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Repensando el derecho a la ciudad: 
Quito, una ciudad mestiza en tiempos
de pandemia

Sergio Bermeo Álvarez1 y Kleber Cerón Orellana2

Quito, desde su fundación en 1534, ha sido considerada una ciudad mul-
tiétnica, debido a la simbiosis cultural mestiza segregativa y a su capacidad 
de adaptación, asimilación y aceptación de convivencia territorial. A partir 
del año 2000, su estructura se fragmentó en centralidades urbanas emer-
gentes (Quitumbe, Solanda, Conocoto, Cotocollao, Carapungo, Tababela, 
Tumbaco, Bicentenario, La Carolina y Pomasqui), las cuales requieren una 
movilidad de 450 000 vehículos, aproximadamente. En 2003 inició un 
programa de activación turística en el sector de La Mariscal y el Centro 
Histórico; en 2005, empezó la inserción de la industria terciaria en Iñaqui-
to. En 2010, lo hizo una alta concentración de servicios de telecomunica-
ciones y, en 2019, se impulsó el diseño del corredor metropolitano. Todas 
estas intervenciones han despertado el interés de grupos corporatocráticos 
que tienden a la privatización de los servicios y espacios públicos inscriptos 
en el modelo importado (Bermeo, 2020: 48, 54), cuyo objetivo final no es 
vincular, sino segregar.

No obstante, ante la actual pandemia de la COVID-19, sumada a los 
antecedentes del levantamiento popular3 de 2019 en rechazo a las medidas 
neoliberales del gobierno de facto de Moreno, a las presiones económicas 

1 Arquitecto urbanista, Doctor en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad, docente e investigador 
en la Universidad Central del Ecuador – Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Correo electrónico: 
sabermeo@uce.edu.ec

2 Doctor en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad, MSc. en Estudios del Arte y la Cultura. 
Licenciado en Artes, docente en la Universidad Central del Ecuador – Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo. Correo electrónico: ksceron@uce.edu.ec

3 Se recomienda ver el video “Paro Nacional 2019”: https://www.youtube.com/watch?v=aN7_
Z1U26LY
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del FMI y los grupos oligárquicos, se desató una hecatombe social4; pos-
teriormente, se declararon varios estados de excepción entre marzo y sep-
tiembre, para “controlar” el brote social y viral. En Quito, esto se tradujo 
en el despliegue de fuerzas de represión hacia diferentes grupos (protestan-
tes, trabajadores autónomos) que buscaban reactivar la economía social en 
los espacios públicos (ahora militarizados), producto de miles de despidos 
apoyados en la tergiversación de la Ley de Ayuda Humanitaria que segregó 
y precarizó a miles de trabajadores. Así también, el cierre y desalojo en 
mercados, plazas, ferias y centros comerciales populares, orientados a “hi-
gienizar” la ciudad provocaron grandes enfrentamientos y levantamientos, 
como sucedió en el mercado de San Roque.

 Por otro lado, el sector de la salud pública se ha politizado, al verse 
obligado a implementar jornadas laborales extensas, reducción de salarios, 
carencia de insumos de bioprotección, enfrentamientos en hospitales satu-
rados e incremento del poscontagio. 

La educación pública se enfrenta a diferentes recortes presupuestarios y 
ha adoptado la modalidad virtual, sin las condiciones necesarias, alineadas a 
la explotación laboral; todo ello mientras el 40% de los estudiantes sin acceso 
a internet e impagos en becas se autoconvocan a manifestaciones en varios 
puntos urbanos. Así, las clases media y popular pierden la batalla, el distan-
ciamiento físico se hiperfragmenta y se apropia de los espacios homosociales.

El 10% de la población no cumple con las restricciones de movilidad5, 
el sector del transporte público se declaró en “quiebra”, costos excesivos en 
pagos de servicios básicos, incumplimiento de normas de bioseguridad por 
parte de peatones, problemas de movilidad, ciclovías improvisadas. Traba-
jadoras sexuales rompieron el aislamiento físico ante la falta de atención 
prioritaria. El cierre de alojamientos temporales las obligó a trabajar de for-
ma clandestina, exponiéndose al virus. El sector público y privado registró6 
431 319 “teletrabajadores” por “mutuo acuerdo empresarial”.

4 Cinco muertos, 554 heridos y 929 detenidos, lo que accionó 97 puntos de conflictos violentos 
simultáneos. Cifras tomadas de DW Noticias Actualidad, del 28-11-2019: https://p.dw.com/p/3TuJQ 

5 Cifras tomadas del Diario Expreso del 10-04-2020: https://www.expreso.ec/actualidad/
coronavirus-quito-imita-guayaquil-desobediencia-8986.html

6 Cifras tomadas de El Comercio del 30-07-2020: https://www.elcomercio.com/actualidad/
derecho-desconexion-teletrabajo-ecuador-explicacion.html
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Así también, las plataformas de reparto de delivery7 (Glovo, Uber, Rappi, 
Delivereo, Picker) se convirtieron en un “emprendimiento esencial” de mi-
grantes en medio de la flexibilización laboral y exposición al contagio, bajo 
una relación triangular entre empresas, consumidores y repartidores que 
maximiza las ganancias de los grupos económicos y evidencia las nuevas 
formas de opresión. Altos índices de corrupción y problemáticas segregati-
vas en la ciudad mestiza liderada por la élite del poder.

En el contexto latinoamericano, las características mestizas frente a los 
tipos de segregación social son, en sí, los productos técnicos vertidos de las 
relaciones verticales propuestas por el vasallaje intelectual, elitismo técnico, 
gamonalismo, paternalismo y caudillismo que se entretejen continuamen-
te en el marco de la constitución de ciudades fragmentadas. La cara oculta, 
mestiza, de la ciudad de Quito se aparta diametralmente de las políticas de 
construir y habitar para generar una ética para la ciudad (Sennett, 2019: 
341). Este distanciamiento “social” y “físico” se atiza en construcciones 
sociopolíticas permanentes, articuladas por aquellas fuerzas que son, en 
definitiva, lideradas por las élites domésticas; en palabras de Eduardo Ga-
leano: “¿A cuántos desarrolla el desarrollo?” (Galeano, 2006: 64).

Estos grandes desajustes estructurales vulneran el derecho a la ciudad 
con la pérdida del espacio público, justo, solidario, democrático, inclusivo, 
equitativo, convertido en un orden binario y neocolonial, a la que adscribe 
la “raza cósmica” (Cerón, 2019: 283), el mestizo, el sujeto híbrido. No 
obstante, los desplazamientos de los sujetos simbióticos y el vaciamiento 
del espacio público se han convertido en ejes cruciales para segregar de 
facto en torno a políticas risibles que transgreden a la población mestiza. 
Por ejemplo, los enfrentamientos territoriales8 entre comerciantes y Policía 
Metropolitana son estrategias de discriminación institucional estructura-
das desde la municipalidad. De ahí nace la pregunta: ¿Cómo la necropolí-
tica del poder reproduce procesos segregativos del mestizaje para vulnerar 
el derecho a repensar la ciudad en tiempos de pandemia?

7 Referencia Equipo La Tecla-R: http://www.latecla-r.com/2020/04/24/trabajo-de-reparto-
trabajo-esencial-en-medio-de-la-precarizacion-y-la-pandemia/

8 Se recomienda ver el video del 20 de mayo 2020: https://www.youtube.com/watch?v=P-
2WnJG9q-g 
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En el espacio homosocial, las clases de segregación se orientan a fenoti-
pos de violencia institucional que se legislan para marcar las desigualdades 
mestizas, porque son de carácter socioeconómico e índole tecnocrática. Es-
tas políticas son recurrentes por las tipologías urbanas (tardorracionalistas) 
que se aplican y son deterministas cuando se trata de jugar a la moderni-
zación, amparándose en los preceptos ideologizantes de ciudades limpias, 
sostenibles, sustentables, renovadas. Las lógicas coloniales orquestadas por 
el discurso imperioso esconden marginalización, tugurización, desplazan 
al “sujeto a derecho” de permanecer en la ciudad; como sucede en barrios 
del sur de la urbe quiteña, donde predominan las relaciones capitalistas de 
producción y la articulación bicéfala de urbanización. Estas corresponden 
cronológicamente al período de la Revolución Liberal (1895-1910); dete-
rioran el derecho ciudadano y deslegitiman el bienestar colectivo a partir 
de fuerzas productivas gestadas con el desarrollo de la ciudad.

Estos desplazamientos en la ciudad mestiza quiteña han provocado una 
desagregación socioespacial; los sectores más vulnerables se han alineado 
hacia una opacidad sociocultural desenfrenada frente a la falta de políticas 
públicas que amparen los derechos ciudadanos por las disputas territo-
riales y las políticas idealistas que relacionan el desarrollo, la modernidad 
y el progreso urbanístico del siglo XXI (Cerón, 2019: 254-255). En el 
contexto contemporáneo, estas posturas neoliberales ante la alineación de 
la ultraderecha conservadora y populista, liderada por las transnacionales, 
han desterritorializado las estrategias públicas en América Latina, porque 
se encuentran orientadas a la oferta y la demanda, inmersas en el capital 
cultural que marca las diferencias sociales (Bourdieu, 2000: 37); como se 
ha evidenciado en tiempos de pandemia en Quito, en 2020, con el cierre 
de mercados populares y la apertura de centros comerciales.

Por consiguiente, la afectación del “sujeto a derecho”, uso de suelo, 
salud, educación, instituciones públicas, específicamente en el marco lati-
noamericano, ha sido, en los últimos tiempos, privatizada y entregada a las 
leyes neoliberales del capital especulativo y los puentes de endeudamiento 
internacional (Montaner, 2016: 39). Con la llegada del “Morenato” en 
2017, se “descorreizó” lo alcanzado en la administración anterior, faltando 
el respeto a lo que reza el texto constitucional. En esta misma línea, el 
país dejó de lado las políticas para enfrentar la crisis sanitaria, económica 
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y social, porque no se construyeron estrategias aplicables (cercos epide-
miológicos y económicos) para afrontar la enfermedad actual; en parte, 
por la disgregación de la UNASUR, la cual ha sido criticada por las élites 
domésticas.

El Quito mestizo presenta un elevado número de casos y defunciones 
por la COVID-19 frente al resto de los países de América Latina. A partir 
del 17 de marzo, se inició una cuarentena que debía desescalar progresiva-
mente a nivel nacional. El COE planteó el uso de un sistema de semáforos 
para implementar una salida ordenada del confinamiento y pasar a una 
fase de distanciamiento físico, según la clasificación de riesgo de provin-
cias, cantones y parroquias. En la praxis urbana, lo anterior no se aplicó 
bajo normas acertadas, ya que las condiciones del modelo de desarrollo 
permitieron que los grupos dominantes y sus posiciones arbitrarias acelera-
ran un fragmento social y espacial de territorios y comunidades (González, 
2018: 15).

El crítico escenario de Guayaquil se puede repetir en varias ciudades del 
país [lo que ya está sucediendo en Quito] si, al pasar al distanciamiento, 
no se adoptan estrategias de detección oportuna de casos especialmente 
asintomáticos, y posterior control, basadas en evidencias científicas y en la 
vigilancia epidemiológica. (Coordinación Zonal 9, 2020: 5)

Confinamientos, distancias físicas que se han convertido en “proxemias 
coloniales” que, lejos de ser transgredidas, se utilizaron como un sistema 
de estrategias arcaicas para, literalmente, pulverizar y caotizar lo público 
ante la sensible falta de comprensión de los servicios sociales como una 
prioridad; se suscitaron problemáticas gigantescas que obedecen a furti-
vas prácticas segregativas. Hechos urbanos que se desataron en el espacio 
público quiteño, así como la reestructuración geopolítica y geoeconómica 
consecuente con la globalización neoliberal, han generado un nuevo es-
quema de orden territorial y flujos financieros de producción, distribución 
y consumo para beneficio de las élites domésticas, diseminando de facto 
los sistemas públicos y a las poblaciones urbanas (Bermeo, 2019: 470). 

Quito, una “ciudad mestiza” en tiempos de coronavirus, contaba con 
más de 868 casos positivos crecientes en Pichincha hasta abril de 2020, de 
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acuerdo al MSP9, de los cuales el 98% se concentraba en la urbe (al norte, 
en Iñaquito; en Belisario Quevedo, al centro-norte, y en Chillogallo, al 
sur). Los espacios públicos afrontan una desigualdad estructural produc-
to de la segregación sistémica; en una diáfana violación de los derechos 
constitucionales a toda escala, fermentan “la nueva normalidad”, que se ha 
naturalizado en la arquitectura mental de los ciudadanos. Así, la ausencia 
del derecho a la ciudad (Harvey, 2013: 20) se convierte en un caldo de cul-
tivo tipificado; modelo que se constituye entre alianzas de grupos fácticos 
de poder mientras los movimientos sociales populares se segmentan, pero 
se sostienen resilientes. El ideal mestizo los convierte en proactivos, diná-
micos, frente a la segregación institucional impresa en la ciudad mestiza; 
el colonialismo prima en las capas sociales del mestizaje. El derecho a la 
ciudad es interdependiente de todos los derechos reconocidos, concebi-
dos integralmente, y está abierto a incorporar nuevos derechos civiles que 
en un largo tiempo se convertirán en democráticos y ciudadanos (Cerón, 
2019: 283).
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