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Desarrollo endógeno imprevisto: 
alternativas de desarrollo para Quito 

Edwin Cevallos Sánchez1

Deteniéndose a analizar el modelo en que actualmente se desenvuelve la 
ciudad de Quito, se puede concluir que esta ciudad que ya alcanza los 3 mi-
llones de habitantes, sus medios de producción, actores sociales, económicos 
y demás participantes se desenvuelven en un marco de desarrollo, en un es-
cenario de crecimiento o decrecimiento endógeno; entendido también como 
un modelo de desarrollo económico local según la definición de la CEPAL: 
“Desarrollo económico local es el proceso de crecimiento y cambio estruc-
tural que, mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en el 
territorio, conduce a la mejora del bienestar de la localidad” (CEPAL, 1998).

El problema es que Quito y sus habitantes se desarrollaban antes de la 
emergencia sanitaria dentro de un modelo de apertura económica y social 
muy marcada que poco se ha estudiado y que, normalmente, pasábamos 
por alto. La frontera norte del país y su principal paso fronterizo está a 
menos de tres horas de viaje por carretera; una frontera viva de permanente 
intercambio económico, cultural y humano; una frontera con el segundo 
país más poblado y económicamente más relevante de Sudamérica. Quito 
tiene, además, el puerto aéreo más importante del Ecuador, con varias 
conexiones internacionales y transcontinentales diarias, a las que cada año 
se añaden nuevas rutas; esto sin contar con el desenvolvimiento de Quito 
como centro de intercambio entre la sierra y la costa norte, punto de in-
greso y salida de las provincias del oriente ecuatoriano y, desde mediados 
del siglo XX, punto de recepción de migración interna. Lo anterior está 

1 Especialización en Gestión del desarrollo regional. Centro Interdisciplinario de Estudios sobre 
el Desarrollo de la Universidad de los Andes (CIDER), Bogotá, Colombia. Adscripción institucional: 
postulante a Maestría en gestión y desarrollo urbano en el CIDER, Bogotá, Colombia. 
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relacionado con la facilidad de intercambio terrestre en el territorio del 
país, y a su constante mejora en tiempos y ampliación de acceso. 

Al contrastar las características de la ciudad citadas con el actual estado 
de restricciones de movilidad e intercambio planteado para la emergencia 
sanitaria COVID-19, claramente se podrán identificar problemáticas de 
reducción de capacidad adquisitiva, empeoramiento de calidad de vida, 
exclusión económica y de acceso al trabajo o a medios de subsistencia re-
lacionados con el cambio abrupto del modelo de generación de riqueza, 
actividades y medios de subsistencia. 

En el ámbito de la planificación, esta restricción y su problemática no 
han sido previstas o citadas como posibilidades dentro de los planes de 
desarrollo formulados para Quito. Al revisar el Plan Metropolitano de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015-2020 (Alcaldía Metropoli-
tana de Quito, 2017), uno puede ver que las problemáticas y líneas de 
acción se desarrollaban dentro de una hipótesis de constante crecimiento 
y demanda. El plan, en dos de sus tres ejes (Ciudad de Oportunidades y 
Ciudad Inteligente), hace énfasis en ámbitos como el desarrollo económi-
co, tecnológico, productivo y de la competitividad, y aborda el ámbito de 
ordenamiento territorial desde el ámbito de la movilidad, y de la conexión 
dinámica y eficiente. Esto para entender la desconexión entre modelo de 
ciudad y modelo de gestión en el contexto de las restricciones actuales de-
bidas a la emergencia sanitaria. 

Tal vez el eje Ciudad Solidaria, en el que nadie se queda atrás y que 
indica, “Quito puede ser una ciudad activa, dinámica, con ciudadanos que 
exigen, resuelven y cooperan en el desarrollo de su ciudad” (Plan Metro-
politano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015-2020, Alcaldía 
Metropolitana de Quito, 2017), nos pueda dar una guía para repensar la 
ciudad, un sustento desde su plan de desarrollo para enfrentar los efectos 
concretos de las restricciones sobre la ciudad y un punto de partida para 
un modelo de desarrollo que tienda al desarrollo endógeno, local, como 
modelo más que posible, necesario.

Sobre el planteamiento de una línea de base, se concluye que citar pro-
blemas de distribución de riqueza, acceso a servicios y oportunidades sería 
poco fructífero, ya que la emergencia sanitaria solo ha acentuado las pro-
blemáticas económicas y sociales ya presentes.
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Sobre una visión inmediata de posibles acciones y escenarios para la 
ciudad dentro del marco de referencia inicial de desarrollo local o endóge-
no, usando nuestros recursos intelectuales, técnicos y económicos, y desde 
el enfoque urbanístico y arquitectónico que corresponde a mi área de co-
nocimiento, me vienen tres experiencias de flexibilidad de infraestructura 
urbana que fueron positivas para la ciudad. La primera es la flexibilización 
de las vías para vehículos particulares para tránsito de bicicletas –medida 
que gente con más experiencia la tratará en profundidad. Las otras dos 
experiencias son menos obvias, pero más focalizadas al contexto actual de 
necesidades. Me refiero al uso actual del Centro de Convenciones Bicen-
tenario como área para atención de pacientes con COVID-19, espacio 
arquitectónico de generosas dimensiones que cuenta con facilidades téc-
nicas modernas y funcionales (lo que permitió que se pudiera habilitar 
en poco tiempo como equipamiento sanitario) y que cuenta con cientos 
de camas para cuidados intermedios e intensivos. Se trata de un espacio 
arquitectónico al que antes de la emergencia sanitaria no se le daba mayor 
uso ni tenía un valor simbólico ni era un hito de referencia más allá de ser 
el único espacio decentemente habilitado para el uso público dentro del 
Parque Bicentenario.

La siguiente experiencia positiva es el centro de exposición temporal 
para la conferencia HÁBITAT III, espacio construido en el parque El Ar-
bolito, de carácter temporal, pero que nunca fue retirado, así como nunca 
fue retirado el cerramiento temporal colocado alrededor de la CCE. Este 
espacio sirvió durante las semanas de la conferencia en 2016, pero luego 
se transformó en un espacio degradado y residual, y, ya en 2020, se le en-
contró un uso positivo y práctico al servir, desde marzo de 2020, junto con 
el ágora de la CCE, como centro de acogida para personas en situación de 
calle frente a la emergencia sanitaria.

Para poner en funcionamiento estos tres equipamientos no se requi-
rieron grandes recursos económicos, ni cooperación ni créditos interna-
cionales; se requirió el buen criterio de la administración de cada espacio 
y el esfuerzo local para mostrar que la base de la infraestructura está dada 
en Quito, que se necesita identificar equipamientos tanto públicos como 
privados que puedan apoyar a la población en casos de necesidad y que 
los nuevos equipamientos de la ciudad tienen que ser pensados con una 
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flexibilidad de uso. Se puede normar mediante ordenanzas que los nuevos 
términos de referencia para el diseño de equipamientos públicos en Quito 
contemplen la necesidad de adaptación al uso de los espacios y de sus faci-
lidades técnicas, de manera tal que quede ya la lección sobre la necesidad 
de flexibilidad de uso de los equipamientos en tiempos de emergencia. 

Es difícil plantear una visión de ciudad a mediano y largo plazo a cau-
sa de los grandes cambios que hubo en las formas de vida, consecuencia 
de los cambios económicos, de movilidad y de formas de intercambio. 
Y es debido a esa incertidumbre que vuelvo a la necesidad de mirar las 
realidades locales como retos a enfrentar: la deficiencia en el sistema de 
transporte público, los grandes desplazamientos, la inseguridad física y la 
falta de oportunidades. Una visión a mediano plazo dentro del marco de la 
emergencia debe tener necesariamente una propuesta de cambio y de arti-
culación del transporte público en Quito. A mediano plazo, seguramente 
entrará en funcionamiento el metro y habrá una nueva tarifa de transporte; 
dos hechos que podrían servir como articuladores para la municipalización 
del sistema de transporte o para su administración por parte de un solo 
operador privado. Esto como punto de partida para una movilidad más 
eficiente y sostenible a largo plazo.

Sobre los grandes desplazamientos que requerían las formas presencia-
les, esto puede ser ahora contrastado con la experiencia de los últimos 
meses de teletrabajo, educación en línea, pagos y trámites por internet, 
etc. Es clave para una visión de ciudad a mediano y largo plazo tener un 
plan de accesibilidad universal a la tecnología e internet que haga general 
la reducción de los desplazamientos largos en la ciudad, por las ventajas 
que esto genera y para que la idea de intercambio deje de ser sinónimo de 
recorrer grandes distancias.

En relación a lo económico, una ciudad de casi 3 millones de habitan-
tes requiere de actividades industriales, financieras, de servicios y de ges-
tión de un nivel y complejidad atados al intercambio internacional. Una 
reactivación económica va a requerir una activación también en estos sen-
tidos. Sin embargo, la emergencia sanitaria mostró que los grandes actores 
de la economía formal no fueron los más golpeados, ni siquiera pequeñas 
y medianas empresas; los grandes perdedores fueron los actores informales 
de la economía, que viven del día a día, del intercambio, y que no han po-
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dido tampoco enfrentar los requerimientos de la “nueva normalidad”. Así, 
una ciudad económicamente viable a mediano y largo plazo debe procurar 
formalizar sus actores económicos a todo nivel, e integrarlos a prestaciones 
de seguridad social, crédito y ayuda estatal, de manera tal que sea posible 
dejar a un lado la ciudad informal, insegura y excluyente.
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