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INTRODUCCIÓN 

          Las invasiones en zonas inapropiadas para establecer un lugar de 

habitabilidad principalmente en las orillas de los ríos, constituyen un peligro 

latente, debido a su vulnerabilidad a diferentes agentes externos del clima, 

principalmente a las inundaciones, situación que da como resultado no solo la 

pérdida económica de sus bienes, sino incluso hasta la vida de sus ocupantes.  

 

     Por este motivo se plantea el presente trabajo de investigación en diseñar un 

prototipo de vivienda resiliente para mejorar su capacidad de adaptación ante las 

inundaciones en la ribera del rio Babahoyo de la parroquia Eloy-Alfaro Durán, 

cuyo contenido, se describe a continuación: 

 

     En el capítulo I se plantea la problemática de las inundaciones, y su respectiva 

sistematización, objetivo general, objetivos específicos e hipótesis a defender. 

 

     El Capítulo II, corresponde al marco teórico, cuyo contenido describe las 

tipologías de viviendas existentes, los materiales relacionados con los sistemas 

constructivos, los climas, y también las normas ecuatorianas de construcción que 

se tendrá en cuenta en la propuesta.  

 

     En el Capítulo III, se describe la metodología que incluyen, las técnicas de 

investigación y el análisis de las encuestas realizadas en el sector de Durán. 

 

     En el Capítulo IV, se desarrolla la propuesta del prototipo de vivienda 

resiliente para mejorar su capacidad de adaptación ante las inundaciones en la 

ribera del rio Babahoyo de la parroquia Eloy-Alfaro Durán.  
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CAPÍTULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

     1.1. Tema 

     Prototipo de vivienda resiliente para mejorar su capacidad de adaptación ante las 

inundaciones en la ribera del Rio Babahoyo de la Parroquia Eloy Alfaro-Durán. 

 

     1.2. Planteamiento del Problema 

     En el Ecuador, las inundaciones a causa de las lluvias, son una realidad, y se 

presentan de forma frecuente por estar situado en la zona tórrida, tanto en el litoral 

ecuatoriano, región interandina y amazónica, y los programas habitacionales ofrecidos 

no son capaces de solucionar este problema. 

 

     Debido a las migraciones constantes que hay del campo a la ciudad, las familias 

muchas veces optan por invadir terrenos y lo hacen en condiciones precarias en lugares 

peligrosos, asentándose en zonas vulnerables a inundaciones, donde cada invierno 

sufren el impacto de las lluvias y las variaciones de las mareas. 

 

     Una solución de los gobiernos locales han sido los rellenos hidráulicos en zonas 

inundables, pero el uso de dragas es costoso, hasta alcanzar niveles óptimos de 

nivelación de los suelos sobre el nivel inundable. Este proceso ha dado origen a 

urbanizaciones de residencia sociales establecidos en zonas conocidas como 

marginales, cambiando el ecosistema del entorno. Esta medida no es factible en otros 

contextos, ya que las viviendas sociales no siempre se levantan en dichas ciudadelas 

sino también de forma aislada, en zonas rurales alrededor del país.  

 

    Las pérdidas económicas a escala familiar son invaluables, pues dichas familias 

recurren a programas habitacionales sociales, por tener bajos recursos económicos, 

pero en definitiva, no constituyen una solución a los asentamientos. Con las 

inundaciones, los habitantes pierden la mayoría de sus pertenencias o estas se ven 

perjudicadas y en algunos casos pierden hasta la vida, debido a que estos fenómenos 

vienen con la crecida de ríos que devastan con todo lo que encuentran al paso.  
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     Teniendo como ejemplo a las fuertes lluvias que se dieron en marzo del 2017, 

desbordaron los esteros de Belín y San Miguel en Milagro, afectando a 2857 familias 

de los programas vigentes como el de Hogar de Cristo, fundación techo, entre otras, 

que ofrecen viviendas a familias que las necesitan, pero a su vez generan y promueven 

los asentamientos informales y poco seguros, que son otra gran problemática existente. 

  

    Además, contribuyen a incrementar los cinturones de miseria y muchas deficiencias 

en los servicios básicos, afectando el desarrollo urbanístico de las ciudades, porque 

crecen sin ningún planeamiento, y sin ningún sistema constructivo formal que 

garantice la estabilidad de las mismas.  

 

     1.3. Formulación del Problema  

• ¿De qué manera las viviendas construidas en las riberas del rio 

Babahoyo tendrán, capacidad de adaptación ante las inundaciones?  

 

     1.4. Sistematización del problema  

• ¿Cuáles son las diferentes condiciones que puede presentar el terreno y 

que van a influir en la resiliencia? 

• ¿Qué sistema constructivo sería apropiado para generar la resiliencia?  

• ¿Qué tipos de materiales existen en la localidad, para que sean 

necesarios en la construcción de una vivienda resiliente? 

 

     1.5. Objetivo general 

• Diseñar un prototipo de vivienda resiliente para que mejore su capacidad de 

adaptación ante las inundaciones en la ribera del rio Babahoyo de la parroquia 

Eloy Alfaro-Durán. 

 

     1.6. Objetivos específicos  

• Identificar las diferentes condiciones que puede presentar el terreno que 

influye en la resiliencia. 

• Determinar el sistema constructivo apropiado para que se genere la 

resiliencia. 
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• Describir las características de los materiales que existentes en la localidad; 

para su posible utilización en la construcción de la vivienda. 

 

     1.7. Justificación  

     El presente proyecto de titulación, contribuirá con una propuesta de prevención, 

para evitar que las familias, sufran las consecuencias de los embates de las 

inundaciones que constituyen un peligro debido a su vulnerabilidad a diferentes 

agentes externos del clima, dando como resultado no solo la pérdida económica de sus 

bienes, incluso hasta la vida de los ocupantes de la vivienda. 

 

     La contribución social será que las familias tengan, una verdadera conciencia y un 

análisis apropiado acerca de los distintos contextos que conforman el Ecuador, en 

cuanto a factores geográficos y sociales, identificando las formas de prevención ante 

el riesgo de inundación y que se manifiesta con el respeto a las ordenanzas 

municipales, evitando construcciones en zonas de riesgos. 

 

     Dentro de esta investigación el aporte social, permitirá elevar la autoestima a la 

comunidad porque las personas son tratadas según como viven y esta propuesta 

cambiará este estigma, dando como resultado de que ellos habiten en una vivienda 

digna y ordenada. Adicionalmente se van hacer mejoras en su infraestructura, debido 

a que sus instalaciones darán un aporte ambiental, mejorando la condición de vida, 

salud de los habitantes evitando que los ríos se contaminen. 

 

     La aportación socio- económico permitirá el crecimiento de la actividad económica 

de la familia, que va relacionada con los niveles de educación, salud y saneamiento de 

su entorno por el mejoramiento de la calidad de vida. 

 

     La contribución científica de esta investigación, constituyen el mecanismo 

innovador de construcción, dando lugar a nuevas técnicas y sistemas constructivos, 

que tiene que ver con la adaptación de la caña guadua al mismo, lo que permitirá que 

la comunidad tenga una vivienda digna y confortable de acuerdo a la tipografía e 

hidrografía. 
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Tabla 1  

Línea de investigación / facultad 

Fuente: Universidad Laica Vicente Rocafuerte ULVR (2020) 

     1.8. Delimitación del Problema 

Campo:   Educación Superior Pre Grado. 

Área:      Arquitectura. 

Aspecto: Investigación descriptiva, de campo y documental. 

Tema:  Diseño de prototipo de vivienda resiliente para mejorar su capacidad de 

adaptación ante las inundaciones en la ribera del rio Babahoyo- Durán. 

Delimitación Espacial:   Orilla del Rio Babahoyo en Durán, “Calle Suiza”. 

............................................. “Cooperativa Río Guayas” 

Delimitación Temporal:  6 meses. 

 

     1.9. Hipótesis   

     La propuesta de diseño de un prototipo de vivienda resiliente tendrá un sistema 

constructivo innovador que servirá como aporte técnico para que mejore su capacidad 

de adaptación ante posibles inundaciones en la ribera del río Babahoyo de la Parroquia 

Eloy Alfaro Durán. 

 

     1.10. Línea de Investigación Institucional/Facultad  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

     2.1. Marco Contextual 

     2.1.1. Antecedentes 

     A lo largo de la historia, las inundaciones han causado destrucción, pérdidas 

materiales y de vidas humanas en todo el mundo. Estas pueden ser causadas por 

factores naturales que involucran el desbordamiento de los ríos a causa de las lluvias, 

tormentas tropicales, huracanes, así como también por la mano del hombre a través de 

la deforestación, los asentamientos de viviendas en las zonas bajas en zonas de riesgo, 

acompañado de malas prácticas en la construcción de infraestructura o la falta de 

planificación sobre el uso del suelo. (Roa, 2021)  

     Además, se debe tener en cuenta que las inundaciones suelen ser repentinas y 

violentas por la cantidad de agua que fluye, sobre todo cuando existen rupturas de 

diques, cañadas o desbordamiento de ríos, y se vuelven peligrosas principalmente 

cuando están cercanas a las poblaciones. De esta última afirmación, la costa 

ecuatoriana presenta cada año, por los meses de enero hasta abril, fuertes lluvias que 

causan inundaciones y pérdidas económicas a sus habitantes. 

     Según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia (2021), entre los 

años 2014 - 2021 se registraron 588.331 personas damnificadas por estos eventos 

naturales, de los cuales 263.476 corresponden a viviendas inundadas. Los barrios 

marginales del litoral ecuatoriano, son los más afectados por los estragos de las 

inundaciones, debido, a la existencia de planicies adyacentes a los ríos que por las 

fuertes lluvias se desbordan, así como la acumulación de basura, sedimentos, incluso 

rellenos, lo que produce el taponamiento de los cauces. (Ministerio Coordinador de 

Seguridad). 

     El mapa de inundaciones de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y 

Emergencia (2021), señala las zonas donde son más recurrentes estos fenómenos 

naturales, y que corresponden a una cifra aproximada de familias damnificadas 

registradas en el año 2021 y son: 2268 inundaciones a nivel nacional, 2303 familias 

damnificadas por el estancamiento del agua y 261173 viviendas que fueron afectadas 

en menor período por daños materiales. 
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Figura 1 Mapa de Áreas de inundación del Ecuador 

Fuente: Informe de Gestión de Riesgo (2021) 

 

 

 

     Durante los años: 1982-1983, 1972 -1973, 1957-1958, los datos reflejan que estos 

eventos de carácter crítico, están vinculadas al fenómeno del Niño, colocados de 

acuerdo a su clasificación, de menor a mayor riesgo. (ONU, 2019). Sin embargo, la 

Secretaría General de Riesgo (2020), indica que, en el Ecuador, durante la época 

invernal del 2008, se obtuvo un mayor grado de precipitaciones de lluvias con la 

intensidad y permanencia durante semanas, similares a la del fenómeno de El Niño de 

1997- 1998, que provocaron desbordamiento de ríos, inundaciones en zonas afectadas, 

deslizamientos de masas de tierras y ráfagas de viento.  

 

     Así mismo, ocurrió en el año 2012 entre los meses de enero y junio, con lluvias 

fuertes y persistentes, ocasionando el incremento anormal en el nivel de las aguas de 

los ríos, y sus consiguientes graves afectaciones, como “el 50% de los muertos y 

desaparecidos en la época invernal.” (Él Universo, 2021) 
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Figura 2 Mapa de Áreas de inundación del Cantón Durán 

Fuente: Informe de Gestión de Riesgo (2018) 

     Según el informe de Servicio Nacional de Gestion de Riesgos y Emergencia, 

(2019), este fenómeno ocurrió en siete provincias. El primer evento fue el 8 de marzo 

del 2012 en las provincias de Guayas, Manabí, El Oro, Los Ríos y Loja, el segundo 

sucedió en la provincia de Esmeraldas el 17 de marzo del 2012, finalmente el tercero 

ocurrió en la provincia del Azuay el 29 de marzo del 2012, dando como resultado que 

se declare, el estado de excepción en el Ecuador, agravando la línea de pobreza de los 

sectores marginales, especialmente a las condiciones precarias de la vivienda. 

(Secretaría Nacional Gestión de Riesgos, 2012) 

 

 

 

     En el Ecuador, existe una brecha de vulnerabilidad territorial, la misma que ha 

crecido en las zonas inundables a causa de la informalidad de los territorios, con el 

consiguiente resultado de las invasiones. Un claro ejemplo sería, el sector a intervenir 

en las orillas del río Babahoyo en Durán, el mismo que carece de servicios básicos y 

en cada época invernal se inunda afectando a las viviendas asentadas de forma 

precaria. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología “INAMHI” (2021), 

se pronostica para el próximo invierno del 2022, fuertes lluvias con desbordamiento 

de ríos dando como resultado pérdidas económicas considerables tanto en el cantón 

como en el país. 
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Tabla 2  

Situación geográfica del cantón Durán 

Figura 3  Mapa del Ecuador y Ubicación del Cantón Durán. 

Elaborado por: García, J (2020) 

     2.1.2. Cantón Durán 

     2.1.2.1. Situación geográfica  

     Durán es un cantón de la provincia del Guayas, en la República del Ecuador, está 

localizada al margen oriental del río Guayas, frente a la ciudad de Guayaquil, unida 

por el Puente de la Unidad Nacional. El cantón Durán está conformado por las 

parroquias: Eloy Alfaro, Divino Niño y el Recreo. (Prefectura del Guayas, 2020). 

 

 

 

 

 

     2.1.2.2. Límites geográficos 

     El cantón Durán posee una extensión territorial de 311,73 km2, se divide en suelo 

urbano y rural, y según el censo del año 2010 la población es de 315.724 habitantes.  

(Prefectura del Guayas, 2020). 

 

 

Fuente: GAD Municipal de Durán (2020) 

Elaborado por: García, J (2020) 
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Tabla 3  

Límites geográficos del cantón Durán 

Elaborado por: García, J (2021) 

Figura 4  Mapa de zonas de los 8 esteros existentes en el cantón Durán. 

Fuente: GAD Municipal de Durán (2020) 

   

Tabla 4  

Clima y temperatura del cantón Durán 

 

 

 

Elaborado por: García, J (2020) 

     2.1.2.3. Clima y Temperatura 

  

 

 

     2.1.2.4. Hidrografía 

     La ciudad de Durán, se localiza al margen sureste del Río Babahoyo, es un cantón 

de constante crecimiento donde predominan los asentamientos irregulares, sin 

planificación a la expansión de este territorio urbano, y que tiene que ver con la 

infraestructura de servicios básicos que todo ser humano necesita para desarrollarse 

en sociedad, y por lo tanto son vulnerables a las inundaciones. El mencionado cantón 

posee ocho esteros naturales de acuerdo a la siguiente ilustración 5 
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En la ilustración 5, se observa que el cantón Durán está rodeado de ríos y de esteros. 

El 46.34 % de las zonas son inundables, y el 32 % es propensa a desastres naturales 

relacionado con las inundaciones y el consiguiente desbordamiento de ríos y esteros. 

 

 

 

 

Figura 5  Mapa de zonas propensas a inundaciones del cantón Durán. 

Fuente: GAD Municipal de Durán (2020) 
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Figura 6 Diferentes Viviendas Rurales Tradicionales en el Ecuador 

Fuente: Nurnberg (2020) 

Figura 7 Colocación del Plinto de madera 

Fuente: Nurnberg (2020) 

     2.1.3. Tipología de vivienda en el Ecuador 

      En el Ecuador tenemos cuatro clases de tipología de vivienda que son: 

     -Vivienda tradicional o vernácula. 

     -Vivienda provisional o precaria. 

     -Viviendas formales de bajo costo. 

     -Viviendas sociales. 

     2.1.3.1. Vivienda Tradicional  

     La vivienda tradicional conocida también como vivienda vernácula, es un tipo de 

autoconstrucción de cierta forma artesanal y precario utilizando materiales de la zona, 

tales como la caña guadua, la madera, y la poca utilización de materiales 

industrializados, lo que genera beneficios para la economía familiar y local 

desarrollando la autosuficiencia y la resiliencia de la comunidad. (Sevillano E, 2017). 

 

 

 

      Estructura 

     Cimentación: Por lo general lo hacen de piedras, con excavaciones poco profundas 

y últimamente utilizan el concreto, de forma que quede sobresalido del suelo, con el 

fin de evitar que la madera de la estructura principal se pudra. Otro tipo de cimentación 

empleado, consiste en utilizar tiras o cuartones de madera que se incrusta en el suelo 

y va ensamblada con otra que hace la función de columna que sobresale del terreno, 

dando como resultado el pilote. (Sevillano E, 2017). 
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Figura 8  Proceso Constructivo Vivienda de Caña 

Fuente: Sheltercluster  (2020) 

     Estructura Principal: La estructura empleada es fácilmente intercambiable, es de 

madera dura, como el guayacán, caoba, sándalo, pechiche, etc., y que van ubicados en 

la planta baja. Por lo general a la madera no le dan el debido tratamiento contra los 

hongos, insectos o factores climáticos, lo que reduce el tiempo de su vida útil. 

(Sevillano E, 2017).   

     Paredes: Las paredes pueden ser de laurel y mango, así como también la conocida 

caña guadua, utilizada para entrepisos o paredes. Otra técnica tradicional es la llamada 

enquinchada, que consiste en la mezcla de tierra, paja y excremento de ganado, siendo 

últimamente reemplazado por tablas de madera, especialmente en zonas urbanas. 

(Sevillano E, 2017). 

     Cubierta: Las cubiertas son construidas en su mayoría a dos aguas, aunque 

también se las hace hasta de cuatro. Su estructura es de caña, mango o laurel o también 

de forma tradicional utilizando materiales de paja, carrizo, u hojas de palma, con un 

entramado bien tupido, con la finalidad que este material impida la filtración de agua 

en épocas lluviosas. Actualmente estos materiales son sustituidos por las planchas 

metálicas. (Sevillano E, 2017). 

 

 

     Ventajas  

• Debido a que estas viviendas tradicionales son elevadas sobre pilotes, permiten 

disminuir la humedad, evitando la inundación del interior de la infraestructura.  

• El material de la madera utilizado en la cimentación puede ser fácilmente 

reemplazada, así como otras partes complementarias de la vivienda, 

especialmente en su estructura principal. 

• La cubierta de cuatro aguas disminuye considerablemente la incidencia de los 

fuertes vientos en el sector. 
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Figura 9  Arriostramiento Horizontal 

Fuente: Sheltercluster (2020) 

Figura 10 Vivienda tradicional con mecanismos para mejorar la eficiencia bioclimática 

Fuente: Sheltercluster (2020) 

     Desventajas  

• En la estructura principal, la base de los pilares no tiene buena estabilidad y da 

como resultado un armazón constructivo débil, lo cual hará que cada cierto 

tiempo se deban cambiar los pilotes de madera.  

• No tiene buena capacidad de resistencia por la falta de arriostramiento 

horizontal. 

• Por ser construida esta vivienda tradicional con madera, tiene más riesgo de 

incineración por ser un material inflamable. 

 

Bioclimatismo y Confort  

     La construcción de estas viviendas tradicionales construidas dentro de las zonas 

rurales o urbanas, que de hecho son sobreelevadas, por lo general permiten que 

funcionen de forma bioclimática y de confort, que al ser de caña guadua o madera 

permiten tener una ventilación natural y una disipación del calor. Estos tipos de 

construcciones, tienen un promedio de vida útil de veinte años y cuando los tejados 

son de paja debe ser reemplazado cada cinco años junto con su estructura de madera 

por causa de su pudrición.  (Sevillano E, 2017). 
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Figura 11  Vivienda de Palafito Cantón Durán 

Fuente: Sheltercluster (2020) 

Figura 12 Estructura vertical sin arriostramiento genera falta de equilibrio 

Fuente: Sheltercluster (2020) 

     2.1.3.2. Viviendas Provisionales o Precarias 

     Las viviendas provisionales o llamada también viviendas de palafito, son 

edificaciones temporales o eventuales, debido a que su estructura principal, no puede 

soportar un nuevo peso, haciéndola débil ante los movimientos telúricos. Estas 

construcciones están habitadas por personas que invaden terrenos y no tienen títulos 

de propiedad y por los escasos recursos económicos que disponen, tienen la necesidad 

de construirlas con recursos limitados con materiales vegetales e industriales. 

(Sevillano E, 2017). 

 

 

 

 

 

 

Estructura 

     Cimentación: Este tipo de construcciones carece de cimentación, son construidas 

a base de pilotes de madera, caña guadua y raramente de hormigón. (Sevillano E, 

2017). 
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Figura 13 Interior de la Vivienda a las orillas del Río Babahoyo 

Fuente: Sheltercluster (2020) 

     Estructura Principal: La estructura empleada es fácilmente intercambiable, es de 

madera o caña guadua sobre pilotes, y rara vez se construyen columnas de hormigón 

en las orillas de los ríos. (Sevillano E, 2017). 

     Cubierta: Las cubiertas son construidas en su mayoría a dos aguas, aunque 

también se las hace hasta de cuatro. Su estructura es de madera, y la cubierta es de 

zinc. (Sevillano E, 2017). 

      Paredes: Las paredes pueden ser de caña picada y lamas de madera. Esta técnica 

se la realiza para cubrir los muros, armando a la estructura, y sujetándola con clavos y 

alambres, en algunas ocasiones se forma paredes de ladrillo y bloque. (Sevillano E, 

2017). 

 

 

 

 

 

     Ventajas  

• Son de fácil construcción y casi la mayoría utilizan los materiales locales de la 

zona, creando un confort natural. 

• Estas viviendas están construidas sobre los pilotes de madera que permiten 

disminuir la humedad del suelo. 

     Desventajas  

• La base de los pilotes de estas viviendas por estar en contacto con el agua, 

sufren un desgaste en su estructura, por el cual se debe reemplazar este 

material. Estas construcciones asentadas en terrenos irregulares como laderas 

y esteros, no permite la estabilidad y seguridad en la vivienda.  

• La mayoría de las viviendas no cuentan con el sistema de arriostramiento, en 

la planta baja, dando como consecuencia, una resistencia baja en los esfuerzos 

laterales y horizontales. No es recomendable utilizar el mortero en este tipo de 

construcciones. 
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Figura 14  Problemas de estabilidad frente al sismo de los muros 

de albañilería sustituto de la caña picada en vivienda de madera 

Fuente: Sheltercluster (2020) 

Figura 15  Anclaje de muros de albañilería con estructura de madera 

Fuente: Sheltercluster (2020)  

 

 

  

     Bioclimatismo y Confort  

     Las viviendas provisionales utilizan el sistema de bioclimatismo y confort igual 

que las viviendas tradicionales. En el caso de utilizar las planchas de zinc, éste jugará 

un papel negativo en el ámbito de confort térmico dentro de la vivienda, por lo que se 

recomienda pintar el techo, con colores claros o blancos, dando como resultado la 

disminución del calor en su interior. Dentro de las viviendas, las paredes estarán 

construidas con paneles de caña picada con lo que se logrará una buena ventilación. 

(Sevillano E, 2017). 

     Vida Útil  

     Son fáciles de construir, y se lo realiza en cuestión de uno o dos días. La parte 

superior de la cubierta es de zinc y por lo tanto son más duraderas, tiene menos 

mantenimiento con respecto a la paja. Son generalmente utilizadas como albergues 

temporales o hasta que los propietarios tengan recursos para reemplazarlas con una 

vivienda de bloque de cemento. (Sevillano E, 2017). 
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Figura 16  Viviendas formales de bajo costo 

Fuente: Sheltercluster (2020) 

Figura 17  Viviendas formales de bajo costo 

Fuente: Sheltercluster (2020)  

     2.1.3.3.  Viviendas formales de bajo costo 

     Estos programas de vivienda popular digna a bajo costo, patrocinado por el 

gobierno y fundaciones, ayuda a las personas de bajos recursos económicos, dando 

acceso y mejoras en la construcción de la vivienda. (Sevillano E, 2017). 

 

 

 

 

 

     En la Estructura 

     Cimentación: Este tipo de construcciones carecen de cimentación, algunas 

viviendas son construidas a base de pilotes de madera, caña guadua y raramente de 

hormigón. (Sevillano E, 2017). 

 

 

 

 

 

     Estructura Principal: La estructura empleada es fácilmente intercambiable, es de 

madera o caña guadua sobre pilotes, rara vez se construyen columnas de hormigón. 

(Sevillano E, 2017). 

     Cubierta: Las cubiertas son construidas en su mayoría a dos aguas, aunque 

también se las hace hasta de cuatro aguas. Su estructura es de madera, y la cubierta es 

de zinc. (Sevillano E, 2017). 

      Paredes: Las paredes pueden ser de caña picada y lamas de madera, esta técnica 

se la realiza para cubrir los muros, armando con paneles estructurales, sujetándola con 
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Figura 18  Ausencia de arriostramiento en la Vivienda de transición  

Fuente: Sheltercluster (2020) 

clavos y alambres, en algunas ocasiones se forma paredes de ladrillo o bloque de 

cemento en la planta baja para los baños sanitarios. (Sevillano E, 2017). 

 

     Ventajas  

• Son de fácil construcción y casi la mayoría utilizan los materiales locales de la 

zona, dándole ventaja a un confort térmico. 

• Estas viviendas están sobre los pilotes de madera que permiten disminuir la 

humedad.  

• Este tipo de construcción de caña guadúa mejorada, permite que el 

arriostramiento de la estructura, sea resistente a los esfuerzos laterales en caso 

de movimiento de tierra y sismos. 

 

     Desventajas  

• La base de los pilotes de estas viviendas por estar en contacto con el agua, 

sufren un desgaste en su estructura, razón por la cual se debe reemplazar este 

material. 

• Estas construcciones asentadas en terrenos irregulares como laderas y esteros, 

no permite la estabilidad y seguridad en la vivienda. 

• La mayoría de las viviendas no cuentan con el sistema de arriostramiento en la 

planta baja, dando como consecuencia, una resistencia baja en los esfuerzos 

laterales y horizontales. 

• No es recomendable utilizar el mortero de cemento, o reemplazar las paredes 

de caña picada por bloques, en este tipo de construcciones. 
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Figura 19  Materiales ligeros y estructura flexible 

Fuente: Sheltercluster (2020) 

     Bioclimatismo y Confort: Las viviendas formales de bajo costo, utilizan el sistema 

de bioclimatismo y confort igual que las anteriores construcciones, en el caso de 

utilizar las planchas de zinc, éste jugará un papel negativo en el ámbito de confort 

térmico, se recomienda pintar el techo, con colores claros o blancos, dando como 

resultado la disminución del calor en su interior. Dentro de las viviendas formales de 

bajo costo, las paredes estarán construidas con paneles de caña picada con lo que se 

logrará una buena ventilación. (Sevillano E, 2017). 

 

 

 

 

 

 

     Vida Útil: La cubierta al ser de zinc, son más duraderas y tiene un promedio de 

vida útil de cinco años. En caso que colapse, estas viviendas son fáciles de reconstruir 

o cambiar sus elementos en cuestión de días. (Sevillano E, 2017). 

     2.1.3.4. Viviendas Sociales 

     Las viviendas sociales son subsidiadas por el Gobierno del Ecuador, están 

construidas con hormigón armado, con muros de bloques de cemento y su cubierta es 

de zinc. (Sevillano E, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20  Viviendas Sociales MIDUVI 2019 

Fuente: Sheltercluster (2020)  
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Figura 21  Viviendas Sociales Palafíticas en Esmeraldas 

Fuente: Sheltercluster (2020) 

Figura 22 Viviendas Sociales realizado por el gobierno del Ecuador 

Fuente: Sheltercluster (2020)  

     Estructura 

     Cimentación: En este sistema constructivo tanto la cimentación como su 

estructura principal será de hormigón armado. 

    Cubierta: Las cubiertas son construidas en su mayoría a dos aguas, aunque también 

se las hace hasta de cuatro.  La estructura de la cubierta es metálica, y recubierta de 

zinc, eternit, o policarbonato.  

     Paredes: Las paredes en estos tipos de viviendas serán de bloques de cemento, 

placas de fibrocemento y en el cielo raso o tumbado será de gypsum, dependiendo de 

cada ambiente. 

 

 

 

 

 

     Ventajas  

• Algunas de las viviendas son favorables para el riesgo de inundaciones.  

• Son sismorresistentes. 

Se les puede instalar servicios básicos: agua, luz y saneamiento adecuado 

 

 

 

 

 

     Desventajas  

• La vivienda no puede ampliarse, limitando el crecimiento. 

• Estas construcciones utilizan en su mortero arena del mar, no arena lavada; por 

lo que corroe y debilita a la estructura. 

• El costo de esta vivienda es elevado, en comparación con otras viviendas. 
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• Algunas edificaciones son construidas al ras del suelo y no previenen el riesgo 

a las inundaciones. 

 

     Bioclimatismo y Confort: Van a estar sujetas a un proceso constructivo complejo, 

con la participación de técnicos en la construcción ya sean ingenieros o arquitectos. El 

confort interior de estas viviendas se ve reducido por tener materiales que favorecen 

la humedad de la vivienda, pero con la ayuda de la tecnología y los sistemas de aire 

acondicionado se podrán resolver los problemas de confort térmico. (Sevillano E, 

2017). 

 

     Vida útil: Estas viviendas requieren poco mantenimiento, su costo elevado es un 

aspecto desfavorable a las familias con escasos recursos económicos. Hay que tener 

en cuenta que la combinación entre materiales y técnicas constructivas hacen que el 

costo de esta infraestructura sea inaccesible a personas con bajos recursos económicos. 

(Sevillano E, 2017). 

     2.1.4. Vivienda Resiliente 

     De acuerdo a la definición de “vivienda resiliente” según el grupo 

intergubernamental de expertos sobre el cambio climático (IPCC) define que, es un 

espacio doméstico que tiene la capacidad de resistir, recuperarse y adaptarse ante los 

cambios que se presentan en el entorno, estos pueden ser: por eventos ambientales, 

sociales y económicos. ( Carvajalino A, 2019). 

 

    Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo ante 

Desastres (UNISDR 2019), afirma que el concepto de resiliencia ante desastres “Es la 

capacidad de un sistema, una comunidad o sociedad para resistir, absorber, 

acomodarse, adaptarse, transformarse y recuperarse de los efectos de un evento 

natural, de forma rápida y efectiva”. (Roman J, 2020). 

     La resiliencia se clasifica en cinco campos: ecología resiliente, la ingeniería 

resiliente, la sociología resiliente, la psicología resiliente, y la tecnología resiliente: 

(Orozco & Guitierrez, 2017). 
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Figura 23  Diferentes clases de Resiliencia 

Fuente:  Rolando Cubillos (2017) 

-Ecología Resiliente: Es la respuesta a las necesidades del medio ambiente. 

-Ingeniería Resiliente: Es la respuesta a las necesidades del hombre en el ambiente. 

-Psicología Resiliente:  Es la respuesta a las necesidades de la comunidad. 

-Tecnología Resiliente: Es la respuesta a las necesidades de los sistemas humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2.1.4.1. Materiales Resilientes 

     Los materiales resilientes como el acero, se manejan en la estructura y es flexible y 

reutilizable, el aluminio se utiliza para estructuras livianas y de bajo peso, adaptables 

a las necesidades de la vivienda. El ladrillo y el concreto son materiales aislantes y 

resistentes, permiten cierto almacenamiento térmico, el vidrio se puede reciclar para 

ser reutilizado; y por último la madera es un material altamente resiliente, ligero y 

resistente, permiten construir estructuras versátiles por su facilidad de acoplar y 

ensamblar siendo un material renovable, térmico y con gran capacidad de 

almacenamiento de calor (Cortés.C, 2016). 

     2.1.4.2. Principio de Diseño Resiliente  

     Una vivienda social para que se considere como resiliente debe cumplir con ciertas 

condiciones de diseño, de manera que sea:   

• Flexible 

• Eficiente energéticamente 

• Habitable 

• Asequible 
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Figura 24  Principio de diseño resiliente 

Fuente: Rolando Cubillos (2017) 

Figura 25  Propiedades de la vivienda resiliente 

Fuente: Rolando Cubillos (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

     Flexibilidad: La vivienda debe ser flexible, dándole un equilibrio y eficiencia a la 

utilización de recursos y adaptación con el medio ambiente.  (Cubillos R, 2017). 

 

 

 

 

 

 

     Eficientemente energética: La vivienda se debe construir con criterios de 

eficiencia energética, el aprovechamiento pasivo de energías naturales y el 

aislamiento.  (Cubillos R, 2017). 

     Habitable: Este principio es fundamental, ya que el arquitecto debe proponer un 

diseño funcional en la vivienda, de acuerdo a las necesidades de la persona que va 

habitar.  (Cubillos R, 2017). 

 

     Asequible: La vivienda debe ser asequible, para las familias de bajos recursos 

económicos. La vivienda resiliente es un desafío multifacético y complejo para el 

diseño sustentable de las ciudades latinoamericanas, los cuatros principios requieren 

de una nueva cultura de innovación permitiendo lograr una mejor calidad de vida para 

las personas de bajos ingresos económicos.  (Cubillos R, 2017). 
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Figura 26  Escalas que vincula a la resiliencia 

Fuente: Juan Rolando (2017) 

     2.1.4.3. Construcciones Resilientes  

    En la Organización de las Naciones Unidas (ONU 2015), se creó una Agenda 2030, 

con el objetivo de que se realicen las transformaciones necesarias, para que este 

planeta sea un mundo equitativo, más inclusivo, desarrollado, con la protección 

medioambiental, y con desarrollo tecnológico. Para las construcciones resilientes 

abarca, el objetivo 9 de “Construir infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización sostenible y fomentar la innovación”. (ONU, Objetivo desarrollo 

sostenible, 2015).  

 

     El objetivo 9, constituye una gran oportunidad de innovación como respuesta ante 

los fenómenos naturales, ayudando a la población a hacer la vida más simple y 

llevadera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2.1.5.  Materiales utilizados en las viviendas del Ecuador 

     2.1.5.1. Bambú 

     En el Ecuador este material tiene un papel protagónico en el desarrollo de 

asentamientos humanos y civilizaciones desde tiempos ancestrales con más de 40 

especies nativas. En el campo, la caña guadua sigue siendo fundamental en múltiples 
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Figura 27.  Grosor de la caña en el transcurso de los años 

Fuente: Sheltercluster (2020) 

actividades cotidianas, como: viviendas, cercas, cerramientos, jaulas, herramientas 

diversas, siendo la pieza clave en una gran cantidad de actividades agrícolas. El bambú 

está presente en todas las provincias del país y es determinante en el desarrollo de la 

economía de las familias rurales. Un estudio reciente mostró que la demanda de bambú 

en el país es mayor que la oferta. (Sevillano E, 2017). 

 

     Existen varias plantaciones de bambú en el Ecuador, una de esta clasificación es la 

de los bambús gigantes con tallos de más de 30 metros, es decir de crecimiento rápido 

y poseen propiedades físicas óptimas para su uso en construcción, fabricación, de 

tableros, vigas, y otros elementos estructurales. Estas plantaciones han permitido 

además revertir la degradación del suelo en áreas sobreexplotadas restaurando el 

paisaje, aportando grandes beneficios sociales, ambientales y económicas al país. 

(Sevillano E, 2017). 

 

 

 

 

 

     Como respuesta a la necesidad de encontrar una alternativa a la madera en medio 

de una realidad con tendencias a la deforestación y tala indiscriminada, el gobierno de 

la provincia del Pichincha a través del centro para el aprendizaje y transferencia de 

tecnología han desarrollado un esquema de transformación del material a partir de las 

tiras de bambú gigante, este proceso tecnificado arroja resultados favorables, tales 

como la realización de tableros, vigas, tablones etc. (Sevillano E, 2017). 

 

 

 

 

 
Figura 28  Biblioteca Ecológica UCSG con Bambú 

Fuente: UCSG (2020)  
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     La organización Hogar de Cristo ha construido en serie viviendas emergentes, 

hechas con guadua y madera, que han transformado la vida de miles de personas en 

situación de vulnerabilidad, gracias a su gestión de 49 años, han entregado alrededor 

de 200 mil viviendas a personas de bajos recursos económicos. 

 

 

 

 

 

 

     Con las investigaciones de este material, relacionado con el diseño y técnicas de 

construcción avanzadas y la combinación con otros materiales, se ha logrado que las 

edificaciones se presenten naturalmente frescas en zonas de altas temperaturas, 

resistente a lluvias extremas y capaces de enfrentar inundaciones y otros problemas 

derivados del clima, tanto en iniciativas comunitarias como privadas.  

 

     Según la organización internacional del bambú y ratán (INBAR LAC) en un 

reportaje del 30 de julio del 2018, indica que existen 4 tipos de caña guadua de la 

familia Angustifolia: 

 

-Caña Brava: Este tipo de caña lo encontramos en la zona de la provincia de Manabí. 

Según un estudio afirma que posee alta resistencia estructural y a las plagas 

-Caña Mansa: Este tipo de caña no es muy resistente a diferencia de la caña brava. 

-Hueso Palanca: Este tipo de caña es muy resistente, casi en su mayoría se lo utiliza 

como palanca de cosechas como del cacao. 

-Macana: Se lo encuentra en zonas de alta humedad, y es ideal para el área de la 

construcción por tener variación en su diámetro a lo largo del tallo. 

 

 

 

Figura 29  Prototipo de Vivienda a base de caña guadua 

Fuente: Organización Hogar de Cristo (2019)  
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Figura 30  Diferentes tipos de caña guadua en el Ecuador 

Fuente: Red Internacional del Bambú (2020) 

 

 

 

 

 

     2.1.5.2. Madera  

     Es un material de la naturaleza, empleada desde la antigüedad, ya sea en viviendas, 

o en edificios. La madera, tanto por su durabilidad como su resistencia, es utilizada 

principalmente por su belleza, siendo catalogada como un material con propiedades 

sorprendentes que le permite adecuarse a varios usos, ya sea para la construcción y el 

diseño de interiores como en estructura o parte de la decoración. (Sanchez J, 2020). 

 

     Una de las principales razones por las que se emplea la madera en la arquitectura o 

en la ambientación de interiores, es por la textura que puede ofrecer, los colores 

veteados, haciendo que los espacios sean más acogedores, cálidos o elegantes, sobre 

todo en el caso de las maderas finas o de origen tropical. La madera tiene varias formas 

en las que pueden ser utilizadas:  tableros, chapas, láminas, listones y tableros de 

molduras o perfiles, tableros contrachapados entre otros. (Sanchez J, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31  Veteado de la madera en la cocina 

Fuente: Cocinas con estilo CJR (2021)  
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Tabla 5  

Diferentes tipos de madera de acuerdo a su aplicación y propiedades  

Fuente: Cocinas CJR (2020) 

      Elaborado por: García J (2020) 

     Las cualidades formales y ventajas constructivas de la madera, es clave en la 

construcción de edificios de todo tipo. En la actualidad hay notables ejemplos del uso 

de la madera ya sea por los detalles constructivos, en soluciones estructurales y 

arquitectónicas. La madera es un material de la naturaleza, predilecto para muchos 

arquitectos, por su belleza y maleabilidad, que permite todo tipo de despliegue de 

formas y texturas. (Sanchez J, 2020). 

 

 

      

 2.1.5.2.1 Madera del Pino y ambiente marino 

Es importante comprender el uso de la madera del Pino y su interacción con el agua 

dulce, agua salobre y agua salada es amigable con el ambiente. El uso de madera de 

Pino para el servicio marino incluye una amplia gama de aplicaciones residenciales y 

comerciales tales como muelles, embarcaderos, puertos deportivos, muros de 

contención, malecones, así como puentes para peatones y vehículos livianos. Es un 

material rentable, ecológicamente aceptable y renovable para la construcción. 
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Figura 32  Elaboración de las planchas de Fibrocemento 

Fuente: Durok (2020) 

     2.1.5.3.  Fibro-Cemento  

     Muchas viviendas están construidas con materiales de construcción pesados. Para 

la fabricación y el transporte de estos voluminosos y masivos materiales, se utilizan 

grandes cantidades de energía y materias primas, al final de su ciclo de vida , se 

generan increíbles volúmenes de desperdicios, los recursos naturales y los 

combustibles fósiles están disminuyendo, los edificios juegan un papel importante  en 

este proceso  a modo de ejemplo el cerramiento  de una casa estándar de 3 dormitorios  

hecha con materiales de construcción  tradicional pesa alrededor de 90.000 kilos. 

(GastonLesnik, 2020)  

     La misma casa construida con materiales modernos pueden reducir este peso hasta 

10.000 kilos, este es claramente un ejemplo en el que, con menos materias primas, 

energía y residuos se debe pensar en materiales de construcción de alto rendimiento 

que sean más ligeros, más delgados, y definitivamente más resistentes. Como ejemplo 

está la concha, un material tan fino como el cristal, ligero, duradero como la piedra, 

resistente como el concreto y universal como la madera, la tecnología del cemento 

reforzado lo hace posible se trata de un material compuesto de alto rendimiento. 

(GastonLesnik, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Proceso de fabricación del Fibro-cemento  

1. El cemento reforzado está compuesto de cemento, agua, celulosa, fibras 

sintéticas ultramodernas y aire en el cemento reforzado ofrece una huella de 
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Figura 33  Colocación de las planchas de Fibrocemento  

Fuente: Durok (2020)  

carbono baja, las materias primas se obtienen a nivel local, el cemento es 

extraído de las canteras regionales y la celulosa procede de bosques sostenibles 

el proceso de producción requiere un bajo consumo de energía, es limpio y 

sencillo y los residuos producidos se reciclan. En el proceso de producción, la 

celulosa de mezcla con el agua y se añade el cemento, luego el panel húmedo 

se mueve sobre una cinta transportadora. (Hanak M, 2019) 

2. La estructura multicapa de fibras hace que sea extremadamente resistente, 

algunos de los paneles son prensados para aumentar aún más la resistencia, 

después del secado, los paneles se pueden mantener en su color natural o 

terminar con revestimientos a base agua. El cemento reforzado puede 

presentarse en forma de tejas pequeñas, grandes paneles, y placas onduladas. 

Todos los productos con cemento reforzado son compactos, requieren un 

mínimo de espacio de almacenamiento, ocupa menor volumen en su transporte 

y son fáciles de instalar. (Hanak M, 2019) 

 

 

 

 

 

3. El cemento reforzado es un material verdaderamente universal resistente y 

larga duración, ofrece soluciones creativas para aplicaciones en exteriores e 

interiores adecuadas a las necesidades de la arquitectura moderna y tradicional, 

es a prueba de fuego, moho, bichos, etc. Las cubiertas y fachadas de cemento 

reforzado tienen una larga durabilidad, que les permite soportar heladas, 

tormentas y cualquier fenómeno natural. (Hanak M, 2019) 

     Ventajas 

• Fácil instalación 

• Se requiere personal con poca experiencia para la instalación. 

• Resistente a la humedad, fuego, plagas y roedores  

• Es sismorresistente. 
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Figura 34  Diferentes tipos de paneles fibrocemento  

Fuente: Eterboard (2020)  

Figura 35  Diferentes tipos de paneles Sistema drywall 

Fuente: Gyplac (2020) 

     En el Ecuador hay varios proveedores que venden estas placas de fibrocemento 

como la empresa Eterboard, Provind, Sicons, que poseen diferentes acabados de 

madera conocidas como las de siding para cualquier uso que se lo emplee.  

 

 

 

 

 

 

     2.1.5.4. Gypsum  

     El gypsum o también conocido como gypsum board o panel de yeso, es un material 

que fue utilizado en las pirámides d 

e Egipto en el año de 2000 antes de Cristo. Con los avances científicos de Augustine 

Sackett dieron como resultado en el año de 1894 al origen de gypsum board o panel 

de yeso. (Gypsum Quito, 2019) 

     Estas planchas de gypsum, casi en su mayoría, son utilizadas en las construcciones 

del Ecuador, especialmente por la empresa Pronobis para sus proyectos 

arquitectónicos. utilizándolas además en el interior de la edificación. 

     Ventajas del Gypsum 

• Planchas livianas 

• Fácil de transportar e instalar 

• Confort térmico 
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Figura 36  Diferentes tipos de Paneles de Gypsum 

Fuente: Panel Rey (2020) 

 

     En el Ecuador existen varios proveedores que venden estos paneles de gypsum: 

Provind, Sicons, Etex entre otros. Los paneles de gypsum se clasifican de acuerdo a 

su uso en: 

• Gypsum (ST): Son utilizadas para levantamiento de paredes, divisiones o 

tumbados. 

• Gypsum (RH): En su mayoría son utilizadas en las zonas húmedas de las 

viviendas tales como los baños y lavandería, especialmente en tumbados y 

paredes. 

• Gypsum (RF): Son utilizados en zonas de alto riesgo inflamable, en zonas de 

evacuación de edificios o en las cocinas, especialmente en tumbado y paredes. 

 

     2.1.6. Técnicas Constructivas en el Ecuador  

     2.1.6.1. Técnicas Constructivas del Bambú 

     En el Ecuador se han desarrollado técnicas de construcciones mejoradas con 

bambú, que comienza con proceso de selección del bambú: 

     Materia Prima: se debe escoger primero las cañas que se emplearán en la 

construcción, se aconseja cosechar cañas maduras por su gran resistencia.   

    Madurez de la caña: se lo cosecha de acuerdo a su madurez, a los 4 años de edad, 

un método para identificar la edad de la caña es marcándolo desde su plantación. 

(Inbar, 2017) 
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Figura 38  Proceso de secado del Bambú en el Ecuador 

Fuente: INBAR (2017) 

     Cosecha: se utilizarán técnicas de cortes en forma de bisel, en dirección de caída, 

usando el machete o motosierra.  

     Caña chancada: es utilizada en las construcciones en el Ecuador, que tiene varias 

aplicaciones: ya sea en moldes, cielos rasos, paredes entre otros. Este trabajo se lo 

hace de forma manual utilizando herramientas tales como el machete o el hacha. 

(Inbar, 2017) 

Latillas: Esta técnica consiste en cortar la caña en forma de tiras longitudinales. Este 

trabajo se lo puede realizar de forma manual o con una máquina llamada latilladora, 

con la finalidad de sustraer el material blanco en el interior de la caña. (Inbar, 2017) 

  

 

 

 

 

 

     Preservación y secado  

     Para la preservación se manejan los métodos tradicionales y químicos. En la 

antigüedad el método tradicional, era el más utilizado en diferentes zonas del Ecuador 

y consistía en sumergir el bambú en ríos de agua dulce o del mar, mientras que el 

método químico, consiste en empapar la caña seca en una mezcla de bórax con ácido 

bórico, aproximadamente una semana. (Inbar, 2017) 

 

     Secado: Para la última fase de preparación de la caña, se la debe llevar al campo 

abierto, dejándolo en forma de caballete durante los 2 y 6 meses, dependiendo de las 

Figura 37  Proceso de selección del Bambú en el Ecuador 

Fuente: INBAR (2017) 
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Figura 39  Proceso de secado del Bambú en el Ecuador 

Fuente: INBAR (2017) 

condiciones climáticas del sector. Otra forma de secado se lo realiza bajo techo. (Inbar, 

2017) 

 

 

 

 

 

     Proceso constructivo de una vivienda en Latinoamérica de bambú  

1. Trazado y nivelación: En este proceso se señalan los ejes de las paredes y 

columnas que va a tener la vivienda, utilizando cordeles o tiza de acuerdo al 

perímetro del solar.  

2. Excavación de Cimentación: Se excava de acuerdo a los planos estructurales 

y se vaciará el hormigón con una dosificación 1:3:5 (cemento, arena, piedra) 

(Inbar, 2017) 

 

 

 

 

 

3. Cimentación / Columnas: Se colocan columnas de bambú en una cimentación 

en forma de dados por la parte inferior, y se añadirán refuerzos, después se 

procede hacer el contrapiso de la vivienda. 

 

4. Paredes de Bahareque: Consiste en formar una estructura, con elementos 

verticales y horizontales de troncos de árboles, pueden ser de caña de bambú, 

caña brava, carrizo, o ramas, formando una malla de madera. Luego se clava 

una malla de alambre galvanizado, sobre la estructura anterior y se lo rellena 

con barro o recubrimiento, mediante un mortero de cemento.  Las ventajas de 

este sistema es que se consigue una estructura flexible y sismorresistente, y la 

Figura 40  Detalle constructivo para las columnas hechas con caña guadúa. 

Fuente: INBAR (2017) 
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Figura 41  Colocación de paredes de bahareque 

Fuente: INBAR (2017) 

Figura 42  Colocación  Soportes en los aleros reforzados con correas 

Fuente: INBAR (2017) 

desventaja es que aparecen en sus paredes grietas y fisuras, debido a que el 

espesor del barro que va sobre los elementos de la caña guadua no es lo 

suficientemente grueso, permitiendo que por estas aberturas penetre la lluvia, 

haciendo que se expanda y se desprenda el barro. (Inbar, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cubierta: Existen varios tipos de cubierta de bambú de acuerdo a sus 

diferentes tipologías. Es importante tener en cuenta que para estas viviendas es 

indispensable colocar una cobertura liviana y resistente con aleros con la 

finalidad de proteger al bambú de los rayos solares. Para obtener una gran 

estabilidad en la cubierta, se debe realizar una estructura portante, de acuerdo 

al cálculo estructural. También se pueden situar segmentos de cañas en forma 

diagonales, apoyados en los aleros de la cubierta, que ayudará sostener al 

techo. (Inbar, 2017) 

 

     2.1.6.2. Técnicas Constructivas de la Madera 

     En el Ecuador han existido una gran variedad de usos y cuidados a la madera, pero 

en su mayoría es utilizada para el uso estructural por tener una excelente resistencia 

mecánica y que va dar como resultado, un buen comportamiento ante las cargas de 

viento y lo sismos.  
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Las propiedades que se debe tomar en cuenta relacionando a la madera en el área de 

la construcción son: (Pacheco, 2017) 

• Resistencia mecánica. 

• Estabilidad. 

• Durabilidad. 

• Calidad estética. 

 

     La madera también es usada en los sistemas de entramados de una vivienda, para 

pilotes de cimentación, para encofrados, durmientes de postes, y especialmente para 

el revestimiento tanto exterior e interior de la casa, ya sea como un revestimiento 

decorativo relacionando a las molduras. (Pacheco, 2017). 

 

     El diseño y construcción de una vivienda de madera debe estar fundamentada en 

los siguientes principios: 

• Seguridad. 

• Funcionalidad. 

• Durabilidad. 

 

Seguridad 

     La seguridad de la estructura de la casa va estar relacionada con el comportamiento 

ante los fenómenos naturales, como los terremotos, vientos, lluvias, etc., con la 

finalidad que no colapse. Por lo tanto, debe estar construida y diseñada en función del: 

(Letamendi A, 2018) 

• Diseño arquitectónico 

• Diseño estructural 

• Diseño de las instalaciones 

• Procedimiento constructivo 

 

     Estos parámetros de diseño y procesos constructivos, ayudarán a garantizar la 

estabilidad y la seguridad de los usuarios que habiten en la vivienda. 
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Figura 43  Nivelación del terreno 

Fuente: Servicio Nacional de Capacitación para industria de 

La construcción “SENCICO” (2017)  

Funcionalidad 

     La funcionalidad está ligada con la habitabilidad y la estética de las áreas de cada 

elemento que compone una vivienda, entre los que se mencionan:  

• Espacios de tamaño suficiente 

• Espacio de tamaño accesible 

• Espacio de tamaño funcional 

 

Estos tres enunciados que se mencionan permitirán tener un desarrollo funcional y 

armónico de las actividades familiares dentro de la vivienda. (Letamendi Arregui, 

2018) 

 

Durabilidad 

     La durabilidad de los materiales utilizados en la vivienda, permitirá tener una 

reducción de los costos en relación al mantenimiento. Antes de construirla, se debe 

tener conocimiento de los aspectos relacionados con la durabilidad de la construcción: 

(SENCICO, 2017) 

• Ubicación del solar 

• Forma del solar  

• Análisis de estudio del suelo  

• Materiales utilizados 

     Proceso constructivo de una vivienda de madera 

1. Conseguir herramientas básicas como: la wincha, metro, escuadra y un lápiz 

2. Dentro del terreno se debe realizar el replanteo y nivelación, el cual consiste 

en ubicar los puntos necesarios con estacas de madera, con la finalidad de no 

tener ninguna cota desnivelada.  (SENCICO, 2017) 
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Figura 44  Detalle de cimentación de pilotes de madera 

Fuente: Servicio Nacional de Capacitación para industria de 

la construcción “SENCICO” (2017)  

Figura 45  Alineamiento de columnas de madera 

Fuente: Servicio Nacional de Capacitación para industria de la 

construcción “SENCICO” (2017)  

     Relleno y compactación 

1. Una vez nivelado el terreno, se debe tener en cuenta un análisis de estudio del 

suelo, luego se procede con la excavación de la zapata con la finalidad de 

levantar los pilotes o columnas de madera. Se añadirá brea caliente para dar 

durabilidad en la parte estructural de la madera donde ira la zapata. La columna 

estará ubicada dentro las excavaciones realizando un vaciado de concreto 

añadiendo una mezcla de impermeabilizante. (SENCICO, 2017) 

2. Se procede luego a dar una plomada a las columnas verificando el nivel con 

manguera o el nivel laser. Otra técnica de estabilizar las columnas será por 

cordel o por arriostre por plomada (SENCICO, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

3. Después de nivelar las columnas se construye la plataforma donde estaría el 

piso de madera, primeramente, irán las vigas principales, las cuales son fijadas, 

que se puede dar de varias formas, una de ellas es mediante pernos o tirafones. 

(SENCICO, 2017) 
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Figura 46  Vigas Principales sobre columnas o pilotes 

Fuente: Servicio Nacional de Capacitación para industria de la construcción 

“SENCICO” (2017) 

Figura 47  Estructura de vigueta y pisos 

Fuente: Servicio Nacional de Capacitación para industria de la 

construcción “SENCICO” (2017)  

Figura 48  Panel entramado de madera 

Fuente: Servicio Nacional de Capacitación para 

industria de la construcción “SENCICO” (2017)  

 

 

 

 

 

4.  

5. Luego se procederá a fijar las viguetas con clavos o conectores de acuerdo a 

las especificaciones técnicas estructurales requeridas. (SENCICO, 2017) 

 

 

 

 

 

 

6. Una vez realizada y finalizada la estructura de las viguetas para el piso, se 

procederá a fijar los armazones de madera entablado teniendo como mínimo 3 

viguetas (1,00 m). 

7. Luego se arman los bastidores formando muros entramados o paneles a una 

distancia entre 0.60 cm y altura de 1.20 cm del entramado. Después se 

procederá con el montaje del revestimiento de la pared exterior e interior de la 

vivienda (SENCICO, 2017) 
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Figura 49  Apoyo de tijerales con tacos de madera 

Fuente: Servicio Nacional de Capacitación para industria de la 

construcción “SENCICO” (2017) 

Figura 50  Fijación de la cumbrera 

Fuente: Servicio Nacional de Capacitación para industria de la 

construcción “SENCICO” (2017) 

8.  Para la colocación del techo se procede con el armado de los tijerales tal cual 

se lo ha realizado en los bastidores. El montaje se lo forma en forma triangular 

uniéndolos con los arriostres temporales con la finalidad de tener una 

estabilidad en la cubierta. (SENCICO, 2017) 

 

 

 

 

 

9. Una vez formada la estructura del techo, se procede a fijar las planchas de zinc, 

o las tejas gravilladas. Es fundamental alistar al momento del clavado con un 

espacio de 5 ondas y se lo recubre con complementos de chova, con la finalidad 

de no tener filtraciones futuras. (SENCICO, 2017) 

 

 

 

 

 

     2.1.6.3. Técnicas Constructivas con Fibrocemento y Gypsum 

     Esta técnica constructiva se la conoce como construcción en seco o steel frame, ya 

sea con materiales de fibrocemento y gypsum que se deriva de la palabra steel (acero) 

y frame (cuadrante), que está compuesto por un acero galvanizado con recubrimiento 

de zinc, se fabrica con espesores de 0.70 o 0.90 cm, estos perfiles forman el eje 

fundamental de la construcción en las paredes portantes de la edificación. La empresa 

Provind impulsa el sistema de construcción en seco en el Ecuador con un modelo de 

vivienda ergonómica cuya función principal es tener confort y estructura 

sismorresistente. (Provind, 2019) 
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Figura 51  Edificio Santana Loft construida con Sistema drywall 

Fuente: PRONOBIS (2020) 

     Los paneles están formados por un núcleo de yeso y revestido con papel especial 

en ambas caras, miden 1.20 m x 2.40 m, y sus bordes longitudinales están rebajados 

para permitir el masillado de la junta, los paneles de Provind se fabrican de distintos 

espesores y tipos según sus diferentes aplicaciones, deben ser almacenadas sobre una 

superficie plana, seca y en forma horizontal, siempre en un lugar cubierto. (Provind, 

2019) 

 

 

     En el sistema de construcción en seco de Provind, los perfiles forman la estructura 

resistente sobre las que se va a fijar los paneles o placas de gypsum. El sistema ofrece 

distintos diseños de perfiles según cada aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52  Tipos de Perfiles 

Fuente: PROVIND (2020) 
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Figura 53  Tipos de Perfiles para Paredes 

Fuente: PROVIND ( 2020) 

      Proceso constructivo de una vivienda en construcción en seco 

1. Preparación del terreno: Se debe preparar el terreno donde se asentará la 

vivienda, primero se hace la limpieza del terreno de los escombros, luego se 

procederá hacer un contrapiso de 0.15 cm, ubicando previamente las 

instalaciones sanitarias. (Provind, 2019) 

 

2. Corte de perfiles: Para proceder con el corte de los paneles en gypsum, se 

utiliza el estilete y en el caso del fibrocemento es común utilizar la amoladora 

de acero para un mejor corte y para las conexiones de cajas de luz, se utiliza la 

herramienta llamada serruchín pequeño. Para cortar los perfiles galvanizados 

se utiliza una técnica constructiva muy simple, primeramente, se marca con 

lápiz la medida a cortar y se utilizará una hojalatera cortando por la línea 

marcada ya medida. (Provind, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

3. Colocación de los Montantes: Para la fijación de los perfiles es importante, 

colocar primero el perfil montante en el interior del perfil de la solera en el 

contrapiso ya realizado. Los montantes se colocan en la solera cada 0.45 o 0.60 

cm de separación, y en el caso de realizar una estructura mayor de 2.60 metros 

se puede empalmar los montantes, para reforzar la estructura se puede utilizar 

una solera o listón de madera. (Provind, 2019) 
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Figura 54  Colocación de Montantes en las paredes Obra Sotonovo 

Fuente: PRONOBIS (2020) 

Figura 55  Colocación de paneles de gypsum   para exterior 

Fuente: PROVIND  (2019) 

 

 

 

 

 

 

4. Colocación de los paneles de Gypsum: Una vez realizada la estructura en el 

entramado de las paredes galvanizadas, se procederá a colocar las placas de 

gypsum en forma horizontal y trabada, con la finalidad de evitar juntas 

verticales continuas. Siempre hay que tener en cuenta que las uniones 

verticales entre dos placas deben coincidir con los ejes de un perfil montante y 

se recomienda dejar 1 cm entre las placas y el piso. (Provind, 2019) 

 

5. En el caso de ser un emplacado simple se utilizará tornillo T2 y por ser otro 

caso de ser un emplacado doble se utilizará tornillo T3, la distancia entre 

tornillo a tornillo será cada 0.45 cm, rehundidos dejando 1 cm del borde. 

Siempre se aconseja no unir un borde de canto rebajado con un borde de canto 

vivo. (Provind, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

6. Masillado: Para tener un masillado perfecto, se recomienda llenar con la 

primera capa de masilla, las juntas de manera uniforme entre las dos placas, 
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Figura 56  Masillado de juntas para paredes en el edificio Santanaloft 

Fuente: PRONOBIS (2019) 

Figura 57  Diferentes Perfiles para Tumbados 

Fuente: PROVIND (2019) 

una vez seca se procede a colocar la cinta en el centro, y se aplica una fina capa 

de masilla de Provind, se espera alrededor de 45 minutos para que seque con 

la finalidad de pasar otra capa de masilla extendiéndola sobre las placas que 

conforma la pared. Una vez terminado el masillado se procede a lijar las juntas 

con el resultado de tener una junta lisa para luego pintar la pared. (Provind, 

2019) 

 

 

 

 

 

 

7. Cielo Raso:  Para armar el tumbado de gypsum se procede a marcar las alturas 

a nivel ya sea con el metro o con el nivel laser. Una vez señalada la altura del 

nivel del cielo raso, se colocan las soleras, sujetándolos con tornillos #8, luego 

se cortan los montantes según las dimensiones del proyecto calculando 1 cm 

menos que la distancia entre soleras, una vez cortado los montantes se los 

colocará dentro de las soleras cada 0.40 cm, fijándolo con tornillo T1.  

    Para asegurar que los montantes estén nivelados, se coloca montantes cada 

1.20 m de separación paralelo a la solera por sobre la estructura, a estos perfiles 

se lo conoce como vigas maestras. Estas vigas maestras se recomiendan 

suspender en la losa sujetándolas en forma de T llamándolo velas rígidas. 

(Provind, 2019) 
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Figura 59  Proceso de Resiliencia 

Fuente: ONU- HABITAT (2018) 

Figura 58  Colocación de paneles de gypsum para tumbados 

Fuente: PROVIND  (2019) 

8. Colocación de las placas en cielo raso: Para la colocación de estas placas de 

gypsum se recomienda trabajar con dos personas, una que atornille, y la otra 

para que sujete el otro extremo de la placa. La separación de tornillo a tonillo 

es de 0.45 cm. En el caso de instalar las conexiones sanitarias en el cielo raso, 

éstas se las debe realizar antes de poner el gypsum en el tumbado. (Provind, 

2019) 

 

 

 

 

 

 

     2.2. Marco conceptual 

     En la presente investigación se han identificado los siguientes conceptos aplicados 

al desarrollo del marco conceptual: 

     2.2.1. RESILIENCIA 

     Según la ONU-Habitat (2018) afirma que la resiliencia, es la capacidad de 

adaptación y poder recuperarse ante los fenómenos naturales de un sistema, una 

comunidad o sociedad con la finalidad de absorber, acomodarse, transformarse y 

reponerse ante de los efectos de una amenaza en forma rápida y efectiva. 
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     2.2.2 VIVIENDA RESILIENTE 

     Según la ONU-Habitat (2019) define que, es un espacio doméstico que tiene la 

capacidad resistir, recuperarse y adaptarse antes los elementos que se presentan en el 

entorno, estos pueden ser: por los cambios ambientales, sociales y económicos. 

Una vivienda debe ser resiliente cuando: 

• Se proponen sistemas, capaces de soportar a las inundaciones, incendios entre 

otros, ya sea frente a los fenómenos naturales. 

• La incorporación dentro de la vivienda de un sistema de reutilización de aguas 

residuales y desechos humanos. 

• Suministro de alimentos relacionado a huertos en casas. 

• Resistencia de los sistemas constructivos y la utilización de materiales locales. 

• Debe proponer un sistema de recuperación progresiva dentro de un tiempo en 

caso de sufrir un desastre natural la vivienda. 

• Proponer un sistema eficiente de recursos básicos dentro de la vivienda. 

 

     2.2.3. INUNDACIÓN 

     Según el Sistema de Gestión de Riesgos (2019) afirma, que la inundación, es un 

desbordamiento de agua que sumerge áreas que por lo que generalmente están secas. 

Existen varios tipos de inundación que son: 

 

-Inundación en zonas interiores: Afirma que es el resultado de aguaceros durante un 

período corto de tiempo o de períodos prolongados de lluvia. Las inundaciones 

interiores o también conocidas como inundaciones urbanas, pueden ocurrir por fallos 

de infraestructura (por ejemplo, las líneas de desagüen que se tapan). O por lluvias 

extremas. 

 

-Inundación por marea: Afirma que puede ser causadas por las variaciones normales 

de marea, según el nivel de la marea va a ir aumentando.  

-Inundaciones costeras: Afirma que las inundaciones costeras, son inundaciones en la 

costa, especialmente ocasionados por marejadas ciclónicas en áreas costeras. 
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     2.2.4. MITIGACIÓN 

     Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (2018), 

afirma que es la intervención humana en la reducción de gases de efectos invernadero, 

mejorando los mecanismos de absorción, y su objetivo es frenar el calentamiento 

global, intentado detener estos gases en la atmosfera de nuestro planeta. (Adaptamed, 

2018) 

 

Las medidas de mitigación seria en estos casos: 

-Utilizar energías renovables. 

-Promover la eficiencia energética EDGE. 

-Fomentar el uso de transporte Público. 

-Planificación y gestión sostenible de recursos. 

 

     2.2.5. ADAPTACIÓN 

     Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (2018), 

lo define como el comportamiento ante los fenómenos naturales, con acciones que van 

a ayudar a reducir los daños en las comunidades, permitiéndoles adaptarse a estos 

cambios, frente al nuevo entorno y beneficiándose de esta situación. Un ejemplo claro 

de las medidas de adaptación sería: (Adaptamed, 2018) 

 

-Construcción de infraestructuras de diques con la finalidad de soportar las 

inundaciones. 

-Reforestación de bosques y promover el cultivo variado. 

-Investigación sobre la evolución de temperatura y las precipitaciones. 

-Medidas de prevención de planes de evacuación ya se por fenómenos naturales. 

 

 

 

 

 



49 

 

Figura 60  Mitigación y Adaptación. 

Fuente: Intergovermental Panel on Climate Change (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2.2.6. VULNERABILIDAD 

     Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (2018), 

afirma que es la debilidad de ser afectado por los desastres naturales. La vulnerabilidad 

incluye tres pilares fundamentales que son: 

 

• Exposición: Es aquel sistema que se ve expuesto a diferentes tipos de climas 

• Sensibilidad: Es el sistema que se ve afectado por los diferentes tipos de 

climas ya sea positivamente o negativamente relacionando al cambio 

climático. 

• Capacidad Adaptativa: Es aquel sistema donde el individuo se adapta a un 

tipo de clima, dando como resultado una ventaja a esta oportunidad. Un claro 

ejemplo es la capacidad adaptativa de ciertos animales de emigrar de un lugar 

a otro, en caso de los sistemas agrícolas sería varias prácticas de cosechas. 
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Figura 61  La vulnerabilidad y sus componentes. 

Fuente: Intergovermental Panel on Climate Change (2018) 

Figura 62  Ing. Alexandra Ocles entrega el Plan Nacional ante desastre al 

presidente de la Republica del Ecuador, Lenin Moreno. 

Fuente: Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia (2018)  

 

 

 

 

 

     2.2.7. REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

     Según el protocolo parlamento para la reducción del riesgo de desastres y 

adaptación al cambio climático (2018) se refiere, a los planes de prevención con la 

finalidad de reducir los daños y las pérdidas humanas, causados por los desastres 

naturales, a través de esfuerzos y estrategias de prevención que reducen la 

vulnerabilidad. En el año 2018 por el mes de abril, el presidente de la República del 

Ecuador Lenin Moreno, crea el Plan Nacional de Respuesta ante Desastres a través del 

Sistema de Gestión de Riesgos (SGR) con este plan, permitirá reaccionar ante 

desastres de forma inmediata y reducir los impactos frente a los desastres naturales. 
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Figura 63  Planes de desarrollo y ordenamiento territorial. 

Fuente: Plan metropolitano de ordenamiento territorial Quito (2021)  

     2.2.8. GESTIÓN DE RIESGO 

     Según la Organización de Naciones Unidas (2019) afirma, que son las estrategias 

políticas, para la reducción y prevención frente a los desastres naturales. En el año 

2008 el país fue afectado por las inundaciones por lo que se crea la gestión de riesgos, 

que tenía la responsabilidad dar respuesta humanitaria y gestionar la recuperación y 

reconstrucción con planes de reducción de riesgos. La gestión de riesgos es importante 

en la planificación territorial y tiene varios instrumentos dentro de los gobiernos 

autónomos descentralizados (GAD) a nivel nacional; estos son: 

• Planes de Desarrollo (PD) 

• Ordenamiento Territorial (OT) 
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     2.3. Marco referencial 

     2.3.1. Modelos Análogos 

     2.3.2. Modelos Análogos Nacionales  

     1. Proyecto de Reubicación de vivienda en riesgo de inundación 

     Propuesta de la arquitecta Palacio Elizabeth, presentada en su proyecto del 2016 

como “Reubicación de vivienda en riesgo de inundación”, en la que manifiesta que 

este diseño tiene una morfología a la transformación tridimensional de un cuadrado, 

obteniendo como resultado final un rectángulo alargado en su sistema de construcción 

sobre los cimientos. Se aplicó el principio de cimentación por pilotes, dándole solución 

a los problemas relacionado con las inundaciones, pendientes elevadas, humedad, y 

lugares donde habitan animales depredadores que son una amenaza para la sociedad. 

Los materiales propuestos en su mampostería fue la tradicional, es decir de bloque con 

un envolvente que ayudará a alivianar la estructura, y el costo de la construcción. Este 

panel sería de una estructura de hierro con refuerzos y alambre galvanizado cubierta 

con mallas hexagonales de gallinero, más con una sección de caña guadua de 10 mm. 

Se utilizaron paneles de bambú dándole un ahorro de energía al prototipo de vivienda, 

con la finalidad de que en épocas de verano sea menos caluroso y en épocas de invierno 

sea abrigado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64  Vivienda de riesgo de inundación en  Esmeraldas 

Fuente: Palacio Elizabeth (2016) 
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Figura 65  Render del prototipo de Vivienda social en Manabí 

Fuente: Lebed Gabriela (2018) 

2.Prototipo de vivienda social de emergencia para las zonas del litoral 

ecuatoriano 

     Propuesta de la arquitecta Lebed Gabriela, del 2018, “Prototipo de vivienda social 

de emergencia para zonas inundables del litoral ecuatoriano”, la cual consiste en el 

diseño de una vivienda tipo modular de espacios interiores, aumentado el módulo de 

crecimiento que puede ser de 26 m2 llegando así a 96 m2 toda la plataforma flotante. 

Los materiales no perecibles que se utilizaron fueron principalmente en la cubierta el 

zinc y en la fachada se aplicó la caña guadua, dándole un peso ligero a la vivienda, en 

su sistema relacionado con la flotabilidad se usaron boyas y estructuras ligeras con la 

finalidad que la plataforma se pueda suspender ante las inundaciones. 

 

 

 

 

 

 

     

     3.Vivienda de reubicación ante las inundaciones 

     Propuesta del arquitecto Baño Christian, en su proyecto del 2018, en una tesis 

titulada “Reubicación de viviendas para ayudar a las personas del recinto Vainilla en 

la provincia de Esmeraldas”. Manifiesta que las viviendas construidas en las laderas y 

orillas de los ríos o del mar, al tener esta ubicación, cuando se produce precipitaciones 

fuertes, estas causan grandes inundaciones provocando crecientes y daños humanos 

materiales y económicos. La solución fue un prototipo de vivienda en base a pilotes y 

teniendo un criterio en función de una vivienda multifamiliar, su mampostería va ser 

tipo tradicional con la finalidad que sea un costo menor a las construcciones modernas, 

será recubierto de caña guadua y en sus ventanas tendrá celosías de bambú que va dar 

un confort térmico a esta vivienda.  Lo importante de este proyecto es que las 

viviendas, tendrán huertos para ayudar a la comunidad que cultiven sus propios 

alimentos naturales en este recinto de Esmeraldas. 
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Figura 66  Render  las viviendas reubicadas en Esmeraldas 

Fuente:  Baño Christian (2018) 

Figura 67  Render  prototipo de Vivienda resiliente 

Fuente: Plino Lora y Rodriguez Jaime (2017) 

 

 

     2.3.3. Modelo Análogos Internacionales 

     1.Prototipo habitacional resiliente ante fenómenos climáticos 

     Propuesta presentada por los arquitectos Plino Lora y Jaime Rodríguez, ganadores 

del concurso “Gran premio bienal de arquitectura del Caribe 2017”. Manifestaron que 

su prototipo de vivienda resiliente, tendría la capacidad  para soportar y recuperarse 

ante los fenómenos climáticos con la ayuda de los conceptos de ingeniería 

aerodinámica, estas técnicas permitirán diseñar edificios que reaccionen  a los cambios 

del entorno, transformando a edificios vivos  con capacidad que se adapte y evolucione 

en su forma estructural, volumen, y o superficie interior, ayudándose así con sistemas 

mecánicos por la voluntad humana  o del entorno a través de sistemas tecnológicos.  
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Figura 68  Vista Isométrica explotada del prototipo de Vivienda resiliente 

Fuente: Gran Premio Bienal de Arquitectura (2017) 

El prototipo de vivienda consta de tres partes:  

1.Cuerpo Anfibio: Es elevado al momento que va aumentando el nivel de agua 

mediante flotadores de 60 barricas, direccionándolos con mástiles tipo ancas 

permitiendo la flexibilidad, transformando en un estado de flotabilidad a medida que 

decrece la inundación desciende lentamente en el suelo. 

 

2.Cuerpo Aerodinámico: Al momento de que el usuario se encuentra en peligro, va 

buscar la seguridad en su interior de la vivienda, utilizará mecanismos manuales, en 

el que se levanta una parte del piso y despliega el techo formando un caparazón 

convirtiéndose en una fortaleza. 

 

3.Cuerpo Estructural: Este prototipo ofrece un caparazón en forma de armazón que 

es vinculada al cuerpo flotante anfibio con el aerodinámico, relacionando con un 

sistema de columnas por toda la estructura. 
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Figura 69  Vivienda de Tsunami Resilientes 

Fuente: Periódico de Viña (2019) 

     2.Vivienda de Tsunami Resiliente 

     Propuesta del arquitecto Sergio Baeriswyl, en el artículo de revista del año 2019 en 

Chile, lo llama por su nombre común de “casas resilientes”. Manifiesta que estas 

viviendas se construyeron en la localidad de Dichato, después de los acontecimientos 

del fenómeno natural de un mega terremoto y posteriormente a un tsunami 2010, que 

destruyó gran parte de la comunidad de Tomé, entre estas afectaciones hubo 1.343 

viviendas destruidas. 

 

     Este diseño no asegura que la edificación vaya a tener algún daño después de los 

fenómenos, pero sí tendrá afectaciones controladas en la edificación. Fue uno de los 

proyectos galardonados en el año 2014, con el premio nacional de urbanismo, por su 

gran aporte al plan de reconstrucción urbana del borde costero en la zona de Biobío de 

Chile.  

     Este prototipo de vivienda tiene 3 pisos, abajo será apoyado sobre el sistema de 

cimiento sobre pilotes, el revestimiento exterior está conformada por un aislante 

térmico de poliestireno y un Smart-panel. Y el revestimiento del interior será de yeso, 

cartón y fibrocemento, su techo será de cerchas de pino, con aislante de yeso y cartón, 

en el tumbado tendrá como aislante lana de vidrio. Sus puertas serán de marco de pino 

y las ventanas serán de aluminio 
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Figura 70  Vista fachada principal prototipo de viviendas rurales resilientes 

Fuente: Arquitectas Duarte Lía y Franco María (2017) 

 

    3.Prototipo de viviendas rurales resilientes vulnerables 

     Según el Franco, María Fernanda y Duarte, Lía (2017) autoras de República 

Dominicana de la tesis para arquitecto titulada “Prototipo de viviendas rurales 

resilientes comunidades vulnerables, Puerto Plata” manifiesta que la arquitectura 

pretende vincular a la naturaleza y la sociedad, la estabilidad y el cambio, donde la 

variedad no es un obstáculo, ni mucho menos un conflicto con la comunidad.  

 

     La arquitectura resiliente presenta una oportunidad para medir los procesos medio-

ambientales y sociales, abarca desafíos de mitigación y adaptación entre la vivienda y 

los cambios climáticos 

 

 

 

     2.4. Marco legal 

     2.4.1. Constitución del Ecuador 

     Sección Sexta 

     Hábitat y Vivienda 

     Art.30.- “Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una 

vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica.” 

(AsambleaConstituyente, 2008) 

     Capitulo sexto 

     Derecho de libertad  

     Literal 2.- “El derecho a una vivienda digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo 
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descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales”. 

(AsambleaConstituyente, 2008) 

     Sección Cuarta 

     Hábitat y vivienda 

     Art.375.- “El estado, en todos los niveles de gobierno, garantizará el derecho al 

hábitat y a la vivienda digna.” (AsambleaConstituyente, 2008) 

 

     2.4.2. Código Orgánico Organización territorial autónoma descentralización 

(COOTAD) 

     Art54.-Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo descentralizado 

municipal las siguientes: Literal i) “Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda 

y desarrollar planes y programas de viviendas de interés social en el territorio 

cantonal”. (COOTAD, 2010) 

     Art.147. Ejercicio de la competencia de hábitat y vivienda. – “El Estado en todos 

los niveles de gobierno garantizará el derecho a un hábitat seguro y saludable y una 

vivienda adecuada y digna con independencia de la situación social y económica de 

las familias y personas”. (COOTAD, 2010) 

 

     2.4.3. Plan Nacional de Desarrollo 2017- 2021 Toda una vida 

     Eje 1: Derecho para todos durante toda la vida. 

     Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas. 

     Una vida digna para todos, sin discriminación. (Agenda2030, 2019) 

Así como el derecho a la vivienda digna, adecuada y segura se relaciona con la 

capacidad de conexión con los sistemas tanto de infraestructura (agua potable y 

saneamiento adecuado, electricidad de la red pública, gestión integral de desechos, 

condiciones materiales adecuadas, con espacio suficiente, ubicadas en zonas seguras, 

con accesibilidad. (Agenda2030, 2019) 

 

     2.4.4. Reglamento Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo 

     Art 1.- Según el reglamento de ley de ordenamiento territorial, uso y gestión del 

suelo. Establece que el ejercicio de las competencias de ordenamiento territorial, uso 

y gestión del suelo urbano y rural. “Promueve el desarrollo equitativo del territorio y 
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propicien el ejercicio del derecho a la ciudad, al hábitat seguro y saludable, y a la 

vivienda adecuada y digna en cumplimiento de la función social de la propiedad e 

impulsando un desarrollo urbano inclusivo e integrador para el Buen vivir de las 

personas”. (SOT, 2016) 

     Art 6.- Según el reglamento de ley de ordenamiento territorial, uso y gestión del 

suelo: “Las competencias y facultades públicas a las que se refiere esta ley estarán 

orientadas a procurar la efectividad de los derechos a un hábitat seguro y saludable y 

al derecho a una vivienda adecuada y digna”. (SOT, 2016) 

 

     2.4.5. Plan de Gestión de Riesgos. 

     Art 389. De la Constitución establece que el Estado protegerá a las personas, las 

colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen 

natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, 

la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y 

ambientales, con el objetivo de minimizar las condiciones de vulnerabilidad. (Servicio 

Nacional deGestion de Riesgos y Emergencia, 2019) 

     2.4.6.  Ley de Seguridad Publica y del Estado 

     Art 11.- Según la ley de Seguridad Pública y del estado en el literal d) Señala que 

la prevención y las medidas para contrarrestar, reducir y mitigar los riesgos de origen 

natural y antrópico o para reducir la vulnerabilidad corresponden a las entidades 

públicas y privadas, nacionales, regionales y locales. (AsambleaNacional, 2009) 

 

     2.4.7. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

     Art 140.- Según este código establece una gestión de riesgos que incluye las 

acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para 

enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que afecten al cantón se 

gestionarán de manera concurrente y de forma articulada con las políticas y los planes 

emitidos por el organismo nacional responsable. (COOTAD, 2010) 
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     2.4.8 ORDENANZA DE CONSTRUCCIÓN DEL CANTÓN DE DURÁN 

 

EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTON DURAN 

     13.2. Edificaciones con retiros. - Se admitirán en lotes medianeros y esquineros, 

de al menos seis (6) y ocho (8) metros de frente respectivamente, y que tengan más de 

ciento veinte metros cuadrados (120 m2) de área, Se desarrollarán según las siguientes 

variantes: 

 a) Aislada: con retiros frontal, posterior y laterales. 

 b) Adosada: con retiros frontal, posterior y un lateral. 

 c) Continúa con retiro frontal: sin retiros laterales, con o sin retiro  

d) Si según normas se establece edificaciones aisladas, no se podrá autorizar viviendas 

adosadas ni continuas, si se admitiere  

edificaciones adosadas, se podrá autorizar edificaciones aisladas;  

mas no continuas, también lo serán las aisladas y las adosadas. 

 

 

     Art. 14. Conjuntos Habitacionales. - Corresponde a uno o más grupos de 

viviendas construidas simultáneamente y con tratamiento arquitectónico integrado, 

que se desarrollara en solar o cuerpo cierto o en la resultante de la integración de estos, 

habilitado mediante la aplicación de alguna forma de desarrollo urbanístico, Dichos 

proyectos urbanísticos se acogerán a las normas que para tal efecto determine la D.P.U 

en conformidad con las normas de urbanización y conjuntos residenciales. 

     Art. 15.- Las condiciones de edificabilidad constan en los cuadros Normas de 

Edificación anexos a esta Ordenanza, en atención a los siguientes indicadores:  

     15.1. Frente de Lote o Solar. - Los frentes mínimos exigibles regulan la altura de 

las edificaciones. En los lotes o solares existentes con anterioridad a la vigencia de 

esta ordenanza, que no cumplan tales frentes mínimos, en medianeros y esquineros 

cuyos frentes sean de mínimo tres y seis metros (3 y 6 m.), respectivamente, se 

permitirá edificar hasta dos plantas, y de acuerdo a los correspondientes coeficientes 

de la zona o subzona. En casos de menor frente, no se autorizará edificar y se 

propiciará la integración con predios vecinos.  
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     15.2. Área de Lote o Solar. - Si en una zona o subzona se encuentran lotes o solares 

con áreas menores a las tipificadas como propios de aquella, se aplicarán las normas 

de la subzona en que tal tamaño se registre. No se autorizarán fraccionamientos de 

lotes o solares con áreas menores a las establecidas para la correspondiente zona. 

 

     15.6. Retiros. - Se entiende como retiro a la distancia a observar desde los 

correspondientes linderos, las mismas que sé que se establecen de la siguiente manera: 

     15.6.1 Laterales, donde sea exigible, de acuerdo a los siguientes frentes de lotes: 

 a) Menores de seis metros (6.00 m.), ochenta centímetros (0.8 m.). 

b) Entre seis y diez metros de frente (6-10 m.), un metro (1.00 m.) 

c) Entre diez y quince metros de frente (10-15 m.), un metro veinte centímetros (1.2 

m.).  

d) Para frentes mayores a quince metros (15 m.), multiplicando el frente del lote por 

el coeficiente correspondiente; en ningún caso el retiro será inferior a un metro, no 

siendo exigible, a excepción de los usos calificados como restrictivos o peligrosos, 

más de tres metros (3 m).  

     15.6.2 Posteriores, donde sea exigible de acuerdo a los siguientes fondos 

promedio: 

 a) Menores de diez metros (10 m.), un metro (1.00 m.). 

 b) Entre diez y quince metros (10-15 m.), un metro cincuenta centímetros (1.5 m.).  

c) Entre quince y veinte metros (15-20 m.), dos metros (2.00 m.)  

d) En fondos de más de veinte metros (20 m.), multiplicando la profundidad media del 

lote por el coeficiente correspondiente; no se exigirá más de cuatro metros (4 m.), 

excepto los casos de usos calificados como condicionados restrictivos, o peligrosos, 

donde se aplicará lo prescrito en el Art.19 de esta Ordenanza.  

e) En edificaciones hasta línea de lindero no será exigible el retiro posterior en las 

plantas en las que se desarrollen locales no habitables, o se satisfaga lo prescrito en 

los Arts. 21 y 24 de esta Ordenanza. 

     15.6.3 Frontales: En las zonas Residenciales de baja, media y alta densidad, se 

aplicarán los de la correspondiente disposición establecidas en la presente ordenanza:  

a) En Corredores Comerciales y de Servicios (CC), en función del ancho de la vía, se 

aplicará lo siguiente: - frente a vías de más de treinta metros (30 m.) de ancho, el retiro 

será de cinco metros (5 m.); - frente a vías de seis a treinta metros (6 - 30 m.) de ancho, 
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retiro de tres metros (3 m.); - frente a vías de menos de seis metros (6 m.) de ancho y 

peatonales, retiro de dos metros (2 m.). 

 b) Con excepción de las Zonas Residenciales de media y alta densidad (ZR-MD y 

ZR-AD), en aquellos casos en los que de hecho prevalecieran, en más del 50% de los 

predios o del frente de la manzana del caso, edificaciones a línea de lindero o con 

retiros inferiores a los normados, el DPU emitirá el Registro del caso de acuerdo a tal 

situación, la que se hará constar en un levantamiento planimétrico que se adjuntará al 

respectivo expediente.  

 

     15.6.4 En casos de retiros laterales y, o posteriores, se admitirá dimensiones 

menores a las antes indicadas siempre y cuando se incorpore en la solicitud del caso 

cartas notariadas, de acercamiento o adosamiento, suscritas por los correspondientes 

propietarios de los predios colindantes. De ser tales retiros menores a tres metros 

(3.00m.), se deberá prever medidas de diseño en ventanas, balcones, terrazas, azoteas, 

miradores, etc., que impidan el registro de vista a los vecinos.  

     Art. 22. Utilización de Cubiertas. - No se podrá utilizar las cubiertas conformadas 

por losas planas horizontales, como áreas edificables o habitables. Se permitirán 

instalaciones técnicas y, o de servicios generales, como: caja de escaleras y, o 

ascensores, depósitos de agua, cuartos de máquinas; tendederos de ropa, etc. Se 

contemplarán elementos que impiden el registro de vista a edificios vecinos. 

     Art. 23. Ventilación y Climatización. - En edificios en altura, destinados a usos 

comerciales y de servicios, se podrá prescindir del retiro posterior y, o patios de luz, 

si se los dota de sistemas de ventilación y, o climatización artificial. Los locales no 

habitables, podrán ser ventilados por medio de ductos y extractores. 

     24.2. Accesibilidad para minusválidos. - Para el efecto, las edificaciones deberán 

satisfacer normas aplicables a los accesos y sus sistemas de control, corredores, 

cominerías, rampas, escaleras, puertas, unidades sanitarias, interruptores y 

señalización, de tal manera que permitan a los minusválidos el uso cómodo y seguro 

de los edificios.  

     24.3. Estabilidad estructural. - Los edificios deberán atender las normas de 

calidad del suelo y estructurales, que garanticen la estabilidad de los edificios en 

condiciones de eventuales sismos. 
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     Art. 30. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. - 

     30.1. En Zona de Promoción Inmediata. - Se permitirá exclusivamente 

construcciones con estructura sismo resistente y con materiales, en pisos y paredes 

que, por su naturaleza o tratamiento, sean resistentes al fuego. Se permitirá reparación 

de edificaciones de construcción mixta, en tanto se mejore su condición general y su 

resistencia a sismos y fuego. 

     Art. 33.- DE LOS CERRAMIENTOS. - Los cerramientos se podrán construir 

según las siguientes normas:  33.1. En las Zonas Residenciales se podrá utilizar 

materiales duraderos como muros y rejas; o, cultivar cercas vivas, cuidando que las 

mismas no sobrepasen la línea de lindero. En Zonas Residenciales y no consolidadas, 

los cerramientos podrán ser de materiales provisionales, siempre que no presenten 

inconvenientes a los transeúntes y vecinos 

 

CAPITULO III DE LAS EDIFICACIONES SUJETAS AL RÉGIMEN DE 

PROPIEDAD HORIZONTAL 

 

     Art. 39. NORMAS. -  Las edificaciones sujetas al Régimen de Propiedad 

Horizontal deberán acogerse, a las siguientes normas:  

     39.1. Para el aprovisionamiento de agua potable y energía eléctrica, cada unidad 

tendrá un medidor propio, ubicado en un lugar fácilmente accesible para su revisión. 

Para las áreas de uso común, tendrán un medidor independiente.  

 

     39.2. Las instalaciones de evacuación de aguas servidas de cada unidad se 

diseñarán de tal manera que se conecten en forma independiente con el colector 

general del edificio, el que desaguará en la red de alcantarillado sanitario, sin 

comprometer áreas de ningún espacio habitable. 

 

     Art. 40. AREAS COMUNES. - Las áreas comunes en los edificios de propiedad 

horizontal, se clasifican en: 

40.1. Áreas de circulación vehicular y peatonal  

40.2. Áreas comunes no construidas: jardines, retiros, etc.  

40.3. Áreas comunes construidas que contienen locales para diferentes usos tales 

como:  
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     a) Espacios para instalaciones de equipos eléctricos, hidroneumáticos, de 

climatización, ascensores, vestidores, saunas, entre otros servicios varios.  

b) Espacios para portería y habitación de personal de guardia.  

c) Espacio para reunión de los propietarios y, o para el uso de la administración.  

 

    Art. 41. NORMAS DE DISEÑO. - Las áreas indicadas en los tres numerales 

anteriores, excepto las letras b) y c), se construirán cumpliendo las normas de diseño 

determinadas por la DPU y las empresas de servicios. Los espacios indicados en el 

literal b) no serán inferiores a quince metros cuadrados (15 m2), y se exigirán cuando 

la edificación sometida al Régimen de Propiedad Horizontal contenga veinte (20) o 

más unidades de vivienda o locales. 

     2.4.9. Agenda 2030 y Los Objetivos de Desarrollo Sostenible – Una 

Oportunidad para América Latina y el Caribe.  

     En la agenda 2030 establece:  

     Objetivo 9.- Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el 

desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso 

asequible y equitativo para todos. (Agenda2030, 2019) 

 

 

     Objetivo 11.- Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles (Agenda2030, 2019) 

     2.4.10. Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo 

(SOT) 

     Art 3.- Orientar las políticas públicas relativas al ordenamiento territorial, 

desarrollo urbano, a la vivienda adecuada y digna; promover un uso eficiente, 

equitativo, racional y equilibrado del suelo urbano y rural a través de la definición de 

principios, directrices y lineamientos, y generar un hábitat seguro y saludable en todo 

el territorio. (SOT, 2016) 

 

     Establecer mecanismos que permitan disponer del suelo urbanizado necesario para 

garantizar el acceso de la población a una vivienda adecuada y digna, mediante la 
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promoción de actuaciones coordinadas entre los poderes públicos, las organizaciones 

sociales el sector privado. (SOT, 2016) 

     2.4.11. Normas Ecuatorianas de Construcción (NEC) 

     NEC-SE-CG: Cargas (no sísmicas)   

     Contempla los factores de cargas no sísmicas que deben considerarse para el 

cálculo estructural de las edificaciones: cargas permanentes, cargas variables, cargas 

accidentales y combinaciones de cargas. (MinisteriodeDesarrolloUrbanoyVivienda, 

2018) 

 

     NEC-SE-DS: Cargas Sísmicas: Diseño Sismo Resistente  

     Contiene los requerimientos técnicos y las metodologías que deben ser aplicadas 

para el diseño sismo resistente de las edificaciones, estableciéndose como un conjunto 

de especificaciones básicas y mínimas, adecuadas para el cálculo y el 

dimensionamiento de las estructuras que se encuentran sujetas a los efectos de sismos 

en algún momento de su vida útil. 

 

 

     NEC-SE-RE: Rehabilitación Sísmica de Estructuras  

     Este documento se vincula principalmente con la norma NEC-SE-DS para la 

rehabilitación sísmica de edificaciones existentes estableciendo los lineamientos para 

la evaluación del riesgo sísmico en los edificios, incluyendo parámetros para la 

inspección y evaluación rápida de estructuras con la valoración probabilística de las 

pérdidas materiales, para una gestión efectiva del riesgo sísmico. 

(MinisteriodeDesarrolloUrbanoyVivienda, 2018) 

 

     NEC-SE-GM: Geotecnia y Diseño de Cimentaciones  

     Contempla criterios básicos a utilizarse en los estudios geotécnicos para 

edificaciones, basándose en la investigación del subsuelo, la geomorfología del sitio y 

las características estructurales de la edificación, proveyendo de recomendaciones 

geotécnicas de diseño para cimentaciones futuras, rehabilitación o reforzamiento de 

estructuras existentes. (MinisteriodeDesarrolloUrbanoyVivienda, 2018) 
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     NEC-SE-HM: Estructuras de Hormigón Armado  

     Contempla el análisis y el dimensionamiento de los elementos estructurales de 

hormigón armado para edificaciones, en cumplimiento con las especificaciones 

técnicas de normativa nacional e internacional. 

(MinisteriodeDesarrolloUrbanoyVivienda, 2018) 

 

     NEC-SE-MP: Estructuras de Mampostería Estructural  

     Contempla criterios y requisitos mínimos para el diseño y la construcción de 

estructuras de mampostería estructural, para lograr un comportamiento apropiado bajo 

condiciones de carga vertical permanente o transitoria, bajo condiciones de fuerzas 

laterales y bajo estados ocasionales de fuerzas atípicas. 

(MinisteriodeDesarrolloUrbanoyVivienda, 2018) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

     3.1. Metodología  

     La metodología de la investigación se denomina al conjunto de procedimientos y 

técnicas que son aplicadas de forma ordenada, y su resultado nos permite llegar a un 

objetivo; que es encontrar nuevos conocimientos. Dentro de este proceso de la 

investigación una de las etapas que se divide esta metodología son: (Guevara, 2020) 

• Identificar la existencia de dicho problema, en pocas palabras es la observación, se 

plantea el fenómeno que se va a estudiar. 

• Formular hipótesis, con la finalidad de explicar él porque es la existencia de dicho 

problema. 

• Deducción de posibles consecuencias, a partir de las hipótesis ya formuladas. 

• Es cuando se verifica la respuesta de verdad de los enunciados hechos se lo conoce 

como contrastación. 

     3.2. Tipo de investigación  

     Para esta investigación relacionado con el tema, se establecieron tres importantes 

características de exploración: 

     Investigación Descriptiva: Es aquella que enumera las características de la 

población, entorno y objeto de estudio, y se obtiene una información más detallada 

del: ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo? y ¿dónde? Con respecto al problema de la investigación. 

En la investigación realizada, se procedió a describir, y a explicar la necesidad de una 

vivienda resiliente que mejorará las condiciones de vida de los habitantes del sector. 

Además, obtiene datos de la situación que se desea investigar, utilizando técnicas 

como la observación y las encuestas. (Guevara, 2020) 

     Investigación Bibliográfica: Es aquella que se relaciona con la recolección de 

documentos detallados, de trabajos, revistas, tesis, periódicos, documentales, y se va 

analizar normas de criterios de diseño arquitectónicos, constructivos y normas 

ambientales. (Uriarte, 2020).  Esta investigación bibliográfica, permitió recopilar la 

información con la finalidad de analizarla y tomar los datos primordiales para la 

estructuración del marco teórico. 
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     Investigación Exploratoria: Es cuando el tema ha sido poco estudiado o de una 

perspectiva innovadora. Esta investigación procura explorar el terreno de conceptos 

previos antes de la información. (Investigadores, 2020). Con esta investigación 

exploratoria, se va a proponer un prototipo de vivienda resiliente en las orillas del 

cantón Durán, donde mejoraría las condiciones de vida de los habitantes del sector, y 

servirá como aporte técnico mediante la plataforma flotante, que permitirá su 

adaptación ante posibles inundaciones. 

     Investigación de Campo: Es aquella que extrae los datos mediante el uso de 

técnicas de recolección, (entrevistas o las encuestas), con la finalidad de conocer el 

problema del sector. (Uriarte, 2020) Con este tipo de estudio, se logró cuantificar las 

necesidades de los moradores del sector de las riberas del rio Babahoyo del cantón 

Durán.  

 

     3.3. Enfoque de la investigación  

     La investigación tendrá un enfoque mixto. Es decir, cuantitativo y cualitativo. El 

cuantitativo, permitirá registrar datos de las encuestas realizadas con la finalidad de 

interpretar y comparar los resultados. (VelazCkik, 2020). El enfoque cualitativo 

abarca un proceso que comprende el análisis observatorio de hechos directos e 

indirectos. Referente al trabajo de titulación se desarrolla a base de una ficha de 

observación de las tipologías de vivienda construidas a las orillas del rio Babahoyo. 

(VelazCkik, 2020) 

 

     3.4. Técnicas de Investigación  

     Las técnicas de investigación utilizadas, en este proyecto fueron:  

     3.4.1. La documental 

     La documental permitió recoger datos y exponer los conceptos del estudio de 

fenómenos y procesos a lo que se hace referencia a este trabajo mediante: revistas 

científicas, artículos, documentales y entre otros.  

     3.4.2. De campo 

     Mientras que la técnica de campo permitió observar la problemática objeto del 

estudio, de forma directa o indirectamente con la recolección de datos observados. 

(Guevara, 2020) 
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Figura 71  Población del cantón Durán  

Fuente: GAD DURAN (2020)  

     3.4.3. Observación directa 

     A través de la investigación directa se pudo identificar, el estilo de vida de los 

habitantes, y las características de las viviendas ubicadas en las riberas del rio 

Babahoyo, permitiendo obtener información sobre las diferentes tipologías de 

viviendas construidas en la ribera del rio Babahoyo de Duran. 

 

     3.4.4. Encuesta 

     La técnica de la encuesta, es aquella que va dar origen a la obtención y elaboración 

de datos en forma rápida y eficaz mediante preguntas realizadas a la comunidad 

relacionadas al tema de interés. La encuesta ayudó a recopilar información, acerca de 

los materiales utilizados, la carencia de servicios básicos, los peligros que sufren en 

las viviendas. ´ 

 

     3.5. Población  

     Según el INEC (2010), el último censo poblacional que se ha desarrollado, da como 

resultado que el cantón Durán tiene 235.769 habitantes lo que clasifica en 116.401 

grupo de hombres y 119.368 a grupo de mujeres. La densidad poblacional en el año 

2010 del último censo fue de 785.4 hab/km2 (INEC,2010), y se estima que en el año 

2020 el cantón Durán tendrá una mayor densidad poblacional de 931,34 

hab./km².Según el censo del INEC (2010), tiene los siguientes datos de la muestra de 

la población del cantón Durán: 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

     3.6. Muestra  

Población prov. :235.557 hab. 

Formula: 

 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2 (𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

En donde: 

Z: Valor Z curva normal= 1.96 

N: Población = 235.557 

P: Probabilidad de éxito = 0.5 

Q: Probabilidad de fracaso = 0.5 

P*Q = Varianza de la población= 0.25 

E: Error de la muestra = 5.00 % 

NC (1 - ∞): Confiabilidad = 95.00 % 

Z: Nivel de Confianza de la muestra = 1.96 

Desarrollo  

 

𝑛 =
(1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 235557

(0.05)2 (235557 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.25
 

n= 384 

El resultado de la encuesta a entrevistar es de 384 personas. 
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Figura 72  Resultado de la Encuesta pregunta 1 

Elaborado por: García, J (2020) 

     3.7. Análisis de los Resultados  

     3.7.1. Encuesta  

Pregunta 1 

           1. ¿Hace cuántos años usted y su familia habitan en las riberas del rio Babahoyo? 

 

Opciones Encuesta Porcentaje 

Hace más de 20 años 250  65 % 

15 años 50 13 % 

5 años 30 8 % 

Menos de 5 años 32 8 % 

No vivo en el sector 22 6 % 

Total de Encuesta 384 100% 

 

 

 

Análisis 

     Las encuestas realizadas en el sector de las riberas del rio Babahoyo, indican que 

el 65 % de los moradores habitan en ese sector hace más de 20 años. 

65%

13%

8%

8%
6%

Hace mas de  20 años

15 años

5 años

Menos de 5 años

No vivo en el sector

Tabla 6  Encuesta Pregunta 1 

Elaborado por: García J (2020) 
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78%

11%

8%

2% 1%

Totalmente de acuerdo

Muy de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de
acuerdo

En desacuerdo

Figura 73  Resultado de la Encuesta pregunta 2 

Elaborado por: García, J (2020) 

 

 

Pregunta 2 

        2. ¿Considera usted que su vivienda está propensa a sufrir algún tipo de peligro 

ante una inundación? 

 

Opciones Encuesta Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 300  78 % 

Muy de acuerdo 40 11% 

De acuerdo 30 8% 

Parcialmente acuerdo 9 2% 

En desacuerdo 5 1% 

Total de Encuesta 384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

     Las encuestas realizadas en el sector de las riberas del rio Babahoyo, indican que 

el 78% las viviendas corren peligro ante las inundaciones. 

Tabla 7  Encuesta Pregunta 2  

Elaborado por: García, J (2020) 
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Figura 74  Resultado de la Encuesta pregunta 3 

Elaborado por: García, J (2020) 

Pregunta 3 

          3. ¿Su vivienda cuenta con todos los servicios básicos necesarios? 

 

Opciones Encuesta Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5  1 % 

Muy de acuerdo 40 11% 

De acuerdo 30 8% 

Parcialmente acuerdo 9 2% 

En desacuerdo 300 78% 

Total de Encuesta 384 100% 

 

 

Análisis. 

     Las encuestas realizadas en el sector de las riberas del rio Babahoyo, indican que 

el 78 % de los moradores están en desacuerdo, que no cuenta con los servicios básicos 

necesarios en su vivienda. 

 

 

26%

35%

26%

8%
5%

Totalmente de
acuerdo

Muy de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente
deacuerdo

En desacuerdo

Tabla 8  Encuesta Pregunta 3 

Elaborado por: García, J (2020) 



74 

 

95%

5%
Por red publica de
alcantarillado

Por pozo ciego

Por pozo septico

Ninguno

De otra forma

Figura 75  Resultado de la Encuesta pregunta 4 

Elaborado por: García, J (2020) 

Pregunta 4 

4. ¿De qué manera se eliminan las aguas negras o servidas en su vivienda? 

 

 

Opciones Encuesta Porcentaje 

Por red pública de 

alcantarillado 

364  95 % 

Por pozo ciego 20 5 % 

Por Pozo Séptico 0 0 % 

Ninguno 0 0 % 

De otra forma  0 0 % 

Total de Encuesta 384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

     Las encuestas realizadas en el sector de las riberas del rio Babahoyo, indican que 

alrededor del 95% de los moradores tienen red pública de alcantarillado el 5 % utilizan 

pozo ciego. 

 

Tabla 9  Encuesta Pregunta 4 

Elaborado por: García, J (2020) 
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89%

7%

3% 1% 0%

Totalmente de acuerdo

Muy de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de
acuerdo

En desacuerdo

Figura 76  Resultado de la Encuesta pregunta 5 

Elaborado por: García, J (2020) 

Pregunta 5 

     5. ¿Considera usted factible la utilización de materiales locales para la 

elaboración de las viviendas que resista a las inundaciones? 

 

Opciones Encuesta Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 341  83 % 

Muy de acuerdo 28 8 % 

De acuerdo 9 3 % 

Parcialmente acuerdo 5 1 % 

En desacuerdo 1 5 % 

Total de Encuesta 384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

     Las encuestas realizadas en el sector de las riberas del rio Babahoyo, indican que 

el 83 % de los moradores considera la utilización de materiales locales para la 

elaboración de las viviendas resilientes. 

 

Tabla 10  Encuesta Pregunta 5 

Elaborado por: García, J (2020) 
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91%

6%

1% 1%
1%

Totalmente de acuerdo

Muy de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente
deacuerdo

En desacuerdo

Figura 77  Resultado de la Encuesta pregunta 6 

Elaborado por: García, J (2020) 

Pregunta 6 

     6. ¿Usted estaría de acuerdo que su vivienda actual, se rediseñe para convertirse 

en una vivienda resistente ante las inundaciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

     Las encuestas realizadas en el sector de las riberas del rio Babahoyo, indican que 

el 91 % de los moradores estarían totalmente de acuerdo en mejorar su vivienda 

actual, para convertirse en una vivienda resiliente ante las inundaciones. 

 

Opciones Encuesta Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 350  91 % 

Muy de acuerdo 25 6 % 

De acuerdo 5 1 % 

Parcialmente acuerdo 2 1 % 

En desacuerdo 2 1 % 

Total de Encuesta 384 100% 

Tabla 11  Encuesta Pregunta 6 

Elaborado por: García, J (2020) 
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95%

3%
2%

0%
0%

Totalmente de acuerdo

Muy de acuerdo

De acuerdo

Parcialmentedeacuerdo

En desacuerdo

Elaborado por: García, J (2020) 

Figura 78  Resultado de la Encuesta pregunta 7 

Elaborado por: García, J (2020) 

Pregunta 7  

    7. ¿Usted estaría de acuerdo que el gobierno, realice un plan de prevención en 

las viviendas, con la finalidad de evitar las inundaciones? 

  

Opciones Encuesta Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 364  83 % 

Muy de acuerdo 11 8 % 

De acuerdo 9 3 % 

Parcialmente acuerdo 0 1 % 

En desacuerdo 0 5 % 

Total de Encuesta 384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

     Las encuestas realizadas en el sector de las riberas del rio Babahoyo, indican que 

el 83 % de los moradores estarían totalmente de acuerdo que el gobierno, realice un 

plan de mitigación para evitar las inundaciones. 

 

Tabla 12  Encuesta Pregunta 7 



78 

 

61%

7%

9%

23% Mantener limpios ríos,
canales, y zanjas

Construir viviendas
alejadas del cauce de
inundación del rio

Construir viviendas en
zonas altas con fácil
drenaje.

Mantener limpio las
calles y alcantarilla

Figura 79  Resultado de la Encuesta pregunta 8 

Elaborado por: García, J (2020) 

Pregunta 8 

    8. ¿Cuál de las siguientes actividades se han realizado en la comunidad para 

reducir el impacto de las inundaciones? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Análisis. 

     Las encuestas realizadas en el sector de las riberas del rio Babahoyo, 

indican que el 61 % de los moradores realizó la actividad de limpiar los ríos, 

para evitar las inundaciones. 

Opciones Encuesta Porcentaje 

Mantener limpios ríos, canales, y zanjas 234  61 % 

Construir viviendas alejadas del 

cauce de inundación del rio 

25 7 % 

Construir viviendas en zonas 

altas con fácil drenaje. 

35 9 % 

Mantener limpio las calles y alcantarilla 90 23 % 

Total de Encuesta 384 100% 

Tabla 13  Encuesta Pregunta 8 

Elaborado por: García, J (2020) 
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95%

3%
2%

0%
0%

Totalmente de acuerdo

Muy de acuerdo

De acuerdo

Parcialmentedeacuerd
o

En desacuerdo

Figura 80  Resultado de la Encuesta pregunta 9 

Elaborado por: García, J (2020) 

Pregunta 9 

    9. ¿Considera que su vivienda, pueda ser afectada por alguna inundación por 

intensas lluvias? 

 

 Opciones Encuesta Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 364  95 % 

Muy de acuerdo 11 3 % 

De acuerdo 9 2 % 

Parcialmente acuerdo 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Total de Encuesta 384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

     Las encuestas realizadas en el sector de las riberas del rio Babahoyo, indican que 

el 95 % de los moradores estarían totalmente de acuerdo que su vivienda se puede ver 

afectada por las inundaciones en el sector.  

 

Tabla 14  Encuesta Pregunta 9 

Elaborado por: García, J (2020) 
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Red de alcantarillado
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Red de agua potable

Red electrica

Figura 81  Resultado de la Encuesta pregunta 10 

Elaborado por: García, J (2020) 

 

     Pregunta 10 

   10. ¿Qué zonas se podrían haber afectadas durante unas inundaciones dentro de 

su comunidad? 

  

Opciones Encuesta Porcentaje 

Carreteras 141  37 % 

Red de alcantarillado 178 46 % 

Viviendas e instalaciones 

comunitarias 

47 45 % 

Red de agua potable 13 4 % 

Red eléctrica 5 1 % 

Total de Encuesta 384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    

Análisis. 

     Las encuestas realizadas en el sector de las riberas del rio Babahoyo, indican que 

el 83 % de los moradores estarían totalmente de acuerdo que el gobierno, realice un 

plan de mitigación para evitar las inundaciones. 

Tabla 15  Encuesta Pregunta 10 

Elaborado por: García, J (2020) 
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35%
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Figura 82  Resultado Final de la Ficha de Observación 

Elaborado por: García, J (2020) 

Figura  83  Resultado Final de la Ficha de Observación 

Elaborado por: García, J (2020) 

     3.7.2.  Observación Directa. 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

Los datos obtenidos de la observación directa indican que en el sector de las riberas 

del rio Babahoyo, son de 39 %, se observa que el tipo de construcción son de viviendas 

tradicionales rurales. 

 

 

 

  

 

 

Análisis 

Los datos obtenidos de la observación directa indican que el 65 %, de los materiales 

utilizados en las paredes exteriores son de bloque, y el 35% las paredes exteriores 

utilizaron la madera como recubrimiento para la vivienda. 

 

 

 



82 

 

3%

41%

49%

4% 3%

Materiales de la Cubierta

Tejas,Metalicas,madera,
plasticas

Losa de Hormigon

Planchas metalicas de
zinc

Planchas fibrocemento

41%

25%

14%

20%

Servicios Básicos

Agua

Desague

Luz

Recolección de Basura

Figura 84  Resultado Final de la Ficha de Observación 

Elaborado por: García, J (2020 

Figura 85  Resultado Final de la Ficha de Observación 

Elaborado por: García, J (2020) 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

Los datos obtenidos de la observación directa indican que en el sector de las riberas 

del rio Babahoyo, son de 49 %, se observa que los materiales utilizados en las 

cubiertas son de láminas de zinc, y el 41% el material de la cubierta es de losa de 

hormigón. 

 

 

 

 

  

 

Análisis. 

Los datos obtenidos de la observación directa indican que en el sector de las riberas 

del rio Babahoyo, son de 41% tiene agua, el 25% desagüe, el 14% electricidad, y el 

20 % recolección de basura en el sector de las riberas de rio Babahoyo. 
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Figura 86  Resultado Final de la Ficha de Observación 

Elaborado por: García, J (2020) 

Figura 87  Resultado Final de la Ficha de Observación 

Elaborado por: García, J (2020) 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

Los datos obtenidos de la observación directa indican que en el sector de las riberas 

del rio Babahoyo, son de 63% tiene que el número de pisos uno, y el 35% consta una 

construcción de 2 pisos. 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

Los datos obtenidos de la observación directa indican que en el sector de las riberas del rio 

Babahoyo, son de 57% de su vivienda está en medio estado y el 23% indica que el 

estado de la vivienda se encuentra tugurizado.   
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

     4.1 Fundamentación de la Propuesta  

     El principal beneficio de este proyecto en el diseño del prototipo de vivienda 

resiliente es dar una respuesta rápida a la disminución de riesgos, causados por los 

fenómenos naturales en zonas vulnerables a inundaciones. Esta vivienda tendrá la 

capacidad de resistir, adaptarse y recuperarse al mismo tiempo. 

      

     Por otra parte, este prototipo de vivienda va a tener la facultad de utilizar los 

materiales autóctonos del sector. El mecanismo de flotabilidad, contará con un sistema 

de plataforma conectados con tanques de plásticos, ubicados de forma ya sea vertical 

u horizontal, con cerchas metálicas alrededor de éstas. Las paredes del prototipo de 

vivienda estarán construidas de paneles de siding pvc por ser un material ligero, 

mientras que la cubierta de la misma será de policarbonato.  

 

     Adicionalmente la vivienda va a estar soportada de pilotes de madera como el pino, 

que es un material para las construcciones marinas en forma de pilotes, dándole apoyo 

para que la vivienda se sostenga. En caso de una inundación, la vivienda tendrá la 

facultad de subir de acuerdo al nivel de agua proyectada, con la ayuda de las anclas de 

rana que va permitir dar flexibilidad al sistema de la plataforma flotante más con los 

tanques pvc inyectado de poliuretano. Las anclas de rana serán de material de caña 

guadúa, uniéndolas con placa de base metálica.  

 

   Referente a la distribución interior de la vivienda, se aplica los principios básicos de 

ergonomía, con la finalidad de proporcionar herramientas innovadoras para rediseñar 

el trabajo productivo con el objeto de que sea más compatible con las fortalezas y 

debilidades humanas. En la actualidad el planeta pasa por una pandemia global y se 

debe tener espacios adecuados para tener una contingencia al virus conocido como 

SRAS-CoV-2 o COVID-19. 
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Figura 88  Sector a intervenir Durán a la Orillas del Rio Babahoyo 

Elaborado por: García, J (2020) 

Figura 89  Dimensiones del lote 

Elaborado por: García, J (2020) 

     4.2 Análisis del Sitio  

     4.2.1 Ubicación del Terreno 

     Para este proyecto, fue escogido el área en las orillas del río Babahoyo en la ciudad 

de Durán por ser una zona afectada por las inundaciones. Es necesario sistematizar 

toda la información de este proyecto de manera técnica, utilizando los siguientes 

recursos, que puede ser: mediante coordenadas, de una base de datos en los cuales nos 

van ayudar a determinar físicamente, donde se encuentra nuestro proyecto. 

Norte: Río Babahoyo 

Sur: Calle Suiza 

Este:  Río Babahoyo 

Oeste: Calle Rumiñahui 

Área: 17.000 m2 

 

  

 

4.2.1.1 Dimensiones del Lote 

     El lote donde se implementará la vivienda resiliente de acuerdo  al 

departamento de Planificación del   GAD de Durán tiene las siguientes  

dimensiones:  
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 Los moradores del sector son propietarios, y han habitado por más de 30 

años, y pertenecen a la “Cooperativa Rio Guayas” 

     4.2.2 Aspectos Climáticos 

     Para este proyecto es importante conocer ciertos ámbitos del clima propios del sitio 

a intervenir, donde se deberán tomar en cuenta el asoleamiento y la dirección de los 

vientos, en las diferentes épocas del año, así como las temperaturas máximas y 

mínimas. La región costa posee un clima tropical. Otro punto importante a tomar en 

cuenta es acerca del nivel de las precipitaciones pluviales en el sector. 

 

Asoleamiento: Va de Este a Oeste 

Vientos predominantes: va Sur a Norte 14 Km/h 

Clima: 25 o C 

Altitud: Media 4 msnm 

Coordenadas: 2°10′24″S 7°49′52″O 

     El clima de Durán varía por estar ubicado en la zona ecuatorial y por estar cerca 

del Océano Pacifico, recibe la influencia directa de las corrientes de Humboldt (fría) 

y la del niño(cálida).  

• Diciembre a Abril = Invierno 

• Mayo a Diciembre = Verano 

 

 Figura 90  Sector a intervenir Durán de los Aspectos Climáticos 

Elaborado por: García, J (2020) 
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Figura 91  Sector a intervenir Durán vegetación 

Elaborado por: García, J (2020) 

Figura 92  Estructura de vivienda a las orillas del Rio Babahoyo 

Elaborado por: García, J (2020) 

     4.2.3 Vegetación 

     La vegetación en el área va a mejorar tanto el clima urbano como el arquitectónico, 

también existen otros lugares donde predomina más vegetación en la ciudad de Durán. 

  

 

     4.3. Composición 

     4.3.1. Criterios de diseño arquitectónico 

     En este proyecto los criterios de diseño arquitectónico, estarán dadas por el 

aprovechamiento de las características propias del lugar donde se va a plantear la 

propuesta: el asoleamiento, considerando adicionar instrumentos que ayuden a mitigar 

la incidencia de la radiación solar y lograr el tan ansiado confort térmico, mediante la 

utilización de láminas solares y louvre, con lo que se favorecerá la entrada de 

ventilación natural a la vivienda, los vientos predominantes, la flora y fauna que existe 

en el lugar.  

     4.3.2. Sistema estructural de cimentación 

      En la figura 91, se observa el terreno en el que se va a intervenir. Las viviendas 

están soportadas con ramas de árboles, lo cual no es seguro, con riesgo a colapsar. 
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Figura 93  Propuesta de vivienda sobre pilotes, material  de Pino   

Elaborado por: García, J (2020)  

     Para contrarrestar la inestabilidad estructural mencionada, en esta propuesta se 

plantea como se describió en el capítulo II, la vivienda sobre pilotes. Se utilizará como 

madera el pino, porque es un material conocido en las construcciones marinas, que 

tiene larga durabilidad de 10 a 15 años.  

     Estos pilotes darán de soporte a la vivienda, y también tendrá un sistema de 

mecanismo flexible de las anclas de rana que se muestra en la ilustración 96. Este 

mecanismo hará que en el momento en el que suba el nivel del agua, éste se eleve la 

plataforma flotante con la ayuda de las anclas y los tanques de pvc inyectado de 

poliuretano, llegando elevarse la plataforma flotante del nivel de la acera a +0.20, 

evitando así que el interior se inunde como se observa en la figura 93, donde puede 

llegar el nivel de agua, en una inundación de ese sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Una vez que el agua descienda, la vivienda volverá a su altura original de 3.90 m 

convirtiéndose así en una vivienda resiliente. La vivienda flotante alcanzará una 

elevación de +0.00 m. desde el nivel de acera hasta subir +0.50 m. En época invernal, 

los niveles registrados de inundación de +0.20 m. desde el nivel de la acera, como se 

observa en la figura 93 y en la figura 95 se muestra como la vivienda se va a elevar 

con la ayuda de la plataforma flotante y el mecanismo de flexibilidad de las anclas. 
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Figura 95  Perspectiva del sector a intervenir en Durán 

Elaborado por: García, J (2020) 

 

Figura 96  Mecanismo de flotabilidad a la orilla del rio Babahoyo 

Elaborado por: García, J (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 94  Nivel del agua que alcanza durante una inundación en la ribera del rio Babahoyo  

Elaborado por: García, J (2020) 
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Tabla 16   

Dosificación del hormigonado bajo el agua 

Figura 98  Molde a base de lámina de hierro soldada 

Elaborado por: García, J (2020) 

Figura 97  Mecanismo de flotabilidad. 

Elaborado por: García, J (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hormigonado bajo el agua por el método tremie 

En esta construcción se plantea el método tremie, por ser el más utilizado para el 

hormigonado bajo el agua, en profundidades de 1.50 m. hasta 50 m. Para elaborar el 

molde de las zapatas aisladas, se cortan láminas de hierro en caras, con la finalidad de 

tener algo parecido al recipiente del embudo, luego soldar formando la zapata vacía, 

y después verter el hormigón dentro del molde y separar el agua con el concreto. El 

tiempo de fraguado será de nueve a doce horas. (EuclipgroupToxement, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: García, J (2020) 
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Figura 99  Hormigonado bajo el agua 

Elaborado por: García, J (2020) 

Figura 100  Elementos donde será pintado con Sika Igol Denso vivienda 1 piso 

Elaborado por: García, J (2020) 

 

 

 

 

 

     Igol Denso: Es un recubrimiento impermeable, flexible y duradero, es aplicable 

para la superficie del, metal y hormigón. El revestimiento, es resistente al agua, donde 

se lo puede aplicar en cimientos, tanques de agua, salas refrigeradas, etc.  (SIKA, 2020) 

    Imprimación Lasur al Agua incolora : Es una imprimación a base de polímeros 

acrílicos para cualquier tipo de madera cilindrica de soporte , que protegerá desde el 

interior en contra de hongos, termitas, y el agua. La duración de la imprimación es de 

1 año 

     Aplicación en el diseño de la propuesta: El recubrimiento impermeable de Igol 

denso y la imprimiacion lasur al agua incolora, será aplicado en la cimentación de las 

anclas de caña guadua y, en los elementos estructurales de los mástiles, la placa base 

de la cimentación, uniones metálicas de la plataforma flotante, las columnas de caña 

guadua rellenado de hormigón, y los flotadores. Este revestimiento protegerá al 

concreto de agentes agresivos en la atmosfera (CO2) y en el suelo (sulfato). El tiempo 

de secado es 60 min. con una duración de 5 años.  (SIKA, 2020) 
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Figura 101  Elementos donde será pintado con imprimiacionlasur vivienda 1 piso 

Elaborado por: García, J (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     4.3.3. Sistema estructural de las anclas 

Este sistema tiene la analogía con la naturaleza, similar a las patas traseras de la 

rana, que representan ¼ de la masa corporal de este anfibio, solo la tibia de la rana es 

tan larga como todo su cuerpo. Los huesos interiores de la columna vertebral de la 

rana están unidos formando un fuerte punto de anclaje, donde se unen todos los 

músculos saltadores. Cuando la rana se prepara para saltar, los músculos de sus zancas 

se tensan y los tendones se contraen como en una catapulta. 

 

 Esta similitud ayudará a comprender el funcionamiento del sistema, pues tendrá la 

flexibilidad de alargarse cuando el nivel del agua suba durante una inundación y a la 

vez cuando estas aguas regresen a su nivel normal, permitiendo que la vivienda vuelva 

a su altura original, transformándose así en una vivienda resiliente. El material a 

emplear en la estructura será de caña guadua, por ser un material liviano, versátil y 

flexible. Sus múltiples usos se han expandido y es un excelente recurso renovable que 

puede contribuir a beneficiar económicamente a los sectores rurales.  
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Figura 103  Detalle de Dados estructurales 

Elaborado por: García, J (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 102  Analogía con la naturaleza relacionado a la estructura 

Elaborado por: García, J (2021) 
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Figura 104  Elementos que conforma el prototipo de vivienda 

Elaborado por: García, J (2021) 

 

    4.3.4. Elementos que conforman la estructura resiliente de la vivienda 

     El prototipo de vivienda va constar de 2 partes: 

• Cuerpo Anfibio: Éste se eleva al momento que va aumentando el nivel de 

agua ayudado por tanques de Plastigama, direccionándolos con mástiles 

tipo ancas permitiendo la flexibilidad, transformando en un estado de 

flotabilidad a medida que aumenta el nivel del agua, y descendiendo 

lentamente al nivel inicial. 

 

• Cuerpo Estructural: Este prototipo ofrece un caparazón en forma de 

armazón que es vinculado al cuerpo flotante anfibio con el prototipo de 

vivienda, relacionándolo con un sistema de columnas por toda la estructura. 
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Figura 106  Entramado de sistema drywall EdificioSantanaLoft 

Elaborado por: García, J (2021) 

Figura 105  Elemento de la Plataforma flotante 

Elaborado por: García, J (2021) 

     4.3.5. Sistema plataforma flotante 

El sistema de la plataforma flotante será construido sobre una estructura metálica, 

revestido por una pintura anticorrosiva y anti-incrustante de 2mm reduciendo el 

deterioro, formando así la base de la vivienda.  Tendrá la capacidad de flotar con la 

ayuda de los tanques de uso industrial fabricados por Plastigama inyectados de 

poliuretano, los mismos que estarán instalados debajo de este sistema, en el piso será 

de fibrocemento., con la finalidad de tener menos carga. Para este sistema se utilizan 

estos materiales, son fáciles de conseguir y a menor costo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     4.3.6. Sistema constructivo 

Se realizará la construcción en seco, que consiste en utilizar placas de fibrocemento 

para el exterior y de gypsum para el interior. Tendrá una estructura liviana que podrá 

ser de madera o por un entramado de perfilería de acero llamado también steal framing. 

Para este proceso de construcción y acabados no se utiliza agua, permitiendo que 

los tiempos de construcción sean más rápidos.  
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Figura 107  Detalle de la pared exterior de la vivienda 

Elaborado por: García, J (2021)  

Figura 108  Detalles de instalación siding de fibrocemento 

Elaborado por: García, J (2021) 

     Aplicación en el diseño de la propuesta 

Para las paredes exteriores de la vivienda se propone añadir una barrera contra el 

agua y viento conocida como tyvek o membranas hidrófugas, esta capa impedirá el 

ingreso del agua y del aire en el interior de los paneles, aumentando el confort térmico. 

Este material se lo puede usar como revestimiento en la madera, fibrocemento etc. 

Cada dimensión de rollo es de 0.91 m x 30.48 m y 2.74 m x 45.72 m, teniendo una 

superficie de empaque de 27.86 m2 y 125.41 m2. 

 

 

     Para el proceso de colocación de la membrana hidrófuga, se extiende el rollo en la 

pared exterior de la vivienda, engrapando en cada rectángulo rojo, luego se añade otro 

revestimiento llamado siding de fibrocemento. Es el mismo proceso de colocación de 

las placas de gypsum, pero en forma horizontal. 
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     Para las paredes interiores de la vivienda se utilizará gypsum. Los tamaños de cada 

panel serán de 1.22 m x 2.44 m, con espesor variado de 9.5 mm, 12.7 mm y 15.9 mm 

Para los cielos falso se utilizará planchas de ½ pulgada. 

 

 

     4.3.7. Especificaciones técnicas  

• Recubrimiento exterior con placas de fibrocemento de alta resistencia tipo madera 

(incluye pintura blanca tipo madera). 

• Recubrimiento interior con placas Gyplac especiales para zonas secas y zonas 

húmedas (incluye pintura color blanco). 

• Recubrimiento interior de cielo falso con placa especial ceiling board. 

• Impermeabilización térmica y acústica de paredes y techo con lana de fibra de vidrio. 

• Ventanas de aluminio y vidrio. 

• Puertas y batientes de madera. 

• Piso de madera pulido y sellado o de fibrocemento. 

• Instalaciones eléctricas y sanitarias internas empotradas. 

• Tomacorrientes e interruptores empotrados color blanco. 

• Instalación de cocina de inducción. 

• Piezas sanitarias en baños y cocinas. 

Figura 109  Detalles de pared de gypsum 

Elaborado por: García, J (2021) 
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Figura 110  Detalles de pared de gypsum 

Elaborado por: García, J (2021) 

Figura 111  Ficha técnica del prototipo de vivienda de una planta 

Elaborado por: García, J (2021) 

 

 

 

     4.3.8. Ficha técnica del prototipo de vivienda 
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Tabla 17   

Especificaciones técnicas del prototipo de vivienda de una planta 

 

 

 

 

     4.3.9. Sistema de la cubierta en la vivienda 

     La cubierta de la vivienda será de policarbonato, donde brindará: 

    Resistencia al impacto: Virtualmente irrompible, su resistencia al impacto es 200 

veces mayor que la de un vidrio y 8 veces mayor que la de un acrílico, se curvan 

fácilmente en frio, no se rajan ni se quiebran al ser cortadas, aserradas o perforadas. 

(Ultraflex, 2019) 

 

     Inflamabilidad: Las cubiertas en policarbonato tienen baja flamabilidad, son 

excelentes retardantes de combustión, se autoextinguen y no emiten gases tóxicos 

(Ultraflex, 2019) 

 

     Iluminación natural: Dispersan uniformemente la luz. Instaladas en cielos rasos 

y tragaluces proyectan una agradable luz difusa en zonas interiores, sin crear brillos ni 

puntos de color. Minimiza los requerimientos de luz artificial, y genera importantes 

ahorros de energía eléctrica. (Ultraflex, 2019) 

Elaborado por: García, J (2021) 
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     Estabilidad y durabilidad: Las cubiertas ultraflex, son sometidas a un tratamiento 

especial que las protege del amarillamiento y resisten los efectos del viento, lluvia, 

granizo, rayos UV y otros agentes nocivos que actúan a la intemperie.  (Ultraflex, 

2019) 

     Ahorro: Al ser livianas permite considerables ahorros en las estructuras de apoyo, 

mano de obra y transporte. Al mismo tiempo ofrecen elevada seguridad  (Ultraflex, 

2019) 

     Recomendación de instalación de la cubierta 

• Espacio entre correas mínimo de 70 cm. 

• Inclinación mínima de 15 grados. 

• Se debe perforar la plancha únicamente con el taladro. 

• La perforación debe ir en la parte alta de la cresta inmediatamente después del 

traslape lateral y sobre la correa de soporte. 

     4.3.10. Sistema captación de agua lluvia 

     Durante las temporadas de lluvia, el agua puede ser aprovechada positivamente 

gracias al sistema de captación pluvial, el agua de lluvia es interceptada en las 

superficies de los techos inclinados, colocando canaletas y a través de las tuberías de 

4 pulgadas, el agua es dirigida hacia el sistema de captación pluvial. En las primeras 

lluvias el agua arrastra los primeros sólidos que pudiera tener en el techo, como por 

ejemplo hojas, ramas, tierras y basura. 

 

El agua pasará por un filtro, donde tendrá una función importante: separar las 

partículas que vienen desde el techo. Todo el agua recolectada y filtrada se depositará 

en una cisterna pluvial con posibilidad de almacenar desde 1200 hasta 10.000 litros de 

agua. Cuando el nivel del agua se encuentra en su máxima capacidad, se dirige hacia 

el drenaje y es recolectada, pudiéndola utilizar de dos formas, la primera agua no 

potable, y la potable. 
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Figura 112  Sistema de captación de agua lluvia 

Elaborado por: García, J (2021) 

Figura 113  Detalle Instalación Agua Potable Sistema Drywall 

Elaborado por: García, J (2021) 

 

 

     4.3.11. Sistema sanitario 

Las instalaciones de agua potable, son las mismas del sistema constructivo utilizado 

en las viviendas tradicionales, y se conectan a la red pública con la finalidad de tener 

agua de reserva en tanques. Toda la instalación de la tubería de agua potable va por 

dentro de la modulación de la perfilería, con la gran ventaja de no romper la 

mampostería, evitando desperdicio y contratiempos en la obra. En el caso de hacer una 

modificación, es fácil de destornillar la perfilería y sacar las planchas de gypsum, sea 

por el interior o exterior de la casa, esta sería de fibrocemento tipo madera conocido 

como cladding.  

 

 

Mientras para al tratamiento de aguas residuales, se adicionarían baños aboneros 

con el sistema que tendrá doble cámara en la cual separará las excretas de la orina. Al 

agregar periódicamente cal o ceniza a la cámara de las excretas, estas se secan dando 

como resultado la eliminación de los pequeños organismos dañinos a la salud, a este 
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Figura 114  Funcionamiento del Baño abonero 

Elaborado por: García, J (2021) 

proceso se lo conoce como compost, y después de 6 a 8 meses se lo saca de la cámara, 

para utilizarlo como abono orgánico sin ningún riesgo a la salud. 

 

 Es importante mencionar que en ese momento los contaminantes y malos olores 

han desaparecido. En cambio, la orina es conducida fuera de la cámara, a través de 

una manguera que llega a un recipiente para poder utilizarse posteriormente como 

abono, el que se podrá cambiar por una pequeña caja de filtración subterránea o caja 

recolectora. 

 

 

 

El esquema de funcionamiento del baño abonero incluido en el prototipo de 

vivienda resiliente será por la recolección de tanques separados por cámaras, donde 

cada una de ellas se lo situaría debajo, sujetadas en la plataforma flotante y las 

personas que habitaría en esta vivienda tendrán un aporte económico, dándole un buen 

tratamiento del compost como abono orgánico generándole ingresos.  

La otra forma sería con un convenio con la fábrica de Plastigama; fabricar inodoros 

ecológicos de polipropileno de acuerdo a los datos técnicos proporcionados, el inodoro 

tendría dos cámaras, una de ellas será para los excrementos y la otra sería para la orina, 

el mantenimiento de estas se dará cada 2 semanas.  
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Figura 115  Datos técnicos del inodoro 

Elaborado por: García, J (2021) 

Figura 116  Vista 2D del Funcionamiento del Inodoro 

Elaborado por: García, J (2021) 

 

 

 

El diseño ergonómico del inodoro; que se propone en el prototipo de vivienda 

permitiría que el líquido de la orina se desvié a la sección frontal, llevándolo a unos 

tanques reservorio debajo de la plataforma flotante, y mientras que los residuos sólidos 

se lo situarían por la parte trasera al momento que la persona se sienta se abre la 

escotilla donde contendrá el contenedor para los residuos sólidos. Como podemos 

observar en la siguiente ilustración 115: 

 

 

  

 

     Sistema de Ventilación 

     Para la ventilación de este sistema, se usaría un tubo de PVC de 3 pulgadas en 

forma vertical, conectado al inodoro en el cual tendría un extractor de aire con la 

finalidad de extraer los malos olores. Adicionándole una trampa para mosquitos y 

moscas en la parte superior del tubo cubriendo a este sistema de ventilación con una 

tapa para lluvia, como se muestra en la ilustración 122: 
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Figura 117  Vista de Perfil del Inodoro  

Elaborado por: García, J (2021)  

Figura 118  Perfecto uso del Inodoro Abonero 

Elaborado por: García, J (2021) 

 

 

     Zona de vaciado y depósito de residuos sólidos: Para El vaciado del inodoro de 

los residuos sólidos, se lo realizará cada 2 semanas. Se abrirá la tapa principal del 

inodoro, ajustándolo para que se sujete la tapa, y se debe sacar la bolsa del compostable 

y reemplazar por otra bolsa de basura y estará listo para continuar usándolo. Estos 

desechos sólidos se deben colocarse en un área de eliminación de desechos sólidos y 

la orina, convirtiéndose en abono orgánico para las plantas. 
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Figura 119  Eliminación desechos sólidos del inodoro  

Elaborado por: García, J (2021) 

 

 

 

 

Precio estimado de la fabricación del inodoro por Plastigama 

 

 

 

 

 

 

     4.3.12. Sistema eléctrico 

En las instalaciones eléctricas, se utiliza el mismo sistema constructivo de las 

viviendas tradicionales. Una de las ventajas de este sistema drywall es que se puede 

poner los cables y las cajas eléctricas con mayor facilidad, sin necesidad de picar los 

muros. Es muy importante para este sistema tener bien identificado donde irán los 

puntos de luz en la vivienda, para no tener contratiempos en la obra. 

 

     Las cajas eléctricas siempre deben ir fijadas con tornillos, uniéndolos con la tubería 

flexible de PVC. Luego de tener identificados los puntos de luz se debe medir bien la 

longitud de cada caja y realizar el orificio de acuerdo a las planchas de gypsum. 

 

Tabla 18  Precio a la venta lanzado por Plastigama 

Elaborado por: García, J (2021) 
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Figura 121  Niveles mínimos para tener la certificación EDGE 

Elaborado por: García, J (2021) 

Figura 122  Porcentaje de cada parámetro con Certificación Edge 

Elaborado por: García, J (2021) 

Figura 120  Detalle de instalaciones eléctricas  

Elaborado por: García, J (2021) 

 

 

 

     4.3.13. Estudio del consumo energético en el prototipo de vivienda resiliente 

     Esta propuesta de la vivienda resiliente va tener una conciencia ambiental, con 

ahorro energético, en agua, y materiales incorporados, en donde se analizó los 

parámetros de diseño y construcción, mediante un programa de la Certificación EDGE 

(Excellence in Design for Greater Efficiencies), que dieron como resultado que el 

proyecto es sustentable, lo que permite el retorno de la inversión de esta vivienda a 

largo plazo. 
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Figura 123  Análisis  de la certificación EDGE en el prototipo de vivienda resiliente a las orillas del río 

Babahoyo 

Elaborado por: García, J (2021) 

Tabla 19   

Programa de necesidades vivienda una planta 

 

 

 

     4.4. Programación Arquitectónica 

     4.4.1. Programa Arquitectónico 

Para elaborar el proyecto arquitectónico de la vivienda resiliente, se tiene que tener 

en cuenta las variadas actividades que se va a realizar en la vivienda, con la finalidad 

de implementar espacios funcionales. Para tener una visión de este programa de 

necesidades, se deberá clasificar y analizar el funcionamiento de cada una de las zonas 

tomando en cuenta los espacios que conforman cada una de estas. A continuación, se 

presenta el programa de necesidades que se va a realizar en este proyecto. 

     4.4.2. Programa de Necesidades 

En el programa de necesidades se describe la conformación de los espacios de cada 

una de las diferentes zonas que habrá en el prototipo de vivienda resiliente. Se puede 

visualizar cada uno de los lugares que integran el diseño arquitectónico de la vivienda. 

Este programa se conforma de diferentes elementos los cuales son: 

 

 

 
Elaborado por: García, J (2021) 
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Tabla 21   

Cuadro de áreas de prototipos de vivienda una planta 

Tabla 20   

Programa de necesidades vivienda dos plantas 

Elaborado por: García, J (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

     4.4.3. Cuadro de Áreas 

 

Cuadro de Áreas de acuerdo con el Programa de 

necesidades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: García, J (2021) 
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Figura 124  Zonificación del prototipo de vivienda dos plantas 

Elaborado por: García, J (2021)  

Tabla 22   

Cuadro de áreas vivienda 1 piso 

     4.4.4. Zonificación 

 

Zonificación del prototipo de vivienda de una planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Cuadro de Áreas Prototipo de Vivienda de una planta 

 

 

 

 

Elaborado por: García, J (2021) 
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Figura 125  Matriz y grafos vivienda tipo 1  

Elaborado por: García, J (2021)  

Figura 126  Área del terreno con retiros existentes. 

Elaborado por: García, J (2021) 

 

     4.4.5. Matriz y grafos de relación 
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Figura 128  Corte longitudinal 

Elaborado por: García, J (2021) 

Figura 127  Plano Arquitectónico Vivienda modelo 1 de 46.40 m2  

Elaborado por: García, J (2021) 
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Figura 129  Fachada Principal 

Elaborado por: García, J (2021) 

Figura 130  Plataforma Flotante 

Elaborado por: García, J (2021) 
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Figura 131  Volumetría del prototipo de vivienda una planta  

Elaborado por: García, J (2021) 

Figura 132  Render Exterior - Fachada Principal del Prototipo de vivienda resiliente 

Elaborado por: García, J (2021)  

     4.4.6. Volumetría 

 

 

 

 

     4.4.7. Perspectiva  

     4.4.7.1. Renders Exteriores  
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Figura 133  Render Exterior - Fachada Principal del Prototipo de vivienda resiliente sobrepasa 

el nivel proyectado +0.20 de la inundación 

Elaborado por: García, J (2021) 

 

Figura 134  Render Interior – sala, comedor cocina 

Elaborado por: García, J (2021) 

 

 

 

 

 

 

     4.4.7.2. Renders Interiores  
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Figura 135  Corte Transversal 

Elaborado por: García, J (2021) 

 

Figura 136  Render Interior Dormitorio 

Elaborado por: García, J (2021) 
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4.4.8 Planos Arquitectónico 
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4.4.8.1 Contenido de los Planos Arquitectónicos 
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4.4.8.2 Implantación General 
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4.4.8.3. Plano Arquitectónico del Prototipo de vivienda resiliente de 1 planta 
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4.4.8.4. Planos Sanitario del Prototipo de vivienda resiliente de 1 planta 
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4.4.8.5. Detalles #1 del Inodoro abonero 
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4.4.8.6. Detalles #2 del Inodoro abonero 
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4.4.8.7. Planos Eléctrico del Prototipo de vivienda resiliente de 1 planta  
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4.4.8.8. Detalle #1 estructural del sistema drywall 
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4.4.8.9. Detalle #2 estructural del sistema drywall 



126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.8.10. Planos Estructurales del sistema de la plataforma flotante 
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4.4.8.11. Detalle #1 Planos estructural del sistema de la plataforma flotante 
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4.4.8.12. Planos estructurales cimentación 
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4.4.8.13. Detalle articulaciones y uniones a la plataforma flotante 
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4.4.8.14. Planos de Implantación del prototipo de vivienda resiliente 
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4.4.8.15. Detalle del sistema de flotabilidad 
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VIVIENDA SOCIAL DE 63.03 M2 
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4.4.8.16. Renders del Proyecto Arquitectónico 
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SISTEMA DE FLOTABILIDAD DE COMO SE VA A ELEVAR LA VIVIENDA EN UNA INUNDACIÓN EN 

EL SECTOR A LAS ORILLAS DEL RIO BABAHOYO DURÁN 
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Tabla 23  

 Presupuesto del Prototipo de vivienda de una planta 

     4.9. Presupuesto Referencial 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: García, J (2021) 
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Tabla 24  

Cronograma de actividades del prototipo de vivienda resiliente de una planta 

     4.10. Cronograma de trabajo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: García, J (2021) 
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CONCLUSIONES 

 

• Esta tesis en la etapa de investigación permitió establecer las zonas vulnerables 

a las inundaciones y sus tipos de vivienda en el cantón Durán, en la provincia 

del Guayas, y el riesgo que representan para la habitabilidad de las personas. 

 

 

• La propuesta de la vivienda resiliente permitió obtener un diseño que ofrecerá 

seguridad a las familias y demostrará pronta recuperación después de un 

desastre natural, reduciendo los daños causados por las inundaciones. 

 

 

• El sistema drywall o llamado también construcción en seco, disminuye el 

desperdicio en obra, no se utiliza agua, permitiendo que los tiempos de 

construcción sean más rápidos en la ejecución del proyecto. 

 

 

• Para el planteamiento de la propuesta se utilizaron todos los criterios de diseño 

arquitectónico, estructural, sanitario y eléctrico, que permitirán la interrelación 

del habitante con el ambiente en un marco de seguridad, confort y salubridad. 

 

 

• La propuesta de investigación permitirá que las familias de escasos recursos 

económicos de los sectores vulnerables a las inundaciones, modifiquen, 

reparen o construyan viviendas que sean resilientes capaces de enfrentar los 

embates de la naturaleza.     
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RECOMENDACIONES 

 

• Realizar publicidad o capacitaciones por parte del gobierno central o 

municipal, a los habitantes del sector con la finalidad de informarles, como 

opción o alternativa sobre este tipo de viviendas (DRYWALL), mejorando su 

habitabilidad y calidad de vida; permitiendo el desarrollo del cantón de una 

manera planificada y ordenada. 

 

 

• Incentivar la construcción del sistema drywall, es económico y de fácil 

construcción, se deben dar capacitaciones respecto al material y su utilización 

en obra como otra alternativa.  

 

 

• Promocionar este tipo de construcciones, para que los arquitectos e ingenieros 

se planteen como desafío el diseño y construcción de espacios, que permitan 

disponer lugares de habitabilidad, en condiciones mínimas de salud y confort. 

 

 

• Se recomienda que el prototipo de vivienda resiliente, pueda ser ejecutado en 

los proyectos rurales, o en zonas propensas a inundaciones en el Ecuador. 

 

 

•  Por último, proponer otros estudios de diseño y análisis, con participación de 

los GADs Municipales y el sector privado, en el sistema de elevación de la 

vivienda con el objeto que sea resiliente durante una inundación. 
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GLOSARIO 

• Resiliente: Capacidad de adaptarse, volviendo a su estado original. 

• Adaptación: Es cuando se ajusta a los cambios del entorno 

• Dragas: Es un equipo, que permite excavar debajo del agua, permitiendo el 

paso libre de canales navegables y puertos. 

• Secretaria General de Riesgos:  Es un organismo que permite proteger a las 

personas durante los desastres naturales. 

• Estado de excepción: Es una declaración, cuando el estado ecuatoriano 

presente una acción tales como agresión, conflicto armado y desastres 

naturales 

• Mitigación: Es la intervención humana de reducir gases de efectos 

invernaderos, con la ayuda de los mecanismos de absorción, su objetivo es 

frenar el calentamiento global. 

• INAMHI: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Es un instituto 

que suministra y capacita información sobre el tiempo, el clima, y los recursos 

hídricos del pasado, presente y futuro. 

• Cimentación: Es una parte estructural, que tiene una función importante de 

transmitir cargas o elementos apoyados en el suelo. 

• Confort: Son ambientes que proporcionan bienestar y comodidad al ser 

humano. 

• Bio climatismo: Es el ahorro energético, que tiene una vivienda, relacionada 

con el impacto ambiental y confort térmico. 

• INBARLAC: Organización Internacional del Bambú y Ratán. 

• Columna Zunchada: Es una columna cilindrica que posee estribos de forma 

de espiral en el interior. 

• Membrana hidrofuga: Es el segundo revestimiento de la vivienda, no permite 

el paso del agua. 

• Compostable: Es aquel producto que se puede descomponerse. 

• Lana de vidrio: Es un revestimiento térmico acústico para cubierta y paredes. 

• Siding: Es un revestimiento de pvc o de fibrocemento para paredes o edificios. 

• Tyvek: Es un revestimiento que no permite el paso del agua. 
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ANEXOS 

Anexo1: Encuesta 

 Modelo de encuestas realizada al sector de Durán 
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Figura 137   Solicitud al Alcalde de Duran, para la facilitación de planos digitales de Duran 

Elaborado por: García, J (2021) 

 

Anexo2: Solicitud a alcaldía 

Solicitud al alcalde Dalton Narváez, para la facilitación de planos digitales del cantón 

Durán 2020. 
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Figura 138   Formato de observación directa de campo del sector de Durán # 

Elaborado por: García, J (2021) 

Anexo3: Encuesta de observación directa 

Ficha de Observación– Viviendas a las orillas del rio Babahoyo Duran. 
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