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Quito, coronavirus y economía
Jaime Galarza Erazo1

Quito, al igual que el resto del país y del mundo, ha sido afectado por la 
expansión del coronavirus. La dimensión de este proceso obligó a la im-
plementación de un esquema de cuarentena que alteró la rutina de vida de 
todo el territorio del país y de cada ciudad. En este marco, las actividades 
de producción, distribución y consumo sufrieron una severa disrupción 
que dislocó la cadena de pagos2. Como resultado, la crisis que inició como 
un tema sanitario derivó en una crisis económica, lo cual afectó la gene-
ración de empleo y contribuyó al deterioro de las condiciones de vida de 
los habitantes. 

Acorde con la investigación de la Cámara de Comercio de Quito, entre 
enero y julio las ventas y las exportaciones en Quito llegaron a USD 30 395 
millones, frente a USD 41 817 millones en el mismo período de 2019, y, 
en junio, el porcentaje de empleo adecuado estaba en 23,9% (Coba, 2020) 
mientras que, a diciembre de 2019, alcanzaba el 54,3% (INEC Boletín 
01, 2020a). Por otra parte, las proyecciones de CEPAL (Informe 5, 2020), 
en relación al Ecuador, anotan un crecimiento de la pobreza de hasta siete 

1 Economista con diplomado superior en Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos de 
Desarrollo. Vocal principal del Directorio del Colegio de Economistas de Pichincha 2016-2020. 
Correo electrónico: galarza.jaime@gmail.com

2 Frenar la actividad productiva produjo una caída drástica de la generación de bienes y servicios 
requeridos por la ciudadanía. En el mismo sentido, cayeron los ingresos de las personas que perciben 
pagos por la generación y provisión de dichos bienes y servicios, lo que a su vez provocó un menor 
requerimiento de los mismos. Este círculo vicioso hace que la disponibilidad y circulación del dinero 
sea cada vez menor, imposibilitando que los compromisos de pago se cumplan. Como resultado, las 
unidades productivas más afectadas cierran sus operaciones y se afecta el empleo y la generación de 
ingresos a una escala mayor. Lo mismo pasa con las actividades informales. En conjunto, aparece un 
crecimiento y empeoramiento de los niveles de pobreza.
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puntos porcentuales y cinco puntos porcentuales en la pobreza extrema 
hasta el final del año.

Dado este contexto, para repensar la ciudad en una etapa de pospande-
mia necesitamos repensar la reactivación del ámbito productivo en función 
de las señales que vaya mostrando la reperfilación de la economía como 
resultado de lo que estamos atravesando. Para el efecto, usaremos tres as-
pectos como hilo conductor: el estado de la economía local previo a la 
pandemia, el aprendizaje durante esta y la concatenación de elementos que 
la situación actual muestra como influyentes hacia adelante.

En cuanto al primer aspecto, la ciudad venía ya enfrentando serias li-
mitaciones en la capacidad de generación de empleo y en las condiciones 
económicas de las personas. En diciembre de 2015, el empleo adecuado 
representaba el 66,5% de la población económicamente activa mientras 
que, a diciembre de 2019, este había descendido a 54,3%; esto es, doce 
puntos porcentuales. En otras ciudades, el margen de decrecimiento en el 
mismo período va de 0,7 puntos porcentuales (caso Cuenca) a un extremo 
de ocho puntos porcentuales (caso Ambato) (INEC Boletín 01, 2020b). 
En el mismo período, la pobreza y la pobreza extrema no han disminui-
do, sino que se han mantenido alrededor del 8% y 2,8% respectivamente 
(INEC Boletín 02, 2020). 

La ciudad no cuenta con una estrategia de fomento productivo inclu-
sivo que apueste por facilitar la expansión de oportunidades de generación 
de trabajo3; más bien cuenta con una institucionalidad que funciona en 
contra. Por ejemplo, si bien a nivel nacional las micro, pequeñas y me-
dianas empresas (MiPyMES) generan alrededor del 70% de los empleos y 
alrededor del 43% de estas está en Pichincha (Ron y Sacoto, 2017) (donde 
Quito es el eje económico), tan solo la tramitología existente para iniciar 
un pequeño negocio es, en la práctica, un elemento disuasivo (Cadena, 
2014). Esto permite ver, de paso, que la pandemia no generó un nuevo 
problema a la economía de la ciudad, simplemente profundizó uno ya 
existente, ciertamente a niveles no imaginados.

Respecto al segundo aspecto, seguramente existen elementos de los 
cuales todavía iremos aprendiendo en el tiempo por venir; pero, cierta-

3 El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Distrito Metropolitano analiza las 
debilidades de la institucionalidad existente pero no incluye estrategias de cambio. 
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mente, al momento ya hemos aprendido bastante y ese conocimiento debe 
ir siendo capitalizado.

¿Qué hemos aprendido? Uno: la pandemia acelerará un proceso de 
reperfilamiento de la economía. Temas como el teletrabajo, las reuniones 
virtuales de negocios, el uso de redes para viabilizar la distribución y la 
comercialización, los servicios digitales para las transacciones financieras, 
entre otros, venían ganando espacio, pero la disrupción en la movilidad 
produjo un escalamiento súbito de adecuación tecnológica. Por tanto, la 
reactivación de la economía, desde ya, implica otras formas de acción que 
puedan adaptarse a nuevas condiciones.

Dos: el fortalecimiento de las capacidades endógenas para enfrentar 
situaciones como la actual. Por ejemplo, la seguridad y soberanía alimen-
tarias deben ser inscritas como elementos prioritarios para el desarrollo 
económico de la ciudad, ya que apuntan directamente a la supervivencia 
de la población a la vez que implican mejoras en la estabilidad del empleo 
y los ingresos en las áreas rurales (Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 
2020). Esto obliga a repensar la importancia de la agricultura familiar y el 
acortamiento de los circuitos de comercialización.

Y, tres: el tema sanitario debe enmarcarse en la estrategia de desarrollo 
territorial. La pandemia nos está mostrando la deficiencia de un sistema de 
salud fuertemente centralizado, con un ente rector que no ve más allá de 
la atención curativa. Es necesario que el tema de la salud tenga como base 
una estrategia de prevención; por tanto, debe estar vinculada al acceso de 
una alimentación sana y condiciones de vida equilibradas. Los niveles de 
aislamiento que experimenta la ciudadanía pueden estar generando afec-
taciones de orden psicológico que podrían implicar egresos de las familias 
en un momento de falta de liquidez; más aún, puede derivar en aspectos 
más complejos mientras dura esta crisis. Si bien no tenemos estadísticas de 
momento o no hemos podido encontrarlas, son elementos que deben ser 
abordados desde lo local.

En lo que toca al tercer aspecto, el relacionamiento del ser humano con 
su entorno no va a cambiar radicalmente, por lo que las afectaciones po-
drían ser mayores en el futuro (Shaikh, 2020). Esto nos lleva a aceptar que 
emergencias sanitarias como la actual, o peores, pueden ser parte de ese 
futuro; pero también otras, derivadas del cambio climático u otros factores 
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probablemente no predecibles ahora. Esto implica que, salvo que el esque-
ma de consumo vigente en el mundo cambie, independientemente de que 
en el país y en la ciudad generemos parámetros y prácticas más equilibradas 
de relacionamiento, la interdependencia con el exterior mantendrá nuestra 
exposición a tales riesgos.

Por otra parte, las condiciones de la economía mundial y local experi-
mentarán un deterioro mayor al menos hasta finalizar el año. La caída del 
PIB mundial alcanzaría un 4,9% (FMI, 2020), y, en el caso de Ecuador, se 
prevé un 9,6% (Tapia, 2020). Esto nos debe alertar sobre que, al repensar 
la ciudad de la pospandemia, debemos tener en cuenta que no es un inicio 
desde cero, sino un camino de construcción a partir de un escenario alta-
mente adverso.

En el corto plazo, deberemos empezar un proceso de planificación par-
ticipativa que fije objetivos y metas concretos en función del aprendizaje 
de esta etapa. Probablemente debemos ver la ciudad con otra óptica. Si 
una crisis sanitaria puso en jaque la economía, necesitamos con urgencia 
una ciudad con una fortaleza económica que permita el manejo de crisis 
similares o peores. Si la ciudad es vista como un espacio de realización de 
la economía, sus ciudadanos y sus diversas formas organizativas podrán 
reconocerse con mayor facilidad como actores económicos capaces de me-
jorar las relaciones de producción, distribución y consumo en función de 
su bienestar, y consolidar lazos estratégicos de cooperación. 

A la par, vemos una ciudad proactiva que empieza acciones de miti-
gación de los efectos de la crisis; principalmente la caída del empleo y el 
incremento de la pobreza, para lo que inicia acciones prácticas que van 
mostrando cómo el uso de la tecnología (llámense plataformas digitales, 
dispositivos móviles o mecanismos de financiamiento alternativos a los del 
sistema financiero tradicional) apuntala el desempeño innovador y compe-
titivo de las MiPyMES, y asociaciones de la economía popular y solidaria 
para fortalecer la capacidad de respuesta interna, y sumar con solidez al 
desempeño de la gran empresa y los ya existentes rubros de exportación.

En el mediano plazo, empieza a ejecutarse el plan ciudad y opera una 
nueva visión de gestión de riesgos. Esta se basa en una institucionalidad 
que facilita y fortalece la actoría económica de los ciudadanos y sus progre-
sos de niveles de calidad de vida como puntal de la capacidad de respuesta 
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a situaciones adversas. Para el efecto, la planeación de la infraestructura 
urbana y las características de la movilidad se alinean con las expectativas 
de calidad de vida que proponen los habitantes como actores económicos.

En el largo plazo, la ciudad evoluciona en función del aprendizaje con-
tinuo y las redes de relaciones económicas que se han consolidado, lo que 
permite invertir en estrategias de prevención en los diversos órdenes, dismi-
nuyendo los márgenes de vulnerabilidad frente a potenciales afectaciones. 
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