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Ciudades imaginarias en cuarentena: 
fantasías y ficciones urbanas reveladas 
por identidades disidentes movilizadas

Ignacio Espinosa Alarcón1

La pandemia del COVID-19 reflejó y reforzó desigualdades urbanas. Mu-
chas de esas desigualdades urbanas fueron presentadas por el gobierno lo-
cal y nacional como realidades “inevitables”, justificadas desde diferentes 
medidas y políticas públicas “realistas” que responden a imaginarios urba-
nos que incluyen: 1) “el peatón” y su movilidad; 2) el #QuédateEnCasa y 
la vivienda unifamiliar; 3) la limpieza y la salud. Al mismo tiempo, recla-
mos ciudadanos por derechos colectivos fueron catalogados como fantasías 
irreales y rechazados por los poderes estatales, económicos y mediáticos. 
Este texto mira algunos de los imaginarios urbanos que el gobierno local 
de Quito y el gobierno nacional ecuatoriano presentaron como realidades 
para aplicar ciertas medidas “realistas” durante la cuarentena. Gracias a 
luchas y resistencias disidentes, se evidenciaron muchas de las fantasías y 
ficciones que sostienen al actual modelo urbano-económico que nos han 
presentado como “racional” y “sensato”.

“El peatón” y su movimiento
 

Durante la cuarentena, se comprobaron algunas de las limitaciones del 
imaginario municipal de “el peatón”. Los letreros de cruce peatonal refle-
jan que “el peatón” se imagina “neutralmente” como la circulación pea-
tonal de un hombre (ver Figura 1), fácilmente ignorando la movilidad 

1 MSc. Planificación y Desarrollo Urbano, B.F.A. Arquitectura. Profesor UIDE. Correo 
electrónico: igespinosaal@uide.edu.ec / ignacioes0112@gmail.com
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diferenciada de peatonas femeninas o feminizadas. Al mismo tiempo, en 
un modelo urbano capacitista (o discapacitante) (Fernández, 2018) como 
el actual, el imaginario de “el peatón” ficticiamente omite la realidad del 
movimiento en las calles con objetos como sillas de ruedas o bastones. 
Tampoco incluye la movilidad con objetos relacionados con trabajos del 
cuidado y trabajos domésticos, como coches infantiles o compras de comi-
da en el supermercado (Jirón, 2018). Estos trabajos, en nuestro sistema ca-
pitalista patriarcal, además de generalmente no ser remunerados, han sido 
principalmente asignados a lo que la sociedad ha construido socialmente 
como “mujeres”. La movilidad peatonal en Quito no es igual para todas las 
personas, por lo que el imaginario municipal del peatón “universal” es una 
ficción. Hay quienes se mueven de un punto a otro, de la casa al trabajo 
remunerado, pero hay quienes tienen que parar varias veces en el recorrido 
desde/hacia la casa para hacer compras, recoger a niñxs o adultxs mayores, 
y moverse con objetos. Cuando gobiernos locales como el de Quito, así 
como el gobierno nacional, hablan de “salir de casa” durante la cuarentena, 
imaginan a un “ciudadano”, a un “peatón” y a un movimiento en las calles 
frecuentemente masculinizado, que no representa la realidad de gran parte 
de la ciudadanía. 

Figura 1

                                   Fuente: Uline (2020). Letrero de cruce peatonal.
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El imaginario ficticio de “el peatón” no solo ignora cómo, con quién o 
con qué nos movemos, sino que también ignora el control de ese movi-
miento. Las ciudades, incluyendo Quito, han sido planificadas desde una 
visión heteronormada, cisexista y supremacista blanca. Debido a esto, las 
personas trans, por ejemplo, muchas veces son marcadas como “no acep-
tables” (Fernández, 2019) y las personas racializadas son marcadas como 
“sospechosas” (De la Torre, 2002). Durante la cuarentena y el toque de 
queda, el Estado y su principal institución de vigilancia, la Policía, tuvieron 
todavía más facultades de control sobre ciertas corporalidades en el espacio 
público. Esto significa que existen peatones que tienen más fricción en su 
movimiento (Crosswell, 2010), es decir, que deben detener su movimiento 
más frecuentemente, o más bien, que son “detenidxs” y controladxs en 
su movimiento más frecuentemente. Mientras que en Quito se aplicaron 
nuevas medidas de “pico y placa” para restringir la automovilidad por días 
dependiendo de la placa vehicular, en Bogotá se aplicó el “pico y género”. 

Es importante ver casos de otras capitales andinas cercanas para profun-
dizar aprendizajes. El “pico y género” (Alcaldía de Bogotá, 2020) se basó 
en el imaginario ficticio de que, si los peatones no son hombres, entonces 
deben ser mujeres. En realidad, el género no es binario y muchas personas 
no entran dentro de esta categoría simplista, dual y cisexista de hombre o 
mujer. A pesar de esta ficción, la medida se aplicó. Esto significó un mayor 
grado de control y violencia sobre los cuerpos y la movilidad peatonal de 
muchas personas LGBTI+, especialmente para las personas que no en-
tran o no “pasan” tan claramente dentro de esa categoría binaria y rígida. 
Gracias a la protesta de activistas y colectividades transfeministas que vi-
sibilizaron la ficción del género como un binarismo, la alcaldía de Bogotá 
tuvo que flexibilizar y aclarar algunos parámetros al aplicar esta medida (El 
Tiempo, 2020).

#QuédateEnCasa y vivienda unifamiliar

Al igual que “el peatón”, el #QuédateEnCasa impulsado por los gobiernos 
locales y nacionales también se imaginó y conceptualizó como ficticiamen-
te “universal”, muchas veces basándose en realidades de ciudades del Norte 
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Global, a donde llegó antes la pandemia. En primer lugar, está la ficción 
de “quedarse” en casa. Así como la facilidad, velocidad y comodidad de 
movilidad es un privilegio que no es el mismo para todas las personas, de-
pendiendo de su clase económica, identidad de género, orientación sexual, 
raza, estatus migratorio o nacionalidad, edad, diversidad funcional, etc., la 
elección de no moverse también es un privilegio (Crosswell, 2010). 

Hay personas que pueden decidir no moverse, o elegir cómo y cuándo 
moverse, mientras que otras personas son obligadas a moverse en la ciudad 
(siendo desalojadas, migrando, trabajando, transportándose lejos o lento, 
con varias paradas o detenciones, etc.). Poder no moverse, poder quedarse 
en casa, fue otro imaginario urbano ficticio que se estableció desde el go-
bierno local y nacional durante la cuarentena. A pesar de esto, se aplicó la 
medida.

 Una segunda ficción del #QuédateEnCasa municipal viene desde la 
tipología arquitectónica y urbana. Desde el gobierno de Quito y el go-
bierno nacional, se posicionó un imaginario de “la casa” (ver Figuras 2 y 
3) basado en la casa suburbana, amplia, ubicada en zonas de baja densidad 
poblacional, con jardín de césped y todos los servicios básicos. Con la 
excepción de zonas de clases alta y media-alta en los valles de Cumbayá 
y Los Chillos, este imaginario no responde a una realidad común para la 
mayoría de los habitantes de la ciudad. El imaginario del #QuédateEnCasa 
ignoró la realidad de los barrios informalizados y/o viviendas precarizadas. 
También ignoró que las personas que habitan esos barrios informales o que 
son trabajadorxs informales frecuentemente tienen una relación de depen-
dencia (muchas veces de explotación laboral) con las personas que habitan 
en barrios “formales” (Roy, 2005). La cuarentena reveló que la dicotomía 
ciudad formal/ciudad informal en realidad es una separación ficticia y des-
igualmente dependiente. 
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Figura 2

Fuente: Gobierno de Ecuador. 18 agosto 2020.

Figura 3

Fuente: Municipio de Quito. 18 agosto 2020.
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Una tercera ficción del #QuédateEnCasa municipal es el imaginario de 
la vivienda como unifamiliar y como indicador unitario para “la familia” 
(ver Figuras 3 y 4). La vivienda unifamiliar y “la familia” quiteña solo de 
“mamá, papá e hijos” en realidad son ficciones. Las familias comúnmente 
no son espacios/instituciones armoniosas y homogéneas, sino que son des-
iguales y diversas (Chant, 1997). 

Durante la cuarentena, las mujeres han sido desproporcionadamente 
obligadas a trabajar más horas, muchas veces con más carga laboral do-
méstica no remunerada (EFE, 2020), adicional a un trabajo remunerado. 
Durante la cuarentena también han aumentado los reportes de embarazos 
no deseados, abortos inseguros, violaciones a niñas y mujeres dentro del 
entorno familiar, violencia intrafamiliar (Primicias, 2020) y feminicidios. 
En el imaginario #QuédateEnCasa, la familia es ficticiamente un lugar 
seguro, cuando en realidad para muchas mujeres, niñas y adolescentes no 
lo es. Muchas personas LGBTI+ han tenido que reprimir y condicionar su 
expresión de género durante la cuarentena para que se aceptara su aloja-
miento, lo cual afectó su salud mental. 

Personas trans que comúnmente son expulsadas de sus casas no tienen 
un soporte familiar a donde “volver”. Las familias no solo son espacios des-
iguales sino también diversos. El imaginario del #QuédateEnCasa asume 
una familia nuclear “tradicional” de herencia colonial, cuando eso es una 
ficción para muchas familias en las que conviven familias extendidas con 
tíos y adultos mayores, a veces en situación de hacinamiento, o familias 
de madres solteras, monoparentales, así como otros tipos de familias sin 
filiación legal. Los gobiernos aplicaron la medida del #QuédateEnCasa 
basándose en una ficción irreal de “la casa” y “la familia”.
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Figura 4

Fuente: Gobierno de Ecuador. 18 agosto 2020.

Limpieza y salud

Otro imaginario urbano impulsado durante la cuarentena por el Muni-
cipio de Quito y el gobierno nacional fue el de la limpieza y la salud. El 
mensaje fue el de lavarse las manos seguido para evitar que el virus del CO-
VID-19 se expanda y así cuidar la salud (ver Figuras 5 y 6). Sin embargo, 
este mensaje presentado neutralmente como obvio y racional en realidad 
representa una ficción para algunos barrios, como por ejemplo el barrio 
Rancho los Pinos, en el sur de Quito, que no tiene un sistema adecuado 
de agua potable (El Comercio, 2020). Mientras zonas de la ciudad usan 
agua subsidiada para regar sus jardines de césped, para ciertos barrios no 
es realista abrir un grifo de la casa para lavarse las manos constantemente. 
Aunque el virus #EstáEnTusManos, no está en las manos de muchas per-
sonas lavarse las manos seguido en un modelo urbano excluyente que les 
niega servicios básicos y bienestar. A pesar de esta ficción, se aplicó la medi-
da. De igual manera, desde un imaginario occidental que no ve “la salud” 
como un todo holístico, la medida gubernamental de salud en tiempos de 
COVID-19 no incluyó la salud mental, salud sexual, nutrición, etc. 
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Figura 5

                             Fuente: Municipio de Quito. 18 agosto 2020.

Figura 6

Fuente: Municipio de Quito. 18 agosto 2020.
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Durante la cuarentena también se intensificó otro tipo de limpieza, la lim-
pieza social. La higienización urbana en nombre del turismo (Andrade, 
2006) ya existía antes de la pandemia, sobre todo en barrios como La 
Mariscal y el Centro Histórico, donde la policía frecuentemente contro-
la, persigue y expulsa a personas catalogadas como “no aceptables”, “sos-
pechosas” o “patologizadas”. Con la cuarentena, recrudeció aún más esa 
limpieza callejera y “decomiso”/robo policial contra personas que se ven, 
visten, actúan, mueven o trabajan de manera “inaceptable”. Esto afectó 
desproporcionadamente a personas trans, especialmente a quienes ejercen 
el trabajo sexual o quienes trabajan en ventas informales en la calle. 

Ese tipo de higienización callejera lo que en realidad hace es imposi-
bilitar el bienestar y la salud de algunas de las personas más precarizadas 
de la ciudad. Para subsistir, muchas personas trans no tienen el privilegio 
de no moverse y quedarse en casa. Además, muchas no califican para la 
ayuda gubernamental durante la cuarentena, porque a veces sus trabajos 
no son reconocidos como trabajo o porque se han agrupado en casas for-
mando familias alternativas, grandes, no tradicionales, sin vínculo filial 
legalmente reconocido por el Estado. Varias personas trans y trabajadorxs 
sexuales lograron organizarse colectivamente a través de Puente Solidario, 
una iniciativa del Proyecto Transgénero (Almeida, 2020), para exigir apoyo 
a la Prefectura de Pichincha. También han autogestionado exitosamente 
donaciones ciudadanas para ellxs mismxs, entregar kits alimenticios a sus 
redes y en los barrios. Algunxs vecinxs cis heterosexuales de los barrios 
pudieron ver, con sorpresa, que con organización comunitaria es posible 
exigir derechos.

Fantasía y poderes

Un salario mínimo universal, acceso gratuito a servicios básicos, agua, in-
ternet, derechos laborales, de salud, educación, vivienda, movilidad, nutri-
ción y soberanía alimentaria… Cuando las personas más marginalizadas de 
la ciudad exigen derechos, los poderes políticos, económicos y mediáticos 
generalmente catalogan esos reclamos como fantasías irrealistas, imposi-
bles de materializar. La pandemia del COVID-19 nos ha permitido ver 
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más claramente que el actual modelo urbano aceptado y normalizado por 
esos mismos poderes es el que realmente está lleno de fantasías. Ejecutan 
medidas “realistas” considerando sus imaginarios ficticios de “el peatón”, 
“la movilidad”, “el género binario”, “la casa”, “la familia”, “el trabajo”, “la 
informalidad”, “la limpieza” y “la salud”, para mantener un sistema econó-
mico que, a pesar de todo esto, catalogan como “sensato”. ¿Cuántas otras 
ficciones imaginarias presentadas como realidades neutrales y racionales 
sostiene el actual modelo urbano-económico capitalista? 

Desde el poder nos han convencido de que es normal, inevitable y ra-
cional tener casas sin gente y gente sin casa, o jardines con riego y barrios 
sin agua. Su poder está en su capacidad de determinar/decirnos qué es real, 
qué es racional, qué es aceptable y qué es fantasía, para imposibilitar que 
la ciudadanía colectivamente exija e imagine alternativas. Así, evitan que 
quienes habitan la ciudad se organicen y movilicen hacia la construcción 
de utopías urbanas justas y verdaderamente sanadoras. Al visibilizar y vi-
sualizar fantasías, las colectividades de disidencias sexuales de Quito nos 
han ayudado y defendido a todes.
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