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Quito circular: de la pospandemia a la 
prosperidad sostenible

Elizabeth Cabezas Guerrero1

En enero del 2020, cuando el mundo todavía no avizoraba la magnitud del 
impacto que alcanzaría el COVID-19, presenté en la Asamblea Nacional 
el Proyecto de Ley Orgánica de Economía Circular. Este artículo me da 
la oportunidad de explicar las motivaciones y razones para afirmar que el 
escenario de pospandemia es una oportunidad para repensar estructural-
mente el actual modelo de economía lineal e implementar aceleradamente 
un modelo de economía circular en el país y en el Distrito Metropolitano 
de Quito (DMQ). A partir de un breve diagnóstico, procuraré establecer 
los vínculos del proyecto de ley con las realidades de la ciudad, las proble-
máticas previsibles que se presentarán y las soluciones estructurales que el 
proyecto ofrece.

Quito recibió el siglo XXI con talante de metrópolis; la ciudad se pro-
yectaba sobre la base de planes de ordenamiento con visiones modernas y 
metas audaces. Ejercí la Concejalía de la ciudad entre 2009 y 2013, y con-
tribuí al diseño y ejecución de proyectos que incorporaban, ya entonces, 
una sólida visión de ciudad sostenible. 

Según los datos del Instituto Metropolitano de Planificación Urbana 
(IMPU, 2018) en la publicación “Visión de Quito 2040 y su Nuevo Mo-
delo de Ciudad”, la población de la ciudad pasará de 2 654 773 en 2020 a 
3 026 280 en 2030, y alcanzará los 3 439 166 en 2040. Este plan contiene 
cinco ejes que se sustentan en los siguientes conceptos y lineamientos: 1) 

1 Economista con Diplomado en Banca y Finanzas. Ex Presidenta de la Asamblea Nacional. 
Asambleísta por Pichincha. Presidenta de ParlAméricas. Correo electrónico: elizabeth.cabezas@
asambleanacional.gob.ec
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sostenibilidad y desarrollo sostenible; 2) resiliencia con enfoque urbano y 
territorial; 3) calidad de vida; 4) valores del quiteño; 5) Planificación Inte-
gral (IMPU, 2018: 35).

En cuanto a los indicadores socioeconómicos de la ciudad, señala: la po-
breza por ingresos es de un 7,98%, y la pobreza extrema alcanza el 2,36%. 
El 55,3% de la población económicamente activa culminó el bachillerato, 
y apenas el 21,6%, la educación superior. El 13,8% de los jóvenes entre 
15 y 17 años ya se ha incorporado al mercado laboral; la mitad de las mu-
jeres entre los 15 y 29 años son madres (IMPU 2018: 36). En la ciudad 
se evidencia una alta concentración productiva cuya economía se basa en 
actividades profesionales, técnicas, manufactura, comercio, transporte y 
construcción. Entre 2007 y 2015, la participación de la administración 
pública creció significativamente, al 15,17% del VAB del cantón (IMPU 
2018: 260).

En este documento, como eje transversal en las metas para el DMQ se 
enfatiza la responsabilidad ambiental basada en algunos principios de la 
economía circular. Según el Sistema de Indicadores Distritales, Quito gene-
ra más de 2 mil toneladas de residuos sólidos urbanos, que mensualmente 
ingresan al relleno sanitario, hoy al borde del colapso. En 2016, la tasa de 
recuperación de materiales reciclables era de cerca del 48%, y de composta-
bles, menos del 1%. Las proyecciones para 2025 son de 60% de reciclables 
y 40% de orgánicos, y para el 2040, de un 80% en reciclables y entre 60% 
y 80% en orgánicos. De continuar con el modelo actual, ni siquiera dentro 
de 20 años aspiraríamos a tener una gestión eficiente de residuos.  

Los impactos de la pandemia

Los efectos de la pandemia se suman a los impactos de la crisis econó-
mica que afecta a todo el Ecuador y que presenta características particu-
lares para el DMQ. La recesión afecta a toda la estructura de producción, 
en particular a los estratos más vulnerables, y modifica la estructura pro-
ductiva del distrito. Por otra parte, el confinamiento ha generado nuevos 
escenarios y dinámicas en lo laboral, comercial y productivo, que se deben 
tomar en cuenta para una estrategia de recuperación. 
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En junio de 2020, la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) presentó un alarmante informe de impacto para la re-
gión. Se prevé la recesión más grande de la historia contemporánea con 
un decrecimiento promedio del -5,3% del PIB. El desplome económico 
afectará el comercio en un -15%, a turismo y remesas en un -20%; el 
desempleo aumentará con efectos en la pobreza y la desigualdad. Se agu-
dizarán las brechas estructurales y las carencias del sistema de salud y del 
sistema productivo. Los presupuestos públicos se reorientarán y requerirán 
financiamiento externo a bajos costos, al tiempo que se debilitará el multi-
lateralismo y la cooperación internacional (CEPAL, 2020). 

Este informe también señala, como claves para enfrentar los efectos 
de la pandemia y el deterioro de las economías nacionales, una urgente 
transformación que apunte a recuperar economías resilientes, inclusivas y 
sostenibles fortaleciendo los siguientes ámbitos: 1) transición energética; 
2) conectividad digital y movilidad pública eléctrica; 3) integración regio-
nal productiva; 4) economía del cuidado; 5) agroecología y agroforestería; 
6) soluciones basadas en la naturaleza.

Aunque a la fecha no se cuenta todavía con cifras claras del impacto es-
pecífico del COVID-19 en el DMQ, podemos adelantar algunas premisas 
evidentes:

• Recortes presupuestarios que afectarán de manera diferenciada a la ca-
pital, que concentra empleo en el sector público; en consecuencia, las 
reducciones de plazas de empleo y salarios modificarían el perfil laboral 
y comercial.

• La baja en los precios del petróleo afectarán la liquidez interna y el 
consumo, lo que impactará en el comercio y los servicios financieros 
(ambos rubros importantes en la economía del DMQ).

• La agudización de brechas en lo rural provocará un aumento en la mi-
gración interna a varias ciudades, especialmente a Quito.
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Volver al futuro

Como en la famosa película de los ochenta, la pospandemia nos traslada 
mentalmente al futuro para tomar una decisión trascendental en el presen-
te: ¿cambiamos el modelo o insistimos en los errores? Está claro para la hu-
manidad que el ritmo desenfrenado de explotación, consumo y deshecho 
está pasando factura a la pervivencia de la humanidad; el COVID-19 no 
es más que una expresión de la crisis ambiental, socioeconómica y humana 
a la que hemos llegado por un modelo insostenible de economía lineal 
que se deriva de las lógicas posindustriales y que se grafica de la siguiente 
manera:

Figura 1: Economía lineal

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador.

La lógica de que más consumo significa más desarrollo, que deviene de la 
economía lineal, deriva en un proceso de deterioro acelerado del medioam-
biente, sobreexplotación de recursos, excesiva producción y mala gestión 
de residuos. Por otro lado, como modelo que pone el consumo individual 
por sobre el progreso colectivo, afecta el tejido social y debilita el sentido 
de corresponsabilidad de las comunidades en las dimensiones ambiental, 
sanitaria, urbanística, cultural y productiva.

 
El modelo multidimensional de economía circular es muy apropiado 

para diseñar un Quito de la pospandemia, ya que articula a todos los secto-
res de la producción: ecodiseño, gestión inclusiva de residuos, reinserción 
de materiales en la economía, consumo responsable, educación y cultura 
ciudadana, servicios, financiamiento, poderes locales; entre otros sectores 
que se integran en un nuevo modelo y nos invitan a repensar soluciones a 
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los problemas estructurales que evidenció la pandemia, y a crear condicio-
nes mucho más efectivas para enfrentar los riesgos y fortalecer la resiliencia 
de la ciudad.

Figura 2: Economía circular

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador.

Retomando lo señalado en el documento DMQ 2040 y en las propuestas 
de la CEPAL, vemos la pospandemia como una oportunidad para asumir 
otros modelos de producción y economía. Este tiempo exige priorizar el 
bienestar humano por sobre el frío crecimiento de las cifras, y trasladar 
las prioridades del desarrollo a una prosperidad colectiva y sostenible. Las 
siguientes son, en síntesis, las principales ventajas que la economía circular 
aportará a Quito en el escenario pospandemia: 

• Promueve una mejora sustancial de la calidad de vida en las ciudades 
con mejores condiciones sanitarias y reduce los factores de vulnerabili-
dad ante amenazas epidémicas.

• Mejora el nivel de ingresos al generar oportunidades de inversión, ne-
gocios y emprendimiento, que diversifican las fuentes de empleo en 
muy diversos segmentos de la economía. 
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• Fortalece el tejido social y promueve actitudes comunitarias correspon-
sables, proactivas y solidarias, que mejoran las capacidades de enfrentar 
amenazas y la resiliencia.

• Crea condiciones para la innovación en todo el ciclo productivo, desde 
el ecodiseño, la planificación de la producción, hasta la reutilización en 
bienes y servicios muy variados.

• Aprovecha una fuerte tendencia a nivel global en nuevos escenarios de 
inversión pública y privada, nacional e internacional.

Conclusión

La pandemia no es la causa de la crisis global y local, es el resultado cola-
teral de un sistema económico agotado en el que cualquier amenaza puede 
tomar dimensiones globales. Es necesario ubicar el análisis en las fallas 
sistémicas más allá de la actual coyuntura sanitaria y dar el salto a cam-
bios integrales. Si bien la economía circular no es la solución a todos los 
problemas, considero que es un sólido punto de partida para alcanzar las 
expectativas de ciudades sostenibles, inclusivas y resilientes. Quito tiene 
características naturales, geográficas, demográficas y culturales que son 
propicias para aplicar con éxito este modelo para una recuperación exitosa. 
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