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Quito versus COVID: políticas públicas 
urbanas con enfoque conductual en 
tiempos de pandemia

Guido Moncayo Vives1

 

El COVID cambió radicalmente nuestra realidad

Ya son varios meses desde que los países de la región empezamos esta lucha 
contra el COVID-19 que hasta el momento, a nivel mundial, ha con-
tagiado a cerca de 27 millones de personas y ha cobrado la vida de casi 
un millón (Universidad Johns Hopkins, 2020). Gran parte de Europa, 
epicentro de la pandemia hasta hace poco, ha comenzado a retornar a sus 
actividades con ciertas precauciones básicas como el lavado de manos, la 
distancia entre personas de por lo menos dos metros y el uso obligatorio 
de mascarillas en lugares públicos. Museos, restaurantes y demás lugares de 
esparcimiento empiezan a reabrir sus puertas en el viejo continente.

Sin embargo, en Latinoamérica aún estamos experimentando medidas 
relativas al confinamiento, como por ejemplo, en Colombia, donde se ha 
extendido el aislamiento preventivo obligatorio nuevamente. En Ecuador, 
se ha definido una semaforización por cantones según la cual, a los que es-
tén en rojo, se aplican las mayores medidas de restricción a la movilidad; a 
la fecha, más del 50% de los mismos aún está en esta situación. Y Perú, a la 

1 Doctor (c) en administración pública por la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe, 
Argentina). Máster en relaciones internacionales con mención en economía y finanzas por la 
Universidad Andina Simón Bolívar (Quito, Ecuador). Máster en planificación, dirección estratégica y 
control de la gestión por el Instituto Eurotecnology de Empresas (Cataluña, España). Especialista en 
gestión pública por el Instituto de Altos Estudios Nacionales –IAEN– (Quito, Ecuador) e ingeniero 
en finanzas y comercio exterior por la Universidad Sergio Arboleda (Santa Marta, Colombia). Ha 
trabajado en diversas entidades del sector público en Colombia y Ecuador, y actualmente se desempeña 
como especialista en transparencia, acceso a la información pública y gobierno abierto en la Defensoría 
del Pueblo de Ecuador. Correo electrónico: guido.moncayo@dpe.gob.ec
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fecha, es el segundo país latinoamericano con mayor número de contagios 
(700 mil) después de Brasil, ocupa el segundo lugar a nivel mundial y ha 
sobrepasado los 4 millones de personas con el virus. 

Ante esta situación, nuestros países han tomado infinidad de medidas 
de índole económica, política, sanitaria y social. De forma particular, salta 
a la vista un puñado de acciones que hemos comenzado a notar en nues-
tros barrios y ciudades: policías disfrazados de COVID en las calles de La 
Paz, en Bolivia; otros cargando ataúdes al son de la música y bailando en 
barrios residenciales de la ciudad colombiana de Quibdó, o unos círculos 
de colores apostados en las aceras de locales comerciales en diferentes ciu-
dades ecuatorianas. Todas estas acciones son parte de lo que se conoce en 
el mundo de las políticas públicas como el enfoque conductual del com-
portamiento o behaviorismo (por su significado en inglés).

El enfoque conductual en las políticas públicas urbanas 
como arma contra el COVID

El enfoque conductual tiene su aplicación en un sinnúmero de campos. 
Se lo ha estudiado de forma importante en relación a la economía, y más 
específicamente con relación a la forma en que las personas generalmente 
toman sus decisiones todos los días. El expresidente de los Estados Unidos, 
Barack Obama, fue reelecto en el 2012 para un período más de gobierno. 
En ese momento de celebración, algo singular que captaron los medios de 
comunicación fue que Obama tenía en su escritorio un libro: Pensar rápido, 
pensar despacio, de Daniel Kahneman, conocido como el padre de la econo-
mía del comportamiento y premio nobel de economía 2002 (Tetaz, 2014). 
Es destacable que “el hecho de que el presidente de la principal economía 
del mundo haya estado leyendo un trabajo sobre economía del comporta-
miento y de la felicidad no es un dato anecdótico” (Tetaz, 2014: 14).

El enfoque conductual está presente en las decisiones que tomamos a 
diario, desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos 
por la noche. Como afirma Kahneman (2018), “la mayor parte de nuestras 
impresiones y pensamientos surgen en nuestra experiencia consciente sin 
que sepamos de qué modo” (14). De esta forma, es importante considerar 
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que las personas “cometemos errores, o sesgos, de manera sistemática a la 
hora de tomar decisiones, y sobre todo cuando lo hacemos en contextos 
de mucha incertidumbre” (Tetaz, 2014: 23). Lo descrito por Kahneman 
es el resultado de décadas de investigación científica en el campo de la psi-
cología. Los psicólogos se han interesado grandemente “por dos modos de 
pensamiento, el sistema 1 y el sistema 2” (Kahneman, 2018: 35), sistemas 
automático y reflexivo según Thaler y Sunstein (2018: 35):

El sistema 1 opera de manera rápida y automática, con poco o ningún 
esfuerzo y sin sensación de control voluntario. El sistema 2 centra 
la atención en las actividades mentales esforzadas que lo demandan, 
incluidos los cálculos complejos. Las operaciones del sistema 2 están a 
menudo asociadas a la experiencia subjetiva de actuar, elegir y concentrarse 
(Kahneman, 2018: 35).
 

En esa misma línea, Richard Thaler, premio nobel de economía 2017, 
escribió junto a Cass Sunstein el libro Un pequeño empujón, en el que men-
ciona que los gobiernos deben dar “empujoncitos” o “nudges” (en inglés) 
para recordar a las personas las acciones que deben realizar en su propio 
beneficio. Es así que los gobiernos, como hacedores de políticas, se deben 
constituir en los arquitectos de las decisiones, quienes “tienen la responsa-
bilidad de organizar el contexto en el que las tomamos” (Thaler y Sunstein, 
2018: 17).

 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) recientemente lanzó la 
Guía de la Economía del Comportamiento como ayuda para combatir el co-
ronavirus. En ella se nos recuerda el hecho de que las personas en general 
razonamos de forma limitada y generalmente no actuamos por nuestro 
propio bien; se nos dificulta cumplir nuestras metas (cuando las tenemos), 
sea porque se nos olvidan o porque generalmente todo lo dejamos “para 
mañana”; no las valoramos o no le damos importancia al futuro. El ser hu-
mano toma atajos mentales, generalizando de forma instintiva, y solemos 
pensar a partir de un falso optimismo que “lo malo nunca me ocurrirá a 
mí ni a mi familia, solo a los demás”. Y esta forma de pensar y racionalizar 
de los seres humanos no es casual (Martínez, Rojas y Scartascini, 2020).
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Quito y el enfoque conductual para enfrentar la pandemia

La ciudad capitalina desde un inicio ha tratado de manejar de la mejor ma-
nera la crisis sanitaria que golpea a todo el mundo. Una de las herramientas 
utilizadas precisamente ha sido el manejo de campañas comunicacionales 
que sensibilicen a la ciudadanía en lo que el municipio ha llamado los “tres 
pasos de vida”: mantener los dos metros de distancia, el lavado minucioso 
de manos y el uso adecuado de mascarillas. Para esto, parte de la campaña 
incluye spots publicitarios en el espacio público (vallas y exterior de buses 
principalmente) y en redes sociales con videos e imágenes como la que 
tenemos a continuación:

Figura 1: Campaña municipal “Tres pasos de vida”

Fuente: Campaña Comunicacional de la Alcaldía del DMQ (https://www.facebook.com/centroculturalq/).

Asimismo, personal del Centro Cultural Metropolitano y de otras depen-
dencias del Municipio se han dedicado a pintar círculos de colores en las 
aceras a lo largo y ancho de la ciudad, con la finalidad de incentivar a la 
ciudadanía a respetar la distancia segura recomendada de dos metros. A 
esto también se suma una serie de medidas en el transporte público urba-
no, tanto en sus estaciones como en sus unidades.
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Figuras 2 y 3: Medidas de prevención en el transporte público de Quito

Fuente: Campaña Comunicacional de la Alcaldía del DMQ.

Este tipo de iniciativas son precisamente políticas públicas conductuales 
que, aunque no se constituyen en regulaciones o acciones que demanden 
cuantiosas erogaciones de recursos, permiten cumplir el objetivo de con-
cientizar a las personas acerca de las precauciones personales y comunita-
rias que se deben tomar en estos momentos cuando el confinamiento ha 
empezado a ceder paulatinamente desde que la ciudad entró al semáforo 
amarillo. A su vez, la emergencia sanitaria sigue más activa que nunca, con 
un repunte considerable de casos en la capital, en relación a lo que está 
sucediendo en el resto del país.

Es así que las políticas públicas con enfoque conductual se convierten 
en una alternativa real para luchar contra el COVID a bajo costo y con 
resultados visibles. Si bien cada política pública conductual tiene diferentes 
efectos en la sociedad que se intervenga, la evidencia indica que este tipo 
de políticas basadas en el encuadre y apoyadas en elementos visuales puede 
mejorar la efectividad de los resultados en cerca de un 30% en el corto 
plazo, y hasta en un 70% en el largo plazo, en comparación con políticas 
públicas tradicionales (Thaler y Sunstein, 2018).

Aún es muy pronto para conocer si este tipo de medidas está ayudando 
a que la ciudadanía se cuide y cuide a los suyos. Sin embargo, lo que sí se 
ha comprobado es que este tipo de iniciativas ayuda a mantener el distan-
ciamiento y, con este, una menor exposición y contagio del COVID. En 
este sentido, existe evidencia de que una persona sin ninguna reducción 
de su exposición social infecta en promedio a 406 personas más en 30 
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días; mientras que, si esta misma persona reduce su exposición hasta en 
un 75%, contagiará en promedio 3 personas en los mismos 30 días, lo 
cual representa una reducción del impacto negativo del virus en un 99,3% 
(Martínez et al., 2020).

Figura 4: Beneficios de la reducción de
interacción social contra el COVID

                               Fuente: Martínez et al. (2020: 15).

Es por esto que toda acción del gobierno municipal en este tipo de emer-
gencias que propendan al bienestar y la seguridad de los ciudadanos es 
bienvenida; más aún cuando las ciencias del comportamiento han demos-
trado que el ser humano actúa en función a estímulos y que generalmente, 
en contextos de presión social, lo que hagan los demás será un nudge o 
“empujón” certero y efectivo en la búsqueda de salvaguardar la vida de los 
conciudadanos (Thaler y Sunstein, 2008).
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La lucha contra este virus continúa; con el pasar de los días se irá modi-
ficando, y las acciones que tomen los gobiernos nacionales y locales serán 
cruciales. Es por eso que este tipo de iniciativas, de bajo costo económico 
pero de gran impacto en la salud y el bienestar de la ciudadanía, seguirán 
siendo un aporte fundamental en la aplicación de políticas públicas ten-
dientes al debilitamiento gradual de la pandemia y, por ende, a la recupe-
ración del bienestar económico y social de nuestra ciudad.
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