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Solanda: subsidencia del suelo 
en la zona de influencia 
del Metro de Quito 
Ramses Morante I., Luis Pilatasig M. y 
Fernando Puente-Sotomayor

Solanda es un barrio residencial ubicado al sur de Quito, sus edificaciones 
son el resultado de un proceso de construcción social continuo derivado de 
un plan de vivienda progresiva de los años ochenta. Luego de constantes 
modificaciones, la mayoría de sus casas exceden el número de pisos esta-
blecidos en la norma constructiva de la ciudad y sobrecargan las estructuras 
que originalmente fueron diseñadas para soportar cargas menores.

A finales de 2017, los habitantes de Solanda reportaron fisuras en sus 
viviendas, las cuales se asociaron a las excavaciones y la vibración por la 
construcción del túnel del Metro de Quito, que atraviesa el barrio subterrá-
neamente, de norte a sur. Después de un diagnóstico realizado por técnicos 
municipales y académicos, se determinó que se trataba de una subsidencia 
del suelo1 con varias causas, entre ellas la composición del mismo, la sobre-
carga estructural de las viviendas y la extracción del agua subterránea para 
la construcción del túnel del Metro.

Como resultado de la subsidencia, dos viviendas fueron declaradas no ha-
bitables y 150, con alta vulnerabilidad. A pesar de la afectación, los habitan-
tes de esas casas continúan habitándolas, ignorando o aceptando el riesgo 
existente. Al respecto, el MDMQ ha establecido un monitoreo periódico a los 
lotes afectados y la empresa Metro de Quito ha activado las pólizas de segu-
ro en caso de afectación a viviendas cercanas, con una cobertura de apenas 
50 m desde el trazado del túnel.

En este capítulo se presenta una breve descripción del proceso de cons-
trucción y crecimiento del barrio de Solanda, las afectaciones debidas a la 
subsidencia y los principales factores que fueron identificados como causan-
tes del fenómeno.

1 La subsidencia terrestre es “un fenómeno que implica el asentamiento de la superficie terrestre en un área 
extensa debido a varios factores, que pueden ser naturales o causados por el impacto de una gran variedad de 
actividades humanas” (Tomás et al. 2009, 7). Acorde al Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias 
del Ecuador (SNGRE), está compuesta de “movimientos lentos de la superficie del terreno que desciende verti-
calmente de forma gradual. Se genera por la acción prolongada de compactación debido a acciones naturales 
o antrópicas” (2018, 30), siendo en la mayoría de los casos una combinación de ambos factores.
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170 Solanda, del plan de vivienda social 
al crecimiento no planificado

En 1976, María Augusta Urrutia donó a la Fundación Mariana de Jesús 150 
hectáreas de los terrenos que antes conformaban la hacienda de la Mar-
quesa de Solanda, en el sur de la ciudad, para la construcción de un plan 
de vivienda para familias con bajos ingresos. En el prólogo de la obra de 
Rodríguez, Espinosa afirma que, originalmente, la intención de la benefac-
tora era donar los terrenos de su hacienda La Granja, pero fue detenida por 
el Municipio de Quito ya que no se podía construir un barrio obrero en el 
norte de la ciudad (Rodríguez 1990). Los registros históricos indican, además, 
que en el área donde se construiría el plan de vivienda social existía acuí-
feros, pantanos y quebradas que fueron rellenadas. No obstante, mediante 
convenios con la Junta Nacional de la Vivienda, el Banco Ecuatoriano de la 
Vivienda, el Municipio de Quito y la USAID se construyó el plan de vivienda 
Solanda (Rodríguez 1990).

En 1986, una década después, se entregaron las primeras viviendas bajo 
el modelo de construcción progresiva (es decir, inacabadas) a familias que 
luego tendrían que pagar las cuotas crediticias y realizar modificaciones para 
volverlas habitables. De esta manera, se otorgaron seis modelos de vivien-
da con distintas flexibilidades para el crecimiento progresivo, en lotes cuya 
área variaba desde 60 m2 hasta 123 m2, como se describe a continuación.

a) Unidad sanitaria: fue el modelo de vivienda menos completo, con 10 m2 
de construcción que consta de un baño y una cocina en un terreno de 
60 m2.

b) Unidad piso-techo: construida en terrenos que van desde 60 m2 hasta 
80 m2. Incluía un baño, una cocina y un espacio multiusos sin paredes 
exteriores pero cubierto con un techo de cemento.

c) Unidad básica: incluía los componentes anteriores, con la adición de pa-
redes exteriores hechas de ladrillos. Esta unidad tenía dos variaciones de 
techo: con losa de concreto y con techo de plástico corrugado.

d) Unidad tri-familiar: tres apartamentos, uno en el primer piso con la po-
sibilidad de albergar un local comercial, un apartamento en el segundo 
piso y un apartamento contiguo de dos pisos. Este modelo se construyó 
en las esquinas de las manzanas para promover la actividad comercial.

e) Vivienda puente: el modelo menos popular, creado sobre pasajes peato-
nales. Incluía un baño, una cocina y un espacio multifuncional.

Como parte de un esfuerzo ciudadano para volverlas habitables, las mejoras 
a las casas entregadas se realizaron sin supervisión técnica ni mano de obra 
calificada, siendo estas adecuaciones de baja escala y escasa planificación. 
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Las ampliaciones de mayor escala, realizadas posteriormente, fueron finan-
ciadas mediante las remesas enviadas por los migrantes tras la crisis de la 
dolarización.

Actualmente, la mayoría de las viviendas originales, o lo poco que queda 
de ellas, no son visibles desde el exterior; las construcciones se elevan hasta 
seis pisos, cuando en la planificación original eran de dos pisos y la altura 
máxima es de cuatro según la normativa vigente (figura 8.1). El barrio resi-
dencial, que desarrolló una fuerte vocación comercial, sufre un proceso de 
deterioro urbano causado por la inseguridad y los flujos migratorios.

La subsidencia del suelo en Solanda y 
sus causas múltiples 

La subsidencia del suelo es un problema importante y preocupante en So-
landa. Este fenómeno ocurre cuando el suelo se hunde o se asienta debido 
a diversas causas como procesos geológicos naturales, actividades humanas 
o una combinación de ambos. En el caso de Solanda, existen factores es-
pecíficos que contribuyen al hundimiento y que han tenido consecuencias 
adversas para quienes viven en las casas afectadas.

Para empezar, es fundamental entender qué implica la subsidencia del 
suelo y cómo se produce. Esta se refiere al movimiento descendente de ca-
pas de suelo o sedimentos, que provoca el hundimiento o asentamiento 
diferencial de la superficie, lo que afecta a las construcciones que pudie-
ran levantarse sobre este. Puede ocurrir gradual o repentinamente debido 
a ciertos factores desencadenantes, como la extracción excesiva de agua 

Figura 8.1. Crecimiento vertical de una manzana de Solanda

Fuente: Moncayo Torres (2021).
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subterránea, sistemas de drenaje inadecuados o condiciones geológicas pro-
pensas a la inestabilidad. 

En Solanda, a finales de 2017, los habitantes del barrio notaron la repen-
tina aparición de fisuras y grietas en varias edificaciones, tanto en mampos-
terías como en pisos (figura 8.2).

Este fenómeno, que afectó a varias casas, fue rápidamente asociado por 
la ciudadanía como una consecuencia directa de la excavación para la cons-
trucción del Metro de Quito (Rivas y Ramón 2018). Las peticiones de los 
propietarios y residentes pronto hicieron eco. En poco tiempo, el evento fue 
cubierto por la prensa local y debidamente documentado por la ciudadanía. 
Adicionalmente, un grupo de moradores afectados presentó sus quejas en la 
DMGR de la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad (SGSG). 

Cabe mencionar que, según afirma Irwin Álvarez en una entrevista, la 
DMGR ya realizaba monitoreos periódicos desde 2017 en el Sector 4 de 
Solanda, como parte de una consultoría en Turubamba, un barrio aledaño 
que presentaba afectaciones por subsidencia. Acorde al informe técnico, “70 
predios, de un total de 120, se encontraban en riesgo alto por subsidencia y 
sismos” (Álvarez et al. 2016).

A inicios de enero de 2018, se realizó la primera inspección técnica, 
después de la cual se organizó un equipo interinstitucional con la Em-
presa Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito, Metro de 
Quito, DMGR, entre otras (Álvarez et al. 2016), con la finalidad de verificar 
las posibles causas de los asentamientos diferenciales de las viviendas 
en el barrio de Solanda. Una vez realizadas las inspecciones necesarias, se 
concluyó que:

• Existe deterioro en el sistema de alcantarillado, debido a procesos de 
desplazamiento del suelo, lo que requiere intervención inmediata.

• Se requieren estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos integra-
les de todo el sector, en relación con el uso potencial del suelo. Además 
de un estudio de vulnerabilidad de las construcciones del sector, tomando 
en consideración el fenómeno suscitado y potenciales eventos sísmicos.

Figura 8.2. Daños en viviendas de Solanda

Fuente: Ciudad Modelo; Rivas y Ramón (2018).

Nota: izquierda, se advierten grietas en el piso de una vivienda ubicada en el Sector 1. Derecha, separación entre dos viviendas. 
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en el sector.

Posteriormente, se realizaron inspecciones rápidas de las construcciones 
afectadas en los meses de mayo y junio. Y, para cumplir con lo previamente 
acordado, en julio del mismo año, se firmó un convenio con la EPN y la PUCE, 
que permitió la elaboración de informes técnicos sobre la mecánica de sue-
los y la hidrogeología del sector afectado.

Las causas que podrían explicar las excesivas deformaciones del terreno 
registradas en el barrio de Solanda se enumeran a continuación y posterior-
mente se explican aquellas que se consideran más relevantes.

• Estado actual de las alcantarillas del sector
• Transferencias de cargas a la cimentación
• Lavado de finos
• Extracción de agua durante la construcción de la salida de emergencia 

SE4, dentro del proyecto Metro de Quito
• Consolidación (deformación) por descenso del nivel freático
• Composición de los estratos del subsuelo

Sobreconstrucción y capacidad de las estructuras

Para los diferentes análisis no lineales que se realizaron en el sector, se con-
sideró la afectación que pueden tener las estructuras debido a la interacción 
que existe con las viviendas adyacentes. Para el caso de asentamientos, esta 
interacción se logró calibrando los modelos, de esta manera se observó que 
los niveles de daño producido en la vivienda dependen del comportamiento 
de las estructuras colindantes. 

Las inspecciones, los estudios y las modelaciones revelaron que las edi-
ficaciones informales que presentan más de tres pisos muestran una vulne-
rabilidad alta ante subsidencias y sismos. Esto se debe a la falta de planifi-
cación al hacer su ampliación vertical y se puede evidenciar en el tamaño 
de sus columnas. Por estas razones, las estructuras evaluadas de tres pisos, y 
especialmente las mayores a cuatro pisos, no son aptas para desempeñarse 
adecuadamente ante la presencia de sismos en la ciudad de Quito. 

En el análisis no lineal estático para asentamientos se pudo comprobar 
que los primeros niveles de daños se produjeron en las paredes de mam-
postería y que estos fueron provocados por la degradación rápida de la 
rigidez. Además, se observó que las paredes tienen una aportación consi-
derable en el rango elástico mientras que su aporte en el rango inelástico 
es casi nulo. 
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Solanda es uno de los 62 barrios de la urbe atravesados por el proyecto 
del Metro de Quito. Una de las estaciones se ubica en el extremo norte del 
barrio y se construyó un pozo de salida de emergencia en uno de los par-
ques del Sector 4, ubicado en las calles Bartolomé Solón y Miguel Barabara 
(figura 8.3). Mediante este pozo se realizó el bombeo de agua subterránea a 
la superficie, como estaba planteado para el proceso constructivo (Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador 2019).

La extracción significativa de agua del acuífero para la construcción del 
pozo de emergencia SE4, con un diámetro de 8,2 m y una profundidad apro-
ximada de 37 m, se identifica como la causa crítica que podría explicar las 
deformaciones excesivas del terreno en el área. Este proceso de extracción, 
al perturbar el equilibrio hidrogeológico de la zona, parece haber generado 
una subsidencia notable que se extiende más allá de los límites de respon-
sabilidad establecidos para la construcción de la infraestructura relacionada 
con la línea del metro, alcanzando más de 40 m. Este fenómeno podría tener 
una conexión directa con el acuífero del yacimiento El Pintado, del cual for-
ma parte el barrio Solanda, que abarca una superficie de aproximadamente 
12,5 km2 (Yepes et al. 2019).

Desde la colocación del pozo, los moradores del sector expresaron males-
tar debido al ruido y la vibración de los trabajos realizados, incluso en horas 
nocturnas. Adicionalmente, el pozo los ha privado de una zona recreativa 
que era de gran importancia para las viviendas aledañas (Rivas y Ramón 
2018). Nadie les advirtió que el ruido sería el menor de sus problemas a 
futuro. 

Figura 8.3. Vista aérea del pozo y salida de emergencia  
del Metro en el parque del Sector 4 de Solanda

Fuente: Ciudad Modelo; Rivas y Ramón (2018).
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El análisis de las características geológicas e hidrogeológicas del subsuelo 
en Solanda proporciona una perspectiva crucial para entender la subsiden-
cia del suelo que ha afectado las viviendas en esta zona. La región presenta 
una compleja interacción de factores geológicos y tectónicos que contribu-
yen a la vulnerabilidad del terreno.

Solanda está ubicada en el borde occidental de la depresión Interandina 
o valle Interandino, específicamente en la zona localizada entre las estriba-
ciones orientales de la Cordillera Occidental de los Andes-ladera oriental 
del complejo volcánico Pichincha y el sistema de colinas Puengasí-Lumbi-
sí-Bellavista-Catequilla. Esta particularidad da forma a un valle elongado 
que se extiende desde San Antonio de Pichincha, en el norte, hasta Gua-
maní-Cutuglagua, en el sur. Esta configuración es interrumpida en la zona 
centro-sur por la presencia de la loma El Panecillo. Desde El Panecillo hasta 
la zona de Guamaní, la zona sur es parte de la cuenca hidrográfica del río 
Machángara, formado por la confluencia de varias quebradas como Caupi-
cho, al este, Ortega, al centro, y Río Grande, al oeste (mapa 8.1). La mayoría 
de los drenajes tienen formas algo sinuosas o meándricas.

Esta región del Ecuador, morfológicamente la región occidental del 
valle Interandino, constituye un valle levantado con respecto a la región 
oriental relacionada con los valles de Los Chillos y Tumbaco. Desde el 
punto de vista tectónico, esta región está localizada entre el sistema de 
fallas Pallatanga-Pujilí-Calacalí, al oeste, y el sistema de fallas Quito, al 
este (mapa 8.2).

Mapa 8.1. Imagen parcial de Quito y drenaje en Solanda

Nota: se muestra parte del valle drenado por las aguas de la cuenca hidrográfica del río Machángara y la ubicación de Solanda.
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La falla geológica Quito, catalogada como activa (Eguez et al. 2003) ocasio-
na que la zona sur donde se asienta la ciudadela Solanda tenga un desnivel 
de alrededor de 400 m con respecto a la zona San Rafael-Sangolquí.

La zona occidental del valle Interandino donde se asienta la ciudadela So-
landa forma parte de la denominada cuenca sedimentaria de Quito, la cual 
se divide en dos subcuencas, una al norte de la zona de La Alameda y otra al 
sur de la colina El Panecillo. Las subcuencas, por su naturaleza y composición 
litológica, contienen aguas subterráneas, cuya extracción puede provocar sub-
sidencia del terreno. La subcuenca sur de la cuenca de Quito está localizada 
entre las estribaciones orientales de las colinas o cerros ubicados en la región 
Loma Ungui-Atacazo y las estribaciones occidentales de la loma Puengasí. En 
sentido longitudinal, la zona donde se asienta la ciudadela Solanda ocupa la 
zona central de la región, ubicada entre la divisoria de aguas de la cuenca del 
río Machángara y la quebrada Saguanchi, y la colina El Panecillo.

La cuenca sedimentaria de Quito, y específicamente la subcuenca sur, está 
rellenada por depósitos fluvio-lacustres intercalados con depósitos de ori-

Mapa 8.2. Imagen parcial de mapa neotectónico de la región de Quito

Fuente: Alvarado et al. (2014).

Nota: incluye los trazos de las fallas y pliegues relacionados con la falla Quito. QFS = Sistema de 
Fallas Quito, GFS = Sistema de Fallas Guayllabamba, M = río Machángara. Solanda está ubicada 
aproximadamente en la sigla M. Las líneas negras continuas y entrecortadas ubicadas en la zona 
noroccidental de la figura son fallas del Sistema de Fallas Pallatanga-Pujilí-Calacalí. 



177gen volcánico, incluidos en la formación Machángara y formación Cangahua 
(Longo y Henderson 1976). La formación Machángara está constituida por 
niveles de lavas, aglomerados, tobas y sedimentos mal clasificados (Longo y 
Henderson 1976). La formación Cangahua está constituida por varios nive-
les de ceniza volcánica de color café claro en partes compacta y en partes 
deleznable, intercaladas con varios niveles de lapilli.

En la zona sur entre El Panecillo y la zona de Guamaní, la sucesión lito-
lógica corresponde a depósitos de avalancha de escombros, flujo de lodo, 
flujo piroclástico, ceniza, oleada piroclástica, brecha, arcilla, arenisca, turba, 
paleosuelo, toba, coluvial y cangahua (figura 8.4), niveles incluidos en la 
unidad Basamento o miembro volcánico Basal, unidad volcanosedimentaria 
Guamaní y unidad fluvio-lacustre El Pintado, ambas correlacionables con el 
miembro Quito y parte de la formación Machángara, todas sobreyacidas por 
la formación Cangahua (Peñafiel 2009).

Con base en dos perforaciones realizadas en el sector de Solanda, los prime-
ros 13 metros de la columna estratigráfica incluyen los siguientes depósitos: 
contrapiso/capa vegetal/material de relleno, limo de alta plasticidad café oscu-
ro, arena fina gris, suelo orgánico negro con plasticidad, limo de alta plasticidad 
café oscuro, arena limosa café oscuro y limo de alta plasticidad café oscuro 
(Bucheli y Realpe 2018). Debido a la plasticidad, estos depósitos deben estar 
húmedos, lo que los hace muy deformables ante cambios del nivel freático.

Los datos geológicos determinan que prácticamente todos los niveles son 
depósitos constituidos por fragmentos de rocas y/o minerales con matriz o 
sin matriz, con compactación y quizá algo de consolidación, por ende, con 
un porcentaje de porosidad y posibilidades de transmitir fluidos. Peñafiel 
(2009) determina que los niveles litológicos catalogados como “avalancha 
de escombros y flujo piroclástico” constituyen acuíferos y la Cangahua cons-
tituye un acuitardo.

En conclusión, respecto a las características del subsuelo en Solanda, se 
puede afirmar que contiene aguas subterráneas, cuya extracción puede pro-
vocar subsidencia del terreno. Además, los depósitos que conforman el suelo 
serían sumamente deformables ante cambios del nivel freático, debido a su 
alta plasticidad. Por lo tanto, el suelo es propicio para la subsidencia causa-
da por factores naturales y antrópicos.



178
Figura 8.4. Sucesión litológica de la subcuenca Sur

Fuente: Peñafiel (2009).

Nota: se observa que varios de estos niveles litológicos constituyen cuerpos de aguas subterráneas (acuífero o acuitardo). 
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Ante los desafíos planteados por la subsidencia del suelo, la efectividad de 
las instituciones locales y nacionales se convierte en un factor crucial para 
gestionar el riesgo urbano de manera adecuada y oportuna. La coordinación 
entre entidades municipales, organismos gubernamentales y la comunidad 
es clave para implementar estrategias que mitiguen los riesgos y propicien 
soluciones sostenibles.

En este sentido, como respuesta a la gestión comunitaria de los mora-
dores del sector ante las afectaciones por subsidencia en Solanda, las si-
guientes instituciones realizaron inspecciones e informes, como se indica a 
continuación:

• PUCE: Informe de diagnóstico preliminar, en 2018
• Secretaría General de Seguridad, DMGR: Informe técnico acerca del fisu-

ramiento de las viviendas, en 2018
• Secretaría Metropolitana de Territorio, Hábitat y Vivienda: Informe técnico 

de acciones a mediano y largo plazo, en 2019
• Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito: Informe de cumplimiento 

de recomendaciones realizadas en los estudios de diagnóstico, en 2019
• Empresa Metropolitana de Agua Potable y Alcantarillado de Quito: Carac-

terización hidrogeológica del acuífero sur de Quito, en 2019, e Informe de 
acciones inmediatas de la EPMAPS para atender los problemas ocasiona-
dos en el sistema de alcantarillado por asentamientos en la ciudadela de 
Solanda, en 2019.

Cabe mencionar las acciones de intervención a corto, mediano y largo plazo 
que permitirán mitigar los riesgos identificados, expedidas por la Secretaría 
Metropolitana de Territorio, Hábitat y Vivienda, mismas que consideran las 
condiciones de subsidencia y el crecimiento informal de las edificaciones 
por fuera de lo que determina la normativa vigente en relación con el uso y 
ocupación del suelo (Salazar y Tapia 2019).

Medidas a corto plazo

1. Suspensión temporal de licencias: detener la emisión de licencias de cons-
trucción (LMU10 y LMU20) de manera temporal en el área delimitada del 
barrio Solanda, para evitar la construcción de nuevas edificaciones que 
podrían agravar la situación actual.

2. Suspensión temporal de intervenciones: evaluar la suspensión temporal de 
intervenciones ya autorizadas mediante licencia constructiva en el área 
delimitada, para evitar mayores riesgos.
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ma de comunicación a gran escala para concientizar a la comunidad so-
bre los riesgos y la suspensión temporal de licencias.

4. Relocalización de familias en mayor riesgo: tomar acciones inmediatas para 
reubicar a las familias en mayor riesgo en proyectos de vivienda de la 
Empresa Pública de Hábitat y Vivienda, para garantizar la seguridad de las 
familias en riesgo inmediato.

Medidas a mediano plazo

1. Desarrollo de un plan parcial emergente: crear un plan parcial donde se 
identifique intervenciones a mediano plazo, considerando instrumentos 
de gestión como la repartición de cargas y beneficios, el reajuste de te-
rrenos y la integración inmobiliaria.

2. Reasentamiento in situ: explorar la posibilidad de reasentamiento in situ 
de la población vulnerable, considerando las condiciones de subsidencia 
del suelo, para fortalecer la cohesión social y la relación de pertenencia 
con el lugar.

3. Elaboración del plan: contratar una consultoría para llevar a cabo estu-
dios definitivos, de manera participativa entre la comunidad y la munici-
palidad, que cuente con una base técnica, económica y legal sólida para 
su implementación.

Medidas a largo plazo

1. Ejecución del plan: implementar las acciones definidas en el Plan Par-
cial Emergente de Solanda, para resolver de manera definitiva la pro-
blemática, recuperar áreas en riesgo y mejorar la calidad de vida de la 
comunidad.

2. Acompañamiento social continuo: establecer un proceso de acompaña-
miento social continuo para involucrar a la comunidad en la ejecución 
del Plan, y que se construya una relación de pertenencia y compromiso en 
relación con las soluciones implementadas.

Al respecto, los líderes barriales comunican que la gestión ha sido interrum-
pida por la inestabilidad política y el cambio de autoridades, lo que los ha 
obligado a renovar su solicitud de manera periódica. Afirman, además, que 
las condiciones de habitabilidad de las viviendas siguen siendo preocupan-
tes y posiblemente son minimizadas por los entes involucrados. Adicional-
mente, mencionan que las pólizas de seguro de la Empresa Metro de Quito 
permanecen inactivas, lo que vulnera la necesidad de los moradores con 
afectaciones graves a sus viviendas.



181En última instancia, la gestión institucional ante los desafíos planteados 
por la subsidencia del suelo en Solanda demuestra una respuesta coordina-
da y multidisciplinaria por parte de diversas instituciones. Sin embargo, es 
crucial señalar que la efectividad de estas propuestas radicará en su imple-
mentación y en su traducción en soluciones tangibles para la comunidad. La 
ejecución exitosa del Plan Parcial Emergente de Solanda no solo dependerá 
de la calidad técnica y legal de las propuestas, sino también de la capacidad 
de las instituciones y la comunidad para mantener un compromiso a largo 
plazo. Así mismo, se hace evidente la necesidad de una supervisión constante 
y un seguimiento riguroso para asegurar que las medidas a tomar no queden 
únicamente en el papel. La experiencia de otras intervenciones urbanas su-
giere que el éxito no solo está en la formulación de planes detallados, sino 
en la voluntad y la capacidad de llevar a cabo las acciones planificadas de 
manera efectiva y transparente. Es imperativo que las soluciones planteadas 
no solo sean percepciones idealizadas, sino que se conviertan en cambios 
concretos y sostenibles para la comunidad de Solanda.

Conclusiones

El caso de Solanda es emblemático en términos de la compleja construcción 
progresiva del riesgo. Esto implica tanto a la geología como a las formas de 
urbanización: combinación de un sitio geológico inadecuado, edificaciones 
inadaptadas y obras de infraestructura de gran escala.

La política de gestión y reducción del riesgo se enfrenta a una confusa y 
crítica realidad. Debe preservar intereses diversos. Debe manejar conjunta-
mente las preocupaciones de los habitantes con relación a sus viviendas, la 
falta de control de la planificación urbana, la informalidad de la dinámica 
urbana, la inversión en el Metro, la cantidad de actores involucrados, las 
limitaciones de recursos –tanto de la población como de los actores públi-
cos–, las limitaciones de la respuesta a esta situación de riesgo que afecta 
a bienes privados y públicos e involucra a la inversión mayor de la capital 
ecuatoriana de las últimas décadas.

A pesar de los esfuerzos institucionales, evidenciados en una amplia lista 
de informes técnicos, resoluciones y oficios, entre los habitantes del barrio 
persiste una percepción de abandono ante el constante deterioro de sus 
viviendas, debido a la carencia de una solución satisfactoria a su situación.

El análisis descriptivo expuesto en este capítulo indica que la gestión 
del riesgo urbano presenta un alto grado de dificultad debido a la res-
ponsabilidad combinada que surge cuando los asentamientos humanos 
se desarrollan en zonas propensas a amenazas naturales, con poblaciones 
socioeconómicamente vulnerables y territorios deficientemente planifica-
dos, con baja capacidad de respuesta.
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