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VII CONGRESO ECUATORIANO DE

ESTUDIOS SOBRE LA CIUDAD

CONVOCATORIA PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS
ÚLTIMO LLAMADO: 12 de septiembre de 2023 | CIERRE DEL PLAZO: 25 de septiembre de 2023

CIVITIC – RED UNIVERSITARIA DE ESTUDIOS URBANOS DE ECUADOR
FLACSO ECUADOR | Pontificia Universidad Católica del Ecuador sedes Ibarra y Quito (PUCESI y PUCE) | Universidad Católica de 

Cuenca (UCACUE) | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG) | Universidad Central del Ecuador (UCE) | Universidad 

de Cuenca (UCUENCA) | Universidad de Guayaquil (UG) | Universidad Estatal Amazónica (UEA) | Universidad del Azuay (UDA)

Universidad Internacional del Ecuador sedes Quito y Loja (UIDE) | Universidad Internacional SEK (UISEK) | Universidad Laica Eloy 

Alfaro de Manabí sedes Manta y Pedernales (ULEAM) | Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH) | Universidad Politécnica 

Salesiana sede El Girón (UPS) | Universidad Regional Amazónica IKIAM (IKIAM) | Universidad San Francisco de Quito (USFQ)

Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) | Universidad Indoamérica sede Quito (UINDOAMERICA) | Universidad UTE (UTE)

Instituto Tecnológico Universitario Cordillera (ITSCO)



La RED UNIVERSITARIA DE ESTUDIOS URBANOS DE ECUADOR (CIVITIC) y la UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA (UEA) tienen el

agrado de invitar a las/os interesados/as en estudios sobre ciudades ecuatorianas y latinoamericanas, a

participar en el VII CONGRESO ECUATORIANO DE ESTUDIOS SOBRE LA CIUDAD (VII CEC), que se realizará del 23 al 25

de noviembre de 2023, en la ciudad de Puyo.

CIVITIC fue creada a partir del evento HÁBITAT 3 ALTERNATIVO (H3A), realizado en Quito en octubre de 2016, el

cual convocó a un grupo de especialistas en el ámbito urbano, quienes vieron la necesidad de crear, coordinar

y articular espacios alternativos de diálogo antes, durante y después del HÁBITAT III oficial. En este marco,

CIVITIC se propuso debatir, reflexionar e investigar sobre cuestiones urbanas, metropolitanas, regionales y

ambientales en Ecuador, desde una perspectiva inter/transdiciplinaria y comparativa.

El nombre de la red nació de la idea de integrar la palabra CIVITAS, que da cuenta de la ciudadanía como

fuente de derechos y deberes en torno a la ciudad, y las tecnologías de información y comunicación (TIC), como

herramientas necesarias para producir conocimiento en red.

Desde su creación, CIVITIC ha organizado 53 conversatorios temáticos mensuales; 6 congresos nacionales:

Cuenca (2017), Guayaquil (2018), Loja (2019), Tena (2020), Manta (2021) y Riobamba (2022); la COLECCIÓN

CIUDADES ECUATORIANAS, 5 seminarios de investigación, 7 MUESTRAS DE CINE Y CIUDAD, 7 FOROS CIUDADANOS y 6

números especiales sobre urbanismo ecuatoriano en revistas especializadas de Ecuador.

Universidad Estatal Amazónica (UEA), Puyo

https://www.uea.edu.ec/

LUGAR:

Proporcionar una plataforma de encuentro y debate sobre los retos que presentan los estudios 

sobre ciudades ecuatorianos y latinoamericanos a partir de cinco ejes temáticos, así como 

pasar revista al estado de la investigación sobre:

1. Desarrollo turístico urbano y regional

2. Espacios de identidad y participación

3. Planificación y (pos)modernidad

4. Ecología urbana

5. Mejoramiento integral de barrios

OBJETIVO:

Profesionales, investigadores/as y estudiantes de pre y posgrado de estudios urbanos y 

ambientales, y disciplinas afines que estén trabajando en el país o fuera de él.

PARTICIPANTES:

Las/os interesadas/os en el VII CEC pueden presentar ponencias individuales o colectivas, para 

lo cual deben llenar el ‘Formulario de inscripción’ adjunto a esta convocatoria.

INSCRIPCIÓN DE

PONENCIAS:

Las propuestas se receptarán hasta el lunes 25 de septiembre de 2023, en los correos: 

corporacion.civitic@gmail.com, wcaicedo@uea.edu.ec y calopezv1@uce.edu.ec

FECHA LÍMITE:

REG-SUIOS-0000138787 del Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales de Ecuador

REG-RED-18-0065 del Sistema de Educación Superior y del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y

Saberes Ancestrales, de la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. SENESCYT de Ecuador

Miembro de Pleno Derecho de la Federación Iberoamericana de Urbanistas. FIU

Miembro Activo de Habitat International Coalition. HIC

https://www.uea.edu.ec/
https://docs.google.com/document/d/12qhzWV1O2xqyjc2owuputnXVbuqRfIPS/edit
mailto:corporacion.civitic@gmail.com
mailto:wcaicedo@uea.edu.ec
mailto:calopezv1@uce.edu.ec


‘

SUBTEMAS

1. Amazonía, ambientes naturales y construidos

2. Identidad y turismo en Ecuador y América Latina

3. Turismo y ambiente en la ciudad

Coordinadora principal

Ruth Arias Gutiérrez 
Docente Investigadora, Departamento de Ciencias de la Vida

Universidad Estatal Amazónica (UEA), Puyo

rarias@uea.edu.ec | (593 9) 95772910

Coordinadora alterna

María de Decker
Docente Investigadora, Departamento de Ciencias de la Tierra

Universidad Estatal Amazónica (UEA), Puyo

mdedecker@uea.edu.ec | (593 9) 87870698

La diversidad distingue a la Región Amazónica y al Ecuador pluricultural, donde el espacio

urbano crece sobre el rural, sin embargo aún perviven poblaciones locales e indígenas que

conservan relaciones particulares con su cosmología que se sostiene a través del conocimiento

ancestral y una relación respetuosa con las diferentes formas de la naturaleza, humanas y no

humanas.

La Amazonía ecuatoriana muestra múltiples conexiones de los pueblos con la tierra, cada vez más amenazada por la

expansión de los intereses del capital, generando conflictos en los usos del suelo, con las amenazas de la tala indiscriminada

de sus bosques, la extracción de petróleo, la minería legal e ilegal o a cielo abierto, el cambio climático y más recientemente

la incursión violenta del crimen organizado, el narcotráfico, en espacios otrora pacíficos y familiares. Los intereses extractivos

sobre la región han asimilado a los diversos pueblos a un orden común, como un trágico ejemplo de nación consciente de su

mestizaje, pero sin comprensión real de sus pueblos autóctonos (Goldman,1982).

Las culturas amazónicas tienen un alto grado de eficiencia adaptativa al medio selvático desde hace unos 3000 años a.C.

(Valdez, 2003). El ambiente en la amazonia es único y frágil. El bosque tropical alberga una increíble variedad de especies

de plantas y animales, muchas de las cuales son endémicas. La diversidad biológica de la Amazonía es vital para la salud del

planeta ya que el bosque actúa como un pulmón, absorbiendo dióxido de carbono y liberando oxígeno. Además, la región es

hogar de numerosos ríos y lagos, creando un ecosistema acuático diverso y vibrante.

El turismo en la amazonia ha experimentado un aumento significativo en los últimos años. Los viajeros se sienten atraídos por la

oportunidad de explorar la naturaleza exuberante, descubrir culturas indígenas únicas y descansar en el entorno pacífico que

ofrece una naturaleza viva. Los turistas pueden embarcarse en excursiones en la selva, navegar por los ríos amazónicos o

visitar comunidades locales para aprender sobre sus tradiciones y formas de vida. Muchos también disfrutan de la observación

de aves y la fotografía de vida silvestre, ya que la Amazonia es un paraíso para los amantes de la naturaleza.

Sin embargo, el turismo también plantea desafíos y preocupaciones. El aumento de la afluencia de visitantes puede tener un

impacto negativo en el medio ambiente si no se maneja adecuadamente. La deforestación, la contaminación y la degradación

de los ecosistemas son amenazas reales que enfrenta la región debido a la actividad turística no sostenible. Por lo tanto, es

crucial implementar prácticas de turismo responsable que promuevan la conservación y el respeto por el entorno natural y

cultural.

Las ciudades en la Amazonía son centros de actividad económica y cultural. La historia de la región y la adaptación múltiple

de sus pueblos, indígenas o colonos, llama la atención sobre el lugar, el espacio, el crecimiento de la ciudad, el desarrollo, el

ambiente, la ruralidad. Este es un buen escenario para la discusión.

DESCRIPCIÓN Y

JUSTIFICACIÓN

E J E S  T E M Á T I C O S

DESARROLLO TURÍSTICO URBANO Y REGIONAL
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En los últimos años la planificación y diseño urbano-arquitectónico cegada por sistemas globalizados y

estandarizados ha regresado la vista hacia la identificación y valoración de aspectos del contexto y

del lugar, además de incluir procesos y estrategias participativos para la toma de decisiones y

priorización a propuestas de transformación del hábitat.

La identidad y su dimensión cultural, los saberes locales y ancestrales conjugados con los imaginarios, tradiciones y vocación del

territorio y paisaje generan unas narrativas propias del habitar que se van evidenciando como Lecturas vivas de los territorios.

Dentro de esta dinámica compleja se involucran múltiples actores, que denotan diferentes articulaciones multinivel y multisectorial

(académicos, técnicos, políticos y ciudadanos) desarrollando experiencias de trabajo colaborativo, multidisciplinar y transdisciplinar

que fortalecen los procesos de apropiación y fortalecimiento del tejido social. Visibilizar y difundir estas experiencias y sus resultados

constituye un aporte para reflexionar sobre los temas de desarrollo, sostenibilidad, resiliencia, economía circular, soluciones basadas

en la naturaleza, responsabilidad social, vinculación con la comunidad, aprendizaje en servicio, entre otras.

Adicionalmente, la profesión y la dinámica interdisciplinar, posicionadas desde la convivencia denotan una actitud y actuación más

activas, permitiendo responder desde el rol de “intérprete de la realidad propia” con lo cual, los procesos y productos colaborativos

muestran la radiografía de las dinámicas de las propuestas, los sistemas de organización, los procesos de formación o intercambio de

saberes y los vínculos del hábitat colaborativo. La diversidad de enfoques que se pueden encontrar desde la docencia, vinculación

con la comunidad, la responsabilidad social, la investigación acción participativa, entre otras, permiten la aplicación reflexiva de

propuestas de intervención socioespacial apropiadas y coherentes.

Como resultados se evidencian propuestas que contribuyen a mejorar la calidad de vida, proponiendo nuevas formas de habitar,

generan innovación social y transformación de las realidades vulnerables. También se incluyen propuestas y/o reflexiones de hábitat

digno y de cuidado, derechos del hábitat y propuestas colectivas y colaborativas con la comunidad, que visibilicen las nuevas

maneras de ver las relaciones humanas y su dinámica cultural-simbólica con su contexto.

Dentro de las propuestas multiescalares del hábitat, invitamos a comparecer a la vivienda como unidad elemental familiar que evoca

una multidimensión de enfoques, buscando resolver la pirámide más compleja de necesidades socioespaciales, de seguridad y

estructura, de salud y confort, entre otras.

Finalmente, es importante establecer el contexto de las propuestas (medio ambiente, paisaje, territorio, cultural - identitario, socio

económico, entre otros); detallar sistemas relacionales vivenciales, estrategias emergentes, respuestas para mitigar riesgos y

situaciones de salud y vulnerabilidad -contexto post COVID, por ejemplo-, y procesos progresivos y de ayuda mutua para la

transformación del hábitat.

DESCRIPCIÓN Y

JUSTIFICACIÓN

1. Acciones para la transformación del hábitat

2. La multidimensión de la vivienda

3. Procesos y metodologías participativas

4. Propuestas colectivas para grupos vulnerables

Coordinadora principal

Ekaterina Armijos Moya
Docente Investigadora, Carrera de Arquitectura

Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), Quito 

edarmijos@puce.edu.ec | (593 9) 83319476

Coordinadora alterna

Verónica Mena Granda
Coordinadora de Responsabilidad Social Universitaria

Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), Quito 

vtmena@puce.edu.ec | (593 9) 95144317

E J E S  T E M Á T I C O S

ESPACIOS DE IDENTIDAD Y PARTICIPACIÓN
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‘Planificación y modernidad’: plantea el estudio del territorio latinoamericano y ecuatoriano desde un

enfoque analítico e histórico, sobre las experiencias de la planificación territorial y la producción

arquitectónica, bajo los supuestos de la modernidad.

De esta manera, se considera que la modernidad tiene dos momentos; el primero que consolida las sociedades modernas a partir de

las actividades industriales occidentales, lo que permitió́ la conformación de los Estados nacionales; el segundo, con los procesos de

tecnificación, sobre todo en la producción, fabricación masiva y en serie de manufacturas. Taleś procesos, apoyados por los

conocimientos científicos y desarrollos tecnológicos, consolidaron el capitalismo de base industrial con el ideal de progreso y

emancipación social que significó una serie de intervenciones en los territorios latinoamericanos y ecuatorianos, los cuales, reconocen

que no ha sido suficientemente registrados, cartografiados y analizados, menos aún, se han estudiado sus impactos y desafíos.

Las ponencias dentro de este eje, pueden explorar como la planificación y la arquitectura latinoamerica y ecuatoriana, estáń

suspendidas entre el modernismo y el posmodernismo. Por tal, se considera que modernidad y posmodernidad son categorías usadas

en diferentes disciplinas y con varios enfoques en las últimas décadas, pero presentes para el análisis de los actuales problemas

urbanos. En los círculos académicos de la arquitectura y el urbanismo, se han utilizado, especialmente, para referirse a movimientos

artísticos y estilísticos, sin embargo, se reconoce que tales té ́rminos han caído en una confusión semántica desde el siglo XX.

Modernidad se entiende como la dominación del capitalismo industrial en la sociedad, pero es oportuno aclarar que sus inicios fueron

europeos para luego expandirse a otros territorios, en el caso latinoamericano y ecuatoriano, como prácticas de colonización. Entonces,

en la idea sobre modernidad subyace la idea de que es un proceso por el cual una sociedad y su territorio alcanza un desarrollo

tecnológico y su incorporación a una economía de mercado. Así, se reconoce que la modernidad es un proceso único, universalizante y

constante, entonces, su puesta en escena se lo denomina modernización. Modernizar implica la reorganización de la vida social bajo la

dinámica de progreso, así́, la modernidad tiene un nivel de representación en el espacio, que se reconoce como el conjunto de

actitudes y prácticas particulares que surgieron en la Europa pos-medieval y que se han desarrollado desde entonces de varias

maneras y en varios momentos en todo el mundo. Por otro lado, la posmodernidad se asume en la planificación desde 1980,

principalmente, surge un escepticismo sobre el razonamiento racional que permitía sostener las propuestas modernas. Tal cambio se

expresa en el reconocimiento de que la realidad social es una construcción social, por sobre los datos duros de las prácticas sociales

territoriales. Entonces, los análisis posmodernos territoriales se basan en tres ideas: 1. El territorio articulado a la transformación

cultural: territorio y cultura. 2. El territorio articulado al capitalismo: territorio, cultura y capital. Y 3. El territorio radical por entender y

conceptualizar más allá de lo moderno.

Los trabajos aceptados en este eje, deberán considerar ser una muestra significativa de los Planes de Ordenamiento Territorial,

proyectos urbanos y arquitectónicos, que en sus propuestas, planteamientos y análisis, son asumidos los presupuestos de la modernidad

y posmodernidad, con el objeto de estudiar el impacto que han tenido en los territorios latinoamericanos y ecuatorianos, así como

cuales son sus vigencias y cuales sus desafíos. Para lo cual se proponen los siguientes 3 subtemas:

PLANIFICACIÓN Y (POS)MODERNIDAD

Coordinador principal

Christian Contreras Escandón
Docente Investigador, Carrera de Arquitectura

Universidad Católica de Cuenca (UCACUE), Cuenca

chcontrerase@ucacue.edu.ec | (593 9) 99473652

Coordinadora alterna

Alexandra Espinosa Iñiguez
Docente Investigadora, Carrera de Arquitectura

Universidad Católica de Cuenca (UCACUE), Cuenca

eespinosai@ucacue.edu.ec | (593 9) 96930368

E J E S  T E M Á T I C O S

PLANIFICACIÓN Y (POS)MODERNIDAD
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DESCRIPCIÓN Y

JUSTIFICACIÓN

SUBTEMAS

1. Planes de ordenamiento territorial y modernidad

2. Proyecto urbano moderno

3. Arquitectura moderna y territorio

mailto:chcontrerase@ucacue.edu.ec
mailto:eespinosai@unach.edu.ec


Más de la mitad de la población del planeta vive en áreas urbanas (ONU, 2022). La urbanización

global y acelerada se ha convertido en uno de los más importantes fenómenos ecológicos de nuestra

era (Angeoletto, da Silva y Albertin, 2015), convirtiendo a las ciudades en generadoras de enormes

impactos sobre la biosfera.

Varios estudios han demostrado la estrecha relación que existe entre la urbanización y el cambio global: cambio y uso de cobertura

del suelo, cambio climático, invasiones biológicas, cambio de los ciclos biogeoquímicos, y pérdida de biodiversidad (Grimm et al.,

2008; Czech et al., 2000; Maxwell et al., 2016).

En este sentido, la discusión sobre desarrollo sustentable en áreas urbanas se ha desarrollado bajo una visión antropocéntrica y

fragmentada, condicionada a la limitada planificación y solución inmediatista de problemas ambientales. Ante la apremiante

necesidad de comprender las complejas relaciones que se dan en los ecosistemas urbanos, y en respuesta a escenarios ambientales

urbanos cada vez más contaminados, se consolida en los años noventa del siglo pasado, la Ecología urbana (MacGregor-Fors, 2019),

una ciencia interdisciplinaria que reconoce a las urbes como sistemas complejos y dinámicos, donde interactúan y se influyen

mutuamente sistemas ecológicos, componentes naturales y humanos. Deja de lado la idea de que las ciudades son espacios estériles y

opuestos a la naturaleza.

Los grandes impactos que está causando el proceso de urbanización global nos llama urgentemente a mirar a las urbes como

ecosistemas que necesitan ser planificados para que sus impactos a la biosfera sean disminuidos, entender el papel imprescindible de

los servicios ecológicos en la función urbana y concebir a las ciudades como contenedores para sostener la biodiversidad. Aunque la

ecología urbana no ha sido plenamente incorporada a los sistemas de planificación urbanística, es necesario comprender que las

poblaciones urbanas dependen en gran medida de diversos servicios ecosistémicos, de extensos territorios externos para la obtención

de energía y materiales, y que son generadoras de enormes cantidades de desechos y residuos.

En aras de consolidar ciudades sostenibles, resilientes e inclusivas, es indispensable que las áreas urbanas se consideren como un

conjunto de componentes biológicos, ecológicos, económicos, físicos y sociales; pero además, se debe incluir a los habitantes urbanos

como actores que formen parte de las acciones y decisiones (cit. en MacGregor-Fors, 2019). El llegar a comprender como funcionan

los ecosistemas urbanos, cómo son afectados por las actividades humanas y cómo se pueden planificar, diseñar y gestionar de manera

sostenible, permitirá encontrar soluciones donde sea factible conciliar el desarrollo urbano con la conservación del medio ambiente,

reducir los impactos a la biosfera, incluir el conocimiento ecológico en la toma de decisiones urbanas y generar conocimiento para

mejorar las condiciones ambientales urbanas en diferentes escalas. Esto con el propósito de mejorar la calidad de vida de los

habitantes urbanos, a través de decisiones que comprendan el papel transcendental de los sistemas ecológicos en las ciudades y en

sus entornos, mejorando los procesos de planificación y las políticas urbanas.

Coordinadora principal

Noemí López Pazmiño
Docente Investigadora, Facultad de Ciencias Socioambientales

Universidad Regional Amazónica Ikiam (IKIAM), Tena

noemi.lopez@Ikiam.edu.ec | (593 9) 87593310

Coordinador alterno

Pablo Meneses Játiva
Docente Investigador, Facultad de Ciencias Socioambientales

Universidad Regional Amazónica Ikiam (IKIAM), Tena

pablo.meneses@Ikiam.edu.ec | (593 9) 87870698

OTRAS REDES

COLABORANTES

E J E S  T E M Á T I C O S

ECOLOGÍA URBANA
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DESCRIPCIÓN Y

JUSTIFICACIÓN

SUBTEMAS

1. Planificación y recuperación de sistemas ecológicos urbanos y ecosistemas acuáticos urbanos

2. Expansión urbana, fragmentación ecológica y destrucción de hábitat

3. Espacios públicos y productivos, infraestructura verde y comunidades

4. Gestión integrada de recursos hídricos

5. Ecología urbana y participación ciudadana

1.     Grupo de investigación de Urbanismo y Ciudades Amazónicas. IKIAM

2.     Grupo de investigación de Biogeografía y Ecología Espacial. IKIAM

mailto:noemi.lopez@Ikiam.edu.ec
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La Campaña Nacional por el Mejoramiento de Barrios y Viviendas Populares en Ecuador, “Nuestros

barrios, nuestros derechos, nuestras ciudades”, es un proyecto de investigación – acción de CIVITIC, que

propone un acercamiento a 14 Movimientos Urbano Populares (MUP) de cinco ciudades del país, a

partir de una ‘agenda de trabajo y programa distinto’ que se diseñó para cinco años (julio 2021 –

2026).

Desde julio 2021, el equipo de trabajo conformado por 59 referentes comunitarios, gubernamentales y universitarios, quienes

representan a 36 instituciones de distinto tipo, ha desarrollado diversas actividades académicas, técnicas y sociales con el fin de

poner en marcha una oferta programática renovada para el mejoramiento e integración sociourbana de barrios populares en

situación precaria. Entre noviembre y diciembre 2021 se presentó el Taller Nacional de Mejoramiento de Barrios y Viviendas Populares

en Ecuador (con 278 participantes). En 2023 se creó un sitio web para la Campaña Nacional: https://civitic.indoamerica.edu.ec/

En 2024 se desarrollarán el Curso Internacional en Desarrollo Profesional en Mejoramiento Barrial y Habitacional Popular en Ecuador y

el mundo, y el Gran Foro Nacional por el Mejoramiento de la Ciudad Popular, en cuyo marco se aplicará una Encuesta Nacional sobre

Mejoramiento Integral de Barrios. A la par se produce la colección de libros Barrios, Ciudades y Derechos (colección BCD).

Todas estas acciones son urgentes de garantizar y posicionar en los planes de reconstrucción pos pandemia.

Para avanzar con esta ‘agenda de trabajo y programa distinto’, convocamos a quienes estudian e impulsan las luchas sociales por el

mejoramiento barrial y la integración socio-urbana de los asentamientos y barrios populares ecuatorianos, a enviar propuestas de

ponencia que evidencien lo centrales que son los derechos sociales a la hora de salvar vidas. Según estos aspectos y componentes

clave:

1. Estructura física del barrio urbano popular: 1.1) Acceso a suelo servido y vivienda adecuada y digna; 1.2) Seguridad jurídica de

la tenencia de suelo y vivienda; 1.3) Dotación de infraestructuras, equipamientos y servicios; 1.4) Gestión del riesgo de

desastres; y 1.5) Condiciones de habitabilidad y confort ambiental.

2. Tejido sociocultural y/o económico del barrio en situación precaria: 2.1) Economía social, solidaria y autogestionaria; 2.2) Redes de

cuidado, solidaridad y subsistencia; y 2.3) Temáticas psicosociales y violencias.

3. El barrio urbano popular como espacio simbólico-ideológico. 3.1) Discriminación y criminalización; 3.2) Saber popular,

organización social y toma de decisiones compartidas; y 3.3) Visibilidad y registro participativo.

Buscamos consolidar la Campaña Nacional, de la que los vecinos de los barrios urbano populares ecuatorianos, puedan beneficiarse

a través de diferentes tipos de iniciativas y programas que promueven el mejoramiento barrial y la integración socio-urbana.

Coordinador principal

Jaime Erazo Espinosa
Investigador externo, LlactaLab

Universidad de Cuenca (UCUENCA), Cuenca

j.erazoespinosa@gmail.com

(593 9) 69444591

Coordinadora alterna

María Daniela Zumárraga
Coordinadora, Carrera de Arquitectura

Universidad Indoamérica (UINDOAMERICA), Quito

danielazumarraga@uti.edu.ec

(593 9) 95444637

Coordinadora alterna

Diana Bell Sancho
Co-coordinadora

Contrato Social por la Vivienda de Ecuador (CSV)

dianaxbell@gmail.com

(593 9) 60054012

OTRAS REDES

COLABORANTES

SUBTEMAS

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

1. Estructura física del barrio urbano popular

2. Tejido sociocultural y económico del barrio en situación precaria

3. El barrio urbano popular como espacio simbólico-ideológico

1. Campaña Regional por el Mejoramiento de Barrios y Viviendas Populares en América Latina

2. Coalición Internacional para el Hábitat Oficina América Latina (HIC.AL)

3. Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)

E J E S  T E M Á T I C O S

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
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