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Estudio de correlación entre indicadores 
atmosféricos y pandemia por COVID-19 
en la ciudad de Quito, Ecuador

José Mena García1

Introducción

Una de las presunciones sobre las que está investigando la comunidad cien-
tífica es la opción de que el coronavirus SARS-CoV-2 sea menos contagio-
so en presencia de un clima cálido y húmedo; una posibilidad que podría 
reducir la incidencia de COVID-19 según se vayan acercando los meses de 
verano y haga más calor (Linares-Gil et al., 2020). 

En la ciudad de Nueva York, con la aparición del COVID-19, un es-
tudio de investigación actual analizó su correlación mediante patrones de 
cambio climático. Los hallazgos estiman que la temperatura mínima y la 
temperatura promedio están correlacionadas con la propagación de CO-
VID-19 en la ciudad. La humedad es otro factor que contribuye a la pro-
pagación del virus, ya que contribuyó a la transmisión rápida dentro de la 
ciudad (Bashir et al., 2020). 

Otro estudio de la Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA, 
2020) informó que la especificidad de la alta propagación del virus conta-
gioso en algunas áreas del norte de Italia probablemente esté relacionada 
con las condiciones de contaminación del aire. Según el reciente análisis 
SIMA de la difusión de COVID-19 en Italia, las partículas atmosféricas 
ejercen una acción portadora (o impulso) del virus. El PM atmosférico 
tiene una subcapa que facilita la supervivencia del virus en los flujos de aire 
durante horas o días. 

1 Arquitecto. Maestrante en Investigación de Estudios Urbanos, FLACSO Ecuador. Correo 
electrónico: josemenag@gmail.com
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El COVID-19, como otras enfermedades respiratorias como la EPOC 
(enfermedad pulmonar obstructiva crónica), encuentra un “territorio” fér-
til en las partículas contaminantes del aire y, en una relación lineal, sobre-
viven más tiempo y se vuelven más agresivas en un sistema inmunológico 
ya agravado por estas sustancias nocivas (Martelletti, 2020).

Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, muchos países en 
el mundo tomaron medidas extremas, como restringir la movilidad y las 
actividades de los ciudadanos al máximo. Estas disposiciones han impacta-
do en muchos sectores productivos, y en general a la economía local, pero 
hay al menos una consecuencia positiva en la crisis sanitaria: “la ciudad de 
Quito ha registrado los niveles más bajos de contaminación atmosférica de 
la historia” (UDLA, 2020).

En las parroquias de Quito donde se ubican los dispositivos que con-
forman la Red Metropolitana de Monitoreo Atmosférico (REMMAQ) de 
la Secretaría de Ambiente, se observa que los puntos que, en la actualidad, 
mantienen mayores casos registrados de COVID-19 mantienen también 
la mayor cantidad de partículas atmosféricas (PM2,5) que superan los es-
tándares con los que la OMS determina la calidad del aire –límite, 50 μg/
m3 por día– (ver Figura 1). Esto implica que podrían darse correlaciones 
entre los casos de COVID-19 y la calidad del aire, así como los índices at-
mosféricos que se incluyen en una serie de variables que fueron analizadas 
en una regresión estadística.

La nueva neumonía por coronavirus se ha convertido en un problema 
de salud pública mundial. Estudios anteriores realizados en las ciudades de 
Wuhan, Milán y Nueva York sugieren que la alta propagación del virus pro-
bablemente esté relacionada con las condiciones atmosféricas y con la expo-
sición a largo plazo de las partículas finas (PM2,5). La pregunta para este 
artículo fue: ¿Cómo se correlacionan los niveles atmosféricos con los casos 
diarios confirmados de COVID-19 en las parroquias de la ciudad de Quito?

Metodología

Dentro de Quito existen varios dispositivos para el monitoreo del aire; los 
principales y en donde se encuentran los mayores casos de COVID-19 son: 
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Belisario (BEL), Carapungo (CAR), Centro Histórico (CEN), Cotocollao 
(COT), El Camal (ELC), Guamaní (GUA), Los Chillos (LCH), San Anto-
nio (SAN) y Tumbaco (TUM). Los indicadores atmosféricos utilizados como 
variables independientes fueron tomados del Índice Quiteño de Calidad del 
Aire (IQCA) –Air Quality Index (AQI)– y de los Datos Horarios Históricos 
“Red de Monitoreo del Aire” de la Red Metropolitana de Monitoreo At-
mosférico de Quito (REMMAQ). El conjunto de datos recopilados para los 
indicadores atmosféricos durante los meses de marzo y abril de 2020 incluye 
los promedios diarios de temperatura mínima (T Min), de humedad relativa 
(HUM), de velocidad del viento (WIND), de precipitaciones (RAIN) y de 
la calidad del aire (AQI) con el parámetro PM2,5 μg (ver Figura 2).

Los datos recopilados de casos de COVID-19 se tomaron de la página 
web del Sistema VIEPI MSP (coronavirusecuador.com/data), elaborados 
por la Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud Pública y la Direc-
ción Nacional de Vigilancia Epidemiológica entre las fechas 1° de marzo y 
31 de abril de 2020 (ver Figura 3). En un resumen de datos de casos de CO-
VID-19 e índices atmosféricos, se puede apreciar que las parroquias que tie-
nen más casos son las que tienen más altos niveles de AQI, como aconteció 
en los estudios de las ciudades de Wuhan, Milán y Nueva York (ver Tabla 1).

Resultados

Se realizó un estudio preliminar de la parroquia Belisario-Quevedo revi-
sando los números de casos y el comportamiento atmosférico durante el 
período del 1° de febrero al 30 de marzo de 2020. Se observa un fuerte 
aumento tanto en casos nuevos diarios como en casos confirmados totales. 
Con una prueba de Kolmogorov-Smirnov a las variables RAIN y AQI, el 
programa rechazó la hipótesis nula y, con la prueba de correlaciones de 
Spearman, se pudo comprobar que tenían alta correlación.

En el resumen del modelo de regresión lineal de la Tabla 2, el resultado 
de “Coeficientes” con la variable dependiente COVID-19 muestra que 
los valores para RAIN y AQI son valores significativos en la mayoría de 
las parroquias. El “R cuadrado” nos indica que los valores significativos 
de las variables podrían explicar el porcentaje mostrado de los casos de 
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COVID-19; es decir, en el caso de la parroquia Belisario-Quevedo, la va-
riable independiente AQI podría explicar la tercera parte de los casos de 
COVID-19 con un nivel de confianza superior al 70%. En el análisis de 
varianza ANOVA, los resultados mostraron valores altamente significati-
vos para la mayoría de las parroquias, lo que quiere decir que las variables 
utilizadas se pueden acoplar a un buen modelo de regresión.

Discusión 

El estudio actual es de naturaleza empírica, y se deben examinar los datos 
diarios de emisiones de carbono, procesarlos y hallar resultados; ya que las 
medidas de restricción actuales han reducido en gran medida las emisiones 
de carbono. Esta hipótesis debe ser validada por futuros estudios epidemio-
lógicos en múltiples regiones geográficas afectadas por el COVID-19. Las 
condiciones de las ciudades no son las mismas como para tener políticas 
públicas homogéneas. En el caso de Quito, mantener los niveles bajos de 
material particulado (PM2,5) en la calidad del aire e impulsar la movilidad 
activa podrían ayudar a reducir la contaminación atmosférica y su correla-
ción con la propagación del coronavirus y otras enfermedades pulmonares. 

Conclusión 

Los indicadores atmosféricos procesados podrían ser parte integral de la 
lucha contra el coronavirus en las ciudades. Los resultados mostraron que 
las precipitaciones y la calidad del aire en las parroquias urbanas de la 
ciudad de Quito están significativamente correlacionadas con la pandemia 
del COVID-19 y serían útiles para afrontar el virus. Debido a las muchas 
limitaciones, este estudio también proporciona justificación para investi-
gaciones de seguimiento ampliadas a medida que se disponga de más da-
tos de mayor calidad sobre el COVID-19. Con base a estos resultados, se 
anticipa que, si no se reduce la contaminación del aire, podría aumentar 
potencialmente el número de muertes y hospitalizaciones por COVID-19 
a largo plazo, así como cargar aún más nuestro sistema de atención médica 
con otras muertes y enfermedades relacionadas con la calidad del aire. 
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ANEXOS

Figura 1: Parroquias de Quito con niveles de PM2,5 en amarillo (moderado) y 
verde (bueno) y número de casos acumulados diarios de COVID-19

(corte 10/5/2020) 

Fuente: Contaminación del aire del mundo: Índice de calidad del aire en tiempo real.
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Figura 2: Parroquia Belisario-Quevedo; índices de calidad de aire y atmosféricos 
(corte 10/5/2020)            

Fuente: Contaminación del aire del mundo: Índice de calidad del aire en tiempo real.

Figura 3: Parroquia Belisario-Quevedo; índices de casos diarios de COVID-19
(corte 10/5/2020) 

Fuente: Ministerio de Salud Pública vía coronavirusecuador.com/data
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Tabla 1. Datos promedio recopilados desde el 1° de marzo hasta el 30 abril de 
2020 en las parroquias urbanas de la ciudad de Quito (corte 30/4/2020)

U BEL CAR CEN COT ELC GUA LCH SAN TUM

Poblacion hab 48.324 186.019 40.587 38.820 40.557 68.417 100.281 39.536 61.025

COVID-19 casos 177 119 167 105 75 134 96 15 48

T_MIN C° 8,0 9,0 9,1 8,7 9,0 7,5 8,9 9,7 9,5

HUM % 76,7 79,6 74,3 77,4 74,4 79,8 74,7 83,3 75,8

WIND m/s 1,2 2,1 1,3 1,5 1,3 1,5 1,6 1,5 3,8

RAIN mm 3,5 1,8 3,3 2,6 3,8 4,4 2,5 0,8 2,4

AQI ug/m3 11,1 11,3 11,3 10,3 16,3 13,8 10,8 7,0 9,9

Fuente: Ministerio de Salud Pública.

Tabla 2. Resultados empíricos del modelo de regresión con variable dependiente 
Casos Diarios de COVID-19 y las variables independientes de la atmósfera en las 

parroquias urbanas de Quito

BEL CAR CEN COT ELC GUA LCH SAN TUM

T_MIN 0.048* - - 0,043 - - - 0,730 0,610

HUM 0,353 - - - - - - - -

WIND 0.005* - - - - - 0,086 0,873 -

RAIN 0,014 0.075* 0,910 0.008* 0,468 0.019* 0,592 0,000 0.00*

AQI 0.03* 0,079 0,021 0,067 0,141 - 0,689 0,701 0,219

R_CUADRADO 32% 10% 10% 14% 5% 13% 10% 33% 46%

ANNOVA 0,012 0,169 0,559 0,059 0,460 0,019 0,000 0,292 0,001

Fuente: Ministerio de Salud Pública
*Niveles de significancia con el número de casos acumulados.
- Variables independientes que no siguieron normalidad en la prueba de Kolmogorov-Smirnov.




