	 la	 ciudad,	 utilizando	
algunos conceptos provenientes de dis-
tintos	campos	del	saber	como	lo	son	la	
segregación, la representación, lo ima-
ginario,	y	uno	de	los	más	importantes	el	
“habitar”,	generando	así	un	texto	que	se	
aproxima	a	la	visión	actual	de	la	ciudad	
de	Quito.	Si	bien	centra	su	atención	en	
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el	Sur,	 también	tiene	mucho	que	decir	
acerca	del	Centro	y	Norte	de	la	ciudad,	
su visión vuelve al campo de discusión 
de	la	antropología	urbana	como	un	es-
cenario	de	conflicto	de	varias	tensiones	
entre	 los	actores,	que	buscan	un	reco-
nocimiento	por	parte	de	ese	“otro”	y	no	
en	un	sentido	de	exclusión	que	busca	el	
humor como un elemento de estigmati-
zación,	sino	más	bien	un	sentido	reivin-
dicativo	 del	 uso	 de	 la	 palabra	 Sur,	 no	
para	 designar	 al	 pobre,	 ladrón,	 sucio,	
entre	 otros,	 sino	 rescatar	 su	 valor	 que	
canaliza	en	lo	popular	un	sentir	comu-
nitario,	de	gran	riqueza	en	valores	eco-
nómicos,	culturales	y	simbólicos.	

Para el autor, las polaridades de la 
ciudad han hecho de la misma un es-
pacio segregado, donde es necesario 
generar una agenda de investigación, 
para	 poder	 profundizar	 en	 el	 discur-
so	 que	 moviliza	 a	 dichos	 fenómenos,	
los	cuales,	si	bien	han	logrado	eviden-
ciar a la ciudad no solo como un espa-
cio	físico,	también	han	puesto	en	esce-
na el imaginario donde se evidencian 
las	constantes	luchas	de	sus	pobladores	
por	reafirmarse	como	sujetos	con	inte-
reses	particulares.	Por	tanto,	esta	inves-
tigación	obedece	a	la	necesidad	de	ge-
nerar	mayor	énfasis	en	dicha	polaridad,	
no	solo	desde	un	campo	urbanístico	o	
arquitectónico,	 sino	 desde	 disciplinas	

como sociología, antropología, psi-
cología social, economía, entre otras, 
para	 comprender	 y	 generar	 acciones	
que	permitan	mejores	vínculos	de	con-
vivencias entre estos sectores, donde se 
pueda convivir desde la diferencia, no 
buscando	 favoritismos,	 sino	 un	 interés	
común.

Por	 último,	 la	 obra	 de	 Santillán	
muestra,	 como	 ya	 se	 mencionó,	 una	
gran	 aproximación	 al	 sentir	 y	 pensar	
del	 Sur,	 aunque	 esta	 comprensión	 no	
se	puede	 reducir	 a	una	 sola	obra;	 por	
lo	cual	está	en	cada	 lector,	buscar	 sus	
propias	conclusiones	y,	por	qué no, sus 
propios cuestionamientos en tanto, la 
publicación	 se	 consolida	 como	un	 re-
ferente	académico	y	 social	al	entendi-
miento de la ciudad en sus diversas di-
námicas,	tensiones	y	conflictos.	

La construcción imaginaria del Sur 
de Quito cumple con su propósito, el 
de	fomentar	en	el	lector	más	preguntas	
sobre	 la	 ciudad,	 y	 como	 se	 ha	 obser-
vado	a	 lo	 largo	de	 la	obra,	no	es	 solo	
una,	sino	que	se	encuentra	inmersa	en	
muchas	más.	 En	ese	 sentido,	Quito	 se	
plantea	 como	 una	 ciudad	 en	 expan-
sión no solo territorial, ni material, sino 
también	en	un	sentir	simbólico	e	imagi-
nario,	y	está	en	cada	uno	el	interés	en	
ahondar	 en	 las	distintas	problemáticas	
que	ofrece	esta	ciudad	en	crecimiento.	
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