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Quito y pandemia: apuntes sobre 
la vivienda enferma y la muerte
de la ciudad

Milena Almeida Mariño1 y Natalia Angulo Moncayo2 

El presente artículo proviene de la puesta en crisis de las nociones de habi-
tabilidad y sociabilidad en Quito en el marco de la pandemia que atrave-
samos a escala mundial. Vivienda y ciudad enfermas permiten problemati-
zar la situación de encierro y de lejanía que experimentamos desde marzo 
2020, y que nos obliga a permanecer, casi todo el día, en viviendas que 
no fueron consideradas con condiciones óptimas de bienestar para largas 
estancias, y una ciudad que coloca a otras y otros como enemigos, como 
riesgo. 

A mediados del siglo XX, los estudios de la ciudad dieron un avance 
significativo denominado giro espacial (spatial turn), que tiene que ver con 
las valencias propias del espacio. A partir de la renovación de los estudios 
geográficos, se incorporan las nociones del habitar y del derecho a la ciu-
dad. Bajo esta perspectiva, encontramos los estudios de Henri Lefebvre, 
Gaston Bachelard y Edward Soja, que señalan al espacio y la ciudad como 
un lugar privilegiado en todas las experiencias importantes del ser humano 
(Duch, 2015).

Manuel Martínez, en el prólogo a la obra El derecho a la ciudad, señala 
que Lefebvre había denunciado la pretensión del urbanismo funcionalista 
por volver a la ciudad, que el poder percibía como amenaza, un espacio 

1 Magíster en Estudios Latinoamericanos con mención en Comunicación, cursa el Doctorado 
Ciudad, Territorio y Sustentabilidad. Profesora investigadora de la Universidad Central del Ecuador. 
Correo electrónico: mpalmeida@uce.edu.ec 

2 Comunicadora social. Magíster en Ciencias Sociales con mención en Desarrollo Local y 
Territorio. Candidata a PhD. Profesora investigadora de la Universidad Central del Ecuador. Correo 
electrónico: naangulo@uce.edu.ec 
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insano, sospechoso e incontrolable. El intento de ordenar, tanto el espacio 
como las funciones y otros elementos urbanos, a través de la fragmenta-
ción daba como resultado la muerte de la ciudad, la homogeneidad y la 
monotonía. 

Marc Augé menciona que la “antropología siempre ha sido una an-
tropología del aquí y el ahora” (1996: 15), lo que significaría ubicar a la 
ciudad en estos intersticios de lo lúdico donde tienen lugar la vida coti-
diana, las viviendas, el vecindario, la tienda, los intercambios citadinos, 
lo ceremonial, la fiesta, pero también el duelo. Cabe preguntarse, ¿cómo 
se construyen los espacios habitables, y la ciudad del aquí y el ahora en el 
contexto de la pandemia?

Aunque la ciudad esté o llegue a estar muerta, lo urbano sobrevivirá, 
así fuera en “estado de actualidad dispersa y alienada, en un estado em-
brionario actual. Si está muerta la ciudad o enferma, ha generado en su 
enfermedad una instrumentalización de la que es objeto, lo que Jean-Pierre 
Garnier ha llamado ciudadanismo” (ibid.: 17-18). Esto plantea el derecho 
a la ciudad como derecho a las prestaciones básicas en materia de bienestar 
como la vivienda (que se abordará a continuación), el confort, la calidad 
ambiental, los servicios, el uso del espacio público y eso que se presenta 
como “participación”, que, según Delgado, no es otra cosa que participa-
ción de los dominados en su propia dominación.

La vivienda enferma y la pérdida de la noción de habitabilidad

Cuando, por allá en los años veinte, Le Corbusier (1921) introdujo varios 
principios generales que apuntaban a la racionalización y modernización 
de la arquitectura, el concepto de “máquina de vivir” comenzaba a tomar 
forma. Si bien se trataba de una perspectiva que consideraba cuestiones 
importantes de habitabilidad, y de relacionamiento entre personas y na-
turaleza, también dejaba ver el interés marcado bajo el cual las viviendas 
debían emular los sistemas tecnológicos que dominaban la época, y así 
apuntar a la eficiencia y funcionalidad; dos valores fundamentales que 
transmitía la máquina como insignia de cambio y progreso a comienzos 
del siglo XX.



Quito y pandemia: apuntes sobre la vivienda enferma y la muerte de la ciudad

135

Cien años después y con una pandemia mundial en marcha, las má-
quinas de vivir responden, exclusivamente, a la exigencia de eficiencia y 
eficacia para un mercado de la construcción en el que la vivienda pasó, 
como muchos objetos útiles, a ser un producto mercadeable, y funcional a 
esquemas dominantes de industrialización y prefabricación de casas.

Bajo este modelo, la noción de habitabilidad es un elemento secunda-
rio. En España, durante los meses de abril y mayo de 2020 se produjeron 
varios análisis sobre el problema de la vivienda incapaz de responder a las 
necesidades de la cuarentena y del confinamiento. Esto nos coloca en una 
situación similar, porque Quito, al igual que varias ciudades en el mundo, 
ha crecido bajo patrones de urbanización que hoy son insostenibles y que 
reclaman una mirada distinta a la urbanización globalizada, y, lógicamen-
te, distinta a la de centro-periferia.

La vivienda enferma es una metáfora, asimismo, útil para designar un 
espacio incapaz de hacerle frente a estancias 24/7 con una o varias personas 
de entornos sociales o familiares, sin ventilación, salubridad, comodidad o 
iluminación adecuadas. Pequeños cajones de ciudad que hace rato dejaron 
afuera la posibilidad de habitar junto a plantas y animales, y que ahora nos 
colocan frente al complejo desafío de estudiar y teletrabajar individual-
mente, junto a niños y niñas o con adultas y adultos mayores, cada quien 
con sus propias necesidades. 

Viviendas, sobre todo departamentos en Quito, que fueron pensadas 
para llegar a dormir (no decimos descansar porque el descanso también 
requiere un tratamiento más profundo) y que, por tanto, no fueron pensa-
das para el escenario de una catástrofe mundial que implicaría pasar meses 
enteros casi sin salir de ese espacio con privacidad cuestionada; baños por 
donde se cuelan las conversaciones y malestares de otros y otras; ventanas 
frente a otras ventanas sin luz del sol; pasillos llenos de olores de todas las 
cocciones posibles. Esta es la máquina de mal vivir, una vivienda en la que 
se añora una terraza o un pequeño patio, porque lo que tenemos es una 
vivienda de ciudad, racionalizada, industrializada y prefabricada mediante 
el ensamblaje de piezas que ahora no encajan en este esquema de confina-
miento.
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Anotaciones finales. La ciudad enferma y la falta de socialidad

La vivienda está enferma en la ciudad de Quito, porque no puede cumplir 
su función primordial de socialidad. Sin lugar a dudas, el mundo entero se 
transformó tras la declaratoria de pandemia dada por la Organización Mun-
dial de la Salud en este 2020, y, en el caso particular de Ecuador, desde que 
el presidente de la República señalara, vía Decreto 1017, “el estado de excep-
ción por calamidad pública en todo el territorio nacional”. Dichas medidas se 
ejecutaron desde el 17 de marzo, y, a partir de la experiencia única que se vive 
a escala mundial, es que se planteará cómo la COVID enfermó la ciudad.

La experiencia antropológica está marcada, de acuerdo a lo dicho por 
Duch (2015), por la condición de socialidad, y por la posibilidad humana 
de inventar y construir lo “cotidiano”, dando así sentido a la reproducción 
de la vida en medio del gran escenario que es la ciudad. La ciudad, por 
tanto, se convierte en experiencia humana y en lugar practicado (De Cer-
teau, 2000). 

La ciudad está enferma porque es una ciudad vacía, controlada, y en la 
que se generaron límites con el medio circundante, con lo real y con lo que 
le es propio. La experiencia del habitante de la ciudad con la calle, con la 
plaza, con la esquina; estos escenarios constituyen lugares de reunión y de 
encuentro, y son los generadores de toponimias y lenguajes para reconocer 
y nombrar el lugar del encuentro, que ahora es visto como peligroso. 

Así, la tienda que se nombra desde el acercamiento y desde las condi-
ciones de proximidad que provocan el barrio con la propietaria de un esta-
blecimiento económico establece sus formas propias de designar la relación 
de encuentro, como por ejemplo: “Anda donde la veci a comprar pan”. El 
lenguaje y el reconocimiento dan un sentido de proximidad propia de la 
relacionalidad y sus prácticas, pero hoy nos encontramos lejos de todo y 
de todos, porque los otros y otras representan el riesgo. Estar más lejos, de 
manera física pero, más aún, simbólica, podría ser visto como bioseguro. 

El cuerpo humano, que se encapsuló, se confinó, no puede construirse 
desde el adentro, ya que no logra establecer una relación con el afuera. La 
socialización de individuos con hábitos, costumbres y visiones del mundo 
constituye la socialidad, es decir, su inmersión y afianzamiento con garan-
tías en el seno de la propia cultura. 
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Para Lefebvre (2017), la ciudad se sitúa en un entremedio, a medio ca-
mino entre lo que se llama orden próximo (relaciones de los individuos en 
grupos más o menos amplios, más o menos organizados y estructurados; 
relaciones de los grupos entre ellos) y el orden lejano, el de la sociedad, 
regulado por grandes y poderosas instituciones (como el Estado, o la Igle-
sia); por un código jurídico, formalizado o no; por una cultura y conjuntos 
significativos.

El endurecimiento de las políticas del control de la COVID-19 piensa 
a lo urbano desde la instancia fiscalizadora, desde las técnicas de control 
de la vida urbana real; así también, se juega con la incompetencia de com-
prenderla. Manuel Delgado (2017) señala que lo urbano es lo que escapa 
a la fiscalización de poderes que no comprenden ni saben qué es. Sobre la 
experiencia burocrática de ordenarla, ya sea bajo la mirada tecnocrática, la 
lógica de su control se escapa. Impera una tríada urbanística: legibilidad, 
visibilidad e inteligibilidad. Y, en su incapacidad de entenderla, señala el 
autor, quienes diseñan la ciudad, guiados por la lógica del “humanismo 
liberal”, intentan suplantar la vida urbana real por la ciudad regulada.
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