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Quito pos-COVID-19, una ciudad más 
humana, sostenible y saludable. Miradas 
desde la salud urbana y el desarrollo 
sostenible

Damián Andrade1

Introducción

La pandemia por el COVID-19 ha revelado y agudizado los nudos críticos 
ya existentes en nuestras sociedades. En el caso de Ecuador, evidenció la 
crisis sanitaria, económica e institucional, y la desconfianza hacia un Esta-
do que no solo presentó un pésimo desempeño en el cuidado de la salud 
de su población al tener una de las cifras más altas de muertes por cada 
100 000 habitantes (RTVE, 2020), sino que también evidenció las diná-
micas de corrupción que operan, incluso aprovechándose del contexto de 
la pandemia (CNN, 2020). Quito ha sido una de las ciudades más afecta-
das por la pandemia en el país; en los últimos días de junio presenta cifras 
que alertan que el virus está tomando un alto crecimiento (El Comercio, 
2020). Ante este complejo escenario, surge el siguiente análisis desde las 
perspectivas de la salud urbana y el desarrollo sostenible.

Desarrollo

Frente a la confluencia de fenómenos –una tendencia mundial a la urbani-
zación, que tiene un impacto significativo en la salud de las personas (OMS, 
2016a), y la presencia de una pandemia que actualmente afecta gravemente 

1 Abogado de la Universidad Central del Ecuador y actualmente becario por la Agencia Chilena de 
Cooperación Internacional en el Magíster de Desarrollo Humano Local y Regional de la Universidad 
de la Frontera (Temuco, Chile). Línea de investigación: Desarrollo humano y ejercicio de derechos. 
Correo electrónico: j.andrade05@ufromail.cl
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a las ciudades del mundo y que podría volverse endémica (BBC, 2020)–, es 
necesario planificar acciones a mediano y largo plazo, enfocadas en consoli-
dar ciudades que permitan garantizar la salud integral de las personas, que 
es precisamente lo que propone el concepto de salud urbana. 

La correlación entre ciudad y salud radica en que la salud y el bienestar de 
las personas es, quizás, el activo más importante de una ciudad; sin embargo, 
la mayoría de las 4,2 mil millones de personas que habitan las ciudades to-
davía sufre de viviendas y transporte inadecuados; saneamientos deficientes; 
contaminación del aire, agua y suelo, y escasez de espacios públicos de cali-
dad; lo cual hace que las ciudades sean epicentros de enfermedades (OMS, 
2016b). Precisamente esto ha sido reafirmado con el COVID-19, que ha 
concentrado sus epicentros en las urbes más pobladas y con mayores proble-
mas de sanidad. La rápida expansión del virus es un recordatorio de cómo 
los procesos de globalización y urbanización han transformado la forma en 
la que las personas viven, trabajan, interactúan, y es necesario hacer que los 
sistemas y capacidades locales sean resilientes, para prevenir el incremento 
exponencial de este o futuros potenciales virus (Capolongo et al., 2020: 13).

Para el caso de Quito, su rápido crecimiento sin una planificación terri-
torial integral a largo plazo conlleva varios problemas que afectan la calidad 
de vida de sus habitantes y que ya se están palpando: transporte público 
deficiente y saturado, mala calidad del aire, inseguridad ciudadana y vio-
lencia en espacios públicos, prioridad de los automóviles en sus trazados 
urbanos, personas en situación de vulnerabilidad habitando viviendas pre-
carias o en situación de calle, centralidad de servicios en el hipercentro (lo 
cual genera grandes desplazamientos en el día a día de la gente), entre otras 
situaciones que inciden en la salud física y mental de las personas. Si a esto 
se le suman las complicaciones generadas a partir de la pandemia, de con-
tinuar así, el escenario a futuro podría ser bastante desalentador.

Es fundamental recurrir a la innovación e investigación en un contexto 
pospandemia, revisar el estado del arte podría dar las luces para lo que se 
pueda construir a nivel local. Un referente puede ser una investigación lle-
vada a cabo por un grupo interdisciplinario de Italia que publicó un decá-
logo de oportunidades de la salud pública para enfrentar a corto, mediano 
y largo plazo el escenario pos-COVID-19 (Capolongo et al., 2020: 15); en 
la siguiente tabla, se contempla una adaptación del decálogo:
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Tabla 1. Decálogo de oportunidades de la salud pública

Asimismo, esta pandemia ha revelado interesantes escenarios socioambien-
tales, como la mejora de la calidad del aire, ya que, al tener menos vehí-
culos transitando en las calles, se llegaron a reportar los niveles más bajos 
de contaminación del aire en la historia de la ciudad (El Comercio, 2020). 
Por otro lado, se agudizó el descontento con el transporte público, pues el 
gremio de transportistas propuso elevar el precio de los pasajes a pesar de 
que la calidad del servicio y su eficiencia han sido cuestionadas a lo largo 
de los años (El Comercio, 2020). En ese sentido, la mesa de movilidad 
sostenible del Cabildo Cívico de Quito envió una carta al Alcalde con una 
serie de demandas y recomendaciones ciudadanas (Cabildo Cívico, 2020). 
En resumen, esta carta plantea lo siguiente:

1.  Transporte público de calidad, eficiente y sostenible.
2.  Fomentar y propiciar la bicicleta como medio de transporte.
3.  Priorizar los espacios de la ciudad para peatones y todas las personas, 

con infraestructura urbana inclusiva y accesible para todas y todos.

Todas estas propuestas van encaminadas a replantear las dinámicas coti-
dianas de la ciudad en miras de un desarrollo humano sostenible. Sobre 
“desarrollo”, son varias las acepciones que se han propuesto como modelo 

Acciones inmediatas:

1. Programar la flexibilidad de los horarios de 
la ciudad

2. Planificar una red de movilidad sostenible e 
inteligente

3. Definir un plan de servicios barrial.

4. Desarrollar una digitalización del contexto 
urbano, promoviendo comunidades inteli-
gentes.

5. Repensar la accesibilidad a lugares turísticos 
y culturales 

Acciones a medio y largo plazo:

6.   Diseñar la flexibilidad interior de las 
viviendas.

7.   Repensar tipologías de construcción, 
fomentando los espacios semiprivados y 
colectivos.

8.   Renovar la red de servicios de atención 
básica.

9.   Integrar los planes de emergencia ambien-
tal, con los de emergencia de salud.

10. Concientizar a los inversores sobre los 
factores que afectan a la salud pública en 
las ciudades.

Fuente: Adaptado de COVID-19 and Cities: from Urban Health strategies to the pandemic challenge. A Decalogue 
of Public Health opportunities.
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a seguir por las sociedades. El desarrollo humano sostenible es el tipo de 
desarrollo que reconoce la protección del medioambiente como engranaje 
indispensable, seguido del bienestar subjetivo de las personas (Velásquez, 
2012: 12), el fortalecimiento de sus capacidades para alcanzar la vida que 
anhelan y, por último, la prosperidad económica, que debe ser solidaria y 
compartida (Nusbaum, 2012: 8). Todo esto, garantizando una vida digna 
para las generaciones presentes sin comprometer los recursos de las gene-
raciones futuras.

Reflexiones finales

Las crisis, manejadas de forma asertiva, podrían convertirse en oportu-
nidades; ese es el espíritu de la resiliencia. Para Quito, este podría ser el 
momento de emprender transformaciones que contribuyan a una mejor 
ciudad. Así como es importante la respuesta a las emergencias de salud, es 
igual de sustancial trabajar en la prevención de salud. Se necesitan políticas 
públicas integradoras e integrales, que aborden los enfoques de desarrollo 
humano sostenible y salud urbana de manera transversal. Estas políticas 
deberían considerar de manera protagónica la participación de la sociedad 
civil en su formulación y el rol de las empresas en su ejecución. 

Por otra parte, ahora más que nunca, es clave fomentar la investigación 
e innovar con soluciones estratégicas a mediano y largo plazo para hacer 
de Quito una ciudad inteligente, humana, sostenible y saludable. De esta 
manera, Quito sería una verdadera luz para América y el mundo.
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