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Construcciones sobre lodo financiadas 
con petróleo

Christian Fernando Vicente Correa1

La efigie del arquitecto omnisapiente que trabajaba sus proyectos en solita-
rio creando obras maestras con un séquito de ayudantes y asistentes pasó a 
ser obsoleta en estos días. Pero lamentablemente las ciudades actuales, en 
la gran mayoría de Latinoamérica, su morfología, crecimiento y desarrollo 
vienen a ser el fruto de proyectos de décadas pasadas, cuando el orden 
social, económico y político de los llamados países en vías de desarrollo 
(categoría en la que fue agrupado Ecuador) comprendía todos los aspectos 
de vida, salud, educación, transporte y, desde luego, vivienda. En base a 
legislaciones y planes ordenadores, se instalaron patrones y normas que, de 
manera administrativa, determinaron lo que son la pobreza y la composi-
ción de una familia tipo, lo cual fijó lo que, para el gobierno, serían las cla-
ses media y baja dentro del sistema de consumo económico de la sociedad. 

Ecuador tuvo un “boom petrolero” en la década de los setenta, cuando 
se dieron varios auges financieros (ver Figura 1) de la mano de endeuda-
mientos; al punto, incluso, de que se llegara a cambiar la legislación petro-
lera tres veces en la misma década. Este es el inicio de una época en la que 
el Producto Interno Bruto empezaría a crecer año tras año hasta la década 
de los ochenta. El Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), 
indica lo siguiente:

El caso ecuatoriano es elocuente al respecto. Aunque en los últimos 33 
años (1972-2005) el país recibió grandes volúmenes de divisas por la venta 
de petróleo, esto no se ha reflejado en un mejoramiento de las condiciones 

1 Arquitecto independiente. Correo electrónico: christianvicente@hotmail.com
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de vida de sus habitantes. Paradójicamente, el aumento de los ingresos 
públicos durante el ‘boom petrolero’ (1972-1982) desató un inusitado 
proceso de endeudamiento externo.

Estos ingresos, sea por la venta del petróleo o por la deuda adquirida por los 
gobiernos de aquel entonces, estuvieron enfocados, entre otros aspectos, a 
la construcción de vivienda de interés social, importación de electrodo-
mésticos y fabricación automotriz, de la mano de la tan necesaria vialidad 
vehicular; porque era ilógico que un país petrolero no tuviera al automóvil 
como principal medio de transporte cuando se creaban proyectos viales 
e infraestructuras de gran escala. Algunos de ellos son utilizados hasta el 
presente, como es el caso de los túneles de Quito: una vía que conectaba lo 
que, en aquel entonces, era el límite oeste de la ciudad mediante tres túne-
les que, juntos, medían 1 229 metros, entre tres elevaciones de cangahua y 
roca suelta. El proyecto planificaba ordenar el tránsito vehicular occidental 
de una ciudad que iba en crecimiento acelerado, debido a la buena época 
económica y la migración masiva interna que se empezaba a dar desde el 
campo hacia la ciudad.

Es en este escenario de bonanza donde empiezan a desarrollarse varios 
planes de vivienda social para familias, con énfasis en las urbes con mayor 
crecimiento de habitantes; como era el caso de Quito, que, entre 1962 y 
1974, tuvo una tasa de crecimiento del 4,4%, constituyéndose en el centro 
de las migraciones para la región Sierra.

En la encuesta del INEC de 1974, se observa en Quito una mayor pro-
porción de hogares situados en los rangos superiores de ingreso que en el 
resto de las ciudades, donde estos estratos prácticamente desaparecen. En-
tre 1975 y 1985, por otro lado, el incremento del salario mínimo en sucres 
constantes de 1979 es del 34% mientras que el del gasto en vivienda para 
familias de bajos y medianos ingresos, entre 1979 y 1985, fue del 157,1 %.

A Ecuador se le venían acumulando problemas sociales en cuanto al 
crecimiento demográfico y el déficit de vivienda; era cuestión de tiempo 
para que las tomas de tierras, conocidas como “invasiones”, se empezaran 
a producir en los sectores periféricos de las manchas urbanas que estaban 
(y continúan) en expansión. Una expansión desordenada, a pesar de que 
Quito ya contaba con instrumentos como el Plan Regulador de Quito 
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–Memoria Descriptiva– (1949), el Plan Director de Urbanismo de San 
Francisco de Quito (1967) y, hasta ese entonces, el Plan Quito –Esquema 
Director– (1980); los cuales proponían, desde diferentes visiones, solucio-
nes, programas y proyectos con el propósito de generar bienestar social en 
la urbe.

Bajo estas propuestas es que se planificaron planes de Vivienda de Inte-
rés Social como el Proyecto Plan Solanda (1978) o la Ciudadela Turubam-
ba (1986), que posteriormente pasó a dividirse, por decisión municipal, 
en Turubamba Alto y Turubamba Bajo. Realizados por la Junta Nacional 
de Vivienda, estos dos planes acogieron a miles de familias que tenían las 
posibilidades de acceder a pagar las cuotas mensuales de la compra y las 
ubicaron en lo que en ese entonces era la periferia de la parte urbana de 
la ciudad de Quito, cerca de fábricas como AGRIPAC, EDESA, ILSA, 
Coca-Cola y Plywood, que emanaban considerables cantidades de conta-
minación. A estos barrios se llegaba, en sus inicios, a través de la Av. Pedro 
Vicente Maldonado y la Av. Teniente Hugo Ortiz, que eran vías lastradas, 
en el mejor de los casos, y que contaban con una línea de buses improvisa-
da, que desde ese entonces tuvo que abastecer a una de las poblaciones más 
numerosas de la capital.

En cuanto a la salud, se tuvo un escenario similar, ya que se construye-
ron, durante esta época de bonanza, hospitales generales y de especialida-
des, como el Hospital del Sur Enrique Garcés (inicio de construcción en 
1972; inauguración, 1982), Hospital Pablo Arturo Suárez (inauguración 
del edificio actual en 1974), Hospital de Especialidades de las Fuerzas Ar-
madas Nº1 “Militar” (inauguración en 1977); hospitales que se sumaron a 
los ya existentes como el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo (1933) 
y Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social “IESS” Carlos 
Andrade Marín (1970), los cuales se encontraban localizados en la parte 
centro-norte de la ciudad, esto queda evidenciado en el Plan Quito –Es-
quema director– (1980), en el plano de “Localización de establecimientos 
de Salud” (Municipalidad de Quito – Dirección de Planificación, 1980).

La historia se volvió a repetir en la década pasada, cuando el crudo de 
petróleo volvió a tener un fuerte valor de venta y se construyeron dos hos-
pitales: Hospital Luz Elena Armendaris (2016) y Hospital del IESS Quito 
Sur (2017). Y, aunque el último es considerado el más grande del país, no 
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llegaron a abastecer la demanda de personas infectadas con COVID-19. 
Solo al contrastar la población actual de Quito, estimada en 2 781 641 ha-
bitantes (Cámara de la Industria de la Construcción, 2020), con el cuadro 
N° 5 “Requerimientos de Equipamientos de Servicios Sociales”, de Anexo 
Normas de Arquitectura y Urbanismo del “Régimen Administrativo del 
Suelo en el Distrito Metropolitano de Quito”, vemos que la norma de me-
tros cuadrados por habitante para hospitales de especialidades o generales 
de más de 25 camas de hospitalización, es de 0,20; es decir, que Quito 
necesitaría 556.328,20 m2 de área de hospital (55 hectáreas), un área de la 
que en la actualidad se dista mucho, ya que solo el Hospital de Especiali-
dades Eugenio Espejo (edificio actual y parqueaderos) tiene 3,2 hectáreas 
aproximadamente.

Ya han pasado más de tres décadas, y tanto Solanda como Turubamba 
Alto y Turubamba Bajo son de los barrios más densamente poblados del 
sur de Quito. Tienen problemas que no fueron considerados, como los 
hundimientos de construcciones, de los que incluso el ex Registro Civil de 
Turubamba fue víctima; razón por la cual abandonó el predio, que ahora se 
encuentra vacío y sobre el cual los habitantes de los alrededores están traba-
jando mancomunadamente por desarrollar el Parque Cultural Turubamba.

¿A quién se le ocurre planificar un plan de vivienda de interés social 
sin hacer una proyección de habitantes a largo plazo? ¿No fueron lo 
suficientemente conscientes de que la gente iba a trabajar y querer ampliar 
sus viviendas en altura ya que en horizontal era imposible? ¿No sabían 
que Turubamba significa “valle de lodo” (turu = “lodo”; pampa (bamba) 
= “valle”)? ¿Por qué no se pensó en que Quito es una ciudad con riesgos 
naturales fuertes? ¿Por qué no se planificaron espacios para hacer frente a 
catástrofes naturales y/o antrópicas?

Parece ser que, mientras las autoridades sigan haciendo caso omiso a la 
legislación vigente, se seguirán impulsando proyectos de vivienda que lo úni-
co que hacen es impulsar lo que Raquel Ronik llama “financiarización de la 
vivienda”. Y poco o nada se hará para generar propuestas de desarrollo de 
ciudad que sean pensadas de manera multidisciplinar. La ciudad de Quito 
está condenada a tener problemas sociales, culturales, ambientales y econó-
micos que difícilmente se puedan manejar; una ciudad en la que, desde hace 
solo unos años, gracias al “susto” de los sismos de 2016, se pensó en ubicar 
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“Puntos Seguros” y en la que, ahora, con el brote del COVID-19, se impro-
visan equipamientos para recibir pacientes. Parece ser que planificamos al 
ritmo del susto de turno; no nos damos cuenta de que Quito está rodeada de 
volcanes, fallas geológicas, de que es una de las puertas grandes por las que 
Ecuador recibe al mundo, incluso con sus problemas.

Es doloroso saber que, aunque los gobiernos de cada época constru-
yeron hospitales y planes habitacionales, estos no fueron suficientes para 
asistir a las personas que, en estado crítico, se acercaban a las casas de salud, 
sino que se las regresaba a sus casas; en algunos casos, a morir. Es doloroso 
que estas instituciones de salud hayan tenido que poner carpas en los par-
queaderos e improvisar con un personal que está en pésimas condiciones 
de pago, que cumple jornadas extensivas y que tuvo que afrontar en pri-
mera línea esta calamidad. Las autoridades de turno solo están para cortar 
el lazo y tomarse las fotos. Y, si se cumple o no la normativa, pues eso es 
problema del siguiente gobierno.

Figura 1: Año 70: Década dorada del petróleo, consumo y deuda

Fuente: El Telégrafo (2015).
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Figura 2: Trabajos en el túnel de San Roque, en Quito, 1975. 

Fuente: Últimas Noticias (2016).

Figura 3: Plano del “Proyecto Plan Solanda” (1978), planificado por la Junta 
Nacional de Vivienda y Fundación Mariana de Jesús.

  
 

            Fuente: Junta Nacional de la Vivienda y Fundación Mariana de Jesús (1978).
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Figura 4: Hospitales existentes en la ciudad de Quito

                    Fuente: Google (2020).

Bibliografía

Bolivar, T. y J. Erazo Espinosa (2013). Los lugares del hábitat y la inclusión. 
Quito: FLACSO, Sede Ecuador.

El Telégrafo (16 de Marzo de 2015). Economía. Obtenido de “Con el ‘boom 
petrolero’ (1972-1982) inició el endeudamiento externo” (Infografía): 
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/con-el-boom-pe-
trolero-1972-1982-inicio-el-endeudamiento-externo-infografia

El Telégrafo (5 de diciembre de 2017). Obtenido de “El hospital más mo-
derno del país se inauguró en Quito”: https://www.eltelegrafo.com.ec/
noticias/sociedad/1/el-hospital-mas-moderno-del-pais-se-inauguro-
en-quito

Hospital de Atención Integral al Adulto Mayor (2 de julio de 2013). Obte-
nido de “Historia del hospital”: http://www.haiam.gob.ec/index.php/
transparencia/66-historia/63-historia-del-hospital-enrique-garces

Hospital de Especialidades „Eugenio Espejo“ (17 de Julio de 2016). Ob-
tenido de “Historia Hospital Eugenio Espejo”: http://hee.gob.ec/?pa-
ge_id=237



Christian Fernando ViCente Correa

146

Hospital de Especialidades FF.AA. Nº1 (26 de mayo de 2019). Obteni-
do de “Historia”: https://www.hospitalmilitar.mil.ec/index.php/bo-
nus-page/historia

Hospital Provincial Pablo Arturo Suárez (30 de agosto de 2016). Obteni-
do de “Hospital Pablo Arturo Suárez, dueño de un legado Colonial”: 
http://www.hpas.gob.ec/index.php/sala-de-prensa/196-hospital-pa-
blo-arturo-suarez-dueno-de-un-legado-colonial

Junta Nacional de la Vivienda y Fundación Mariana de Jesús (1978). Pro-
yecto Plan Solanda. Quito.

Kitao, Y. (2010). Diseño Urbano Colectivo, La formación de la Ciudad como 
proceso de colaboración. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

Laboratorio Solanda (2020). Solanda: ciudad modelo. Obtenido de Plan 
Solanda.

Ministerio de Salud Pública (28 de enero de 2016). Obtenido de “Emo-
tiva inauguración del Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora 
Luz Elena Arismendy, al sur de Quito”: https://www.salud.gob.ec/
emotiva-inauguracion-del-hospital-gineco-obstetrico-de-nueva-auro-
ra-luz-elena-arismendy-al-sur-de-quito/

Rolnik, R. (2017). La Guerra de los Lugares; La colonización de la Tierra y la 
Vivienda en la era de las finanzas. Santiago: LOM Ediciones.

Últimas Noticias (15 de Noviembre de 2016). Las Últimas. Obtenido de “5 
obras para recordar la gestión de Sixto en Quito”: https://www.ultimasno-
ticias.ec/las-ultimas/obras-gestion-sixtoduranballen-quito-muerte.html

Vizuete Campaña, C. (2015). “Quedaba lejos y no había nada: sentidos y 
significados en la organización vecinal de Turubamba”. Quito: FLAC-
SO Ecuador.




