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RESUMEN 

 

Cahuají Bajo es una comunidad que forma parte de la parroquia rural Guanando 

perteneciente al cantón Guano ubicada en una zona de riesgo por peligro volcánico. Fue uno 

de los tantos asentamientos poblacionales desplazados de su territorio durante la erupción 

del volcán Tungurahua en 2006 actualmente la población se encuentra fragmentada 

alrededor de 17 familias regresaron a su territorio original y 38 familias viven parcialmente 

entre su antigua comunidad y su actual asentamiento en el barrio María de los Ángeles del 

cantón Guano lo que produce un desplazamiento constante. Debido la ubicación geográfica 

de la parroquia se realiza un diagnóstico territorial donde se manejan distintas escalas a nivel 

Macro se analiza el cantón Guano en general a nivel Meso los centro poblados cercanos a la 

parroquia y finalmente se llega a la conclusión que la comunidad de Cahuají Bajo no puede 

volverse a ubicar en su territorio original debido a su amenaza volcánica  el reasentamiento 

se realizará en la parroquia San José de Chazo debido a su disponibilidad en infraestructura, 

equipamientos y ubicación. Se propone un Máster Plan en base a la configuración de la trama 

original la propuesta de reasentamiento poblacional de Cahuaji Bajo y el establecimiento de 

equipamientos que potencien la economía del sitio regida en si por las prácticas agrícolas. 

De lo establecido anteriormente se proponen 3 tipologías de vivienda para la comunidad 

reasentada en San José de Chazo que usa materiales de la zona y una configuración funcional 

en base a las necesidades de sus usuarios y sus actividades agrícolas. 

 

Palabras clave: Cahuají Bajo, reasentamiento, vivienda, rural, territorio. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

Los asentamientos humanos junto a volcanes tienden a ser comunes en el Ecuador 

poblaciones en su mayoría compuestas por campesinos y agricultores acostumbrados a la 

actividad volcánica incrédulos a las advertencias de las autoridades y reacios a abandonar su 

región comprender la transcendencia que tienen los reasentamientos provocados por 

erupciones volcánicas en la vida de los pobladores radica en entender como la cuestión de 

habitabilidad cambiaría repentinamente provocando el abandono del territorio y el ajuste a 

nuevas polí- ticas sociales. 

La comunidad de Cahuají Bajo se asentó junto al volcán Tungurahua durante la 

expansión del cantón Guano perteneció a la parroquia Guanando, cuenta con la presencia 

del río Willis como delimitante natural de la provincia de Chimborazo con la provincia de 

Tungurahua. Hasta la erupción volcánica del 2006 donde alrededor de 80 familias fueron 

reubicadas en las viviendas otorgadas por el MIDUVI en el barrio María de los Ángeles 

cantón Guano. 

Las actividades económicas del sector se inclinaban a la agricultura y ganadería 

siendo estas su fuente de ingresos y participes del desarrollo económico del sector. 

Actualmente más de la mitad de los antiguos pobladores de Cahuají Bajo mantienen 

una constante movilidad debido a que las actividades laborales que desempeñan se 

encuentran en su antiguo territorio, desde su actual locación hacia su antiguo asentamiento 

existe una hora de viaje en transporte público la accesibilidad de los usuarios a este medio 

es limitada debido a que el barrio María de los Ángeles apenas se encuentra en proceso de 

consolidación carece de sistemas de transporte el interés por retornar a su antigua comunidad 

los ha llevado a solicitar a las autoridades servicios públicos con los que el sector no contaba 

antiguamente con el objetivo de facilitar su estancia corta en el sector y sus actividades 

económicas. 

A pesar de las condiciones que obligaron a los pobladores a desplazarse de Cahuají 

Bajo el retorno ha sido una opción ya que sus fuentes de trabajo aún se encuentran en el 

territorio y ha sido un factor determinante al considerar un posible retorno paulatino que 

permita nueva- mente la consolidación de la comunidad. La intención del trabajo se enfoca 

en proponer un reasentamiento temporal a través de un prototipo de vivienda emergente que 

se ajuste a las nuevas condiciones de habitabilidad de los pobladores que siguen 

movilizándose al sector por cuestiones de trabajo que utilice materiales propios de la zona y 

se adapte a sus condiciones climáticas. El prototipo de vivienda emergente les permitirá a 

los pobladores tener una opción de alojamiento que les facilite el desempeño de sus labores 

agrícolas y mixtifique sus actividades con el objetivo de mejorar sus condiciones actuales de 

habitabilidad y que la cuestión de movilidad continua sea únicamente una opción mas no 

una necesidad diaria. 

1.1. Planteamiento del Problema 

La ubicación geográfica que tiene el sector de Cahuají Bajo, cantón Guano, provincia 

de Chimborazo, creo conflictos de alta probabilidad de afectación por emisión y 

desplazamiento de ceniza volcánica provocada por la erupción del Volcán Tungurahua en el 
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año 2006, lo que genero graves pérdidas económicas y problemas relacionados con la 

movilidad del sector debido a la afectación por deslizamiento en el Vía Cahuají. 

El proceso eruptivo del volcán Tungurahua obligó a los usuarios a reasentarse en el 

barrio María de los Ángeles un barrio ubicado en el mismo cantón Guano pero apartado de 

la parroquia Guanando provocando el abandono de los habitantes en la comunidad de 

Cahaují Bajo la necesidad que tienen los residentes permanentes y temporales radica en la 

movilidad que ocasiona el desempeño de sus actividades agrícolas y ganaderas ya que los 

terrenos donde realizan dichas actividades se encuentran en su antigua comunidad esto los 

obliga a retornar continuamente al lugar, realizan un desplazamiento de 4 veces por semana 

generando un inconveniente debido al tiempo y a los gastos respecto al valor económico que 

representa la movilización mediante transporte público o privado, alrededor de 80 familias 

de la comunidad fueron afectadas por la erupción del volcán Tungurahua en el año 2007, se 

desplazan del cantón Guano hacia la ciudad de Riobamba debido a que esta es la única forma 

de trasladarse a Cahuají Bajo. Actualmente lo que queda de la comunidad es habitada por 

adultos mayores en su mayoría y ha recibido el retorno paulatino de usuarios temporales 

como los agricultores en este momento el asentamiento consta de 38 viviendas ocupadas que 

mantienen condiciones modestas de habitabilidad deficientes con respecto a los usuarios que 

los habitan las problemáticas que presentan en su mayoría son en relación al confort térmico 

necesario por el clima Ecuatorial Frío de Alta Montaña debido a la materialidad que manejan 

como mampostería de bloque y ladrillo, su relación funcional con respecto a su programa 

arquitectónico es definida por los usuarios los obliga a adaptar los espacios a sus necesidades 

mixtificar unos con otros e implementar sus propios criterios para acondicionarlos, los 

espacios no están confortablemente delimitados ni manejan las dimensiones mínimas para 

el desarrollo de las actividades de sus usuarios. 

1.2. Justificación  

En función de estas necesidades con respecto al retorno se piensa que el estudio de 

una recuperación de una zona en abandono y reasentarla nuevamente con su antigua 

comunidad permitirá recuperar su identidad comunitaria y les facilitara retomar sus 

actividades agrícolas y ganaderas que siguen vigentes proporcionándoles un prototipo de 

vivienda emergente que cuente con criterios de sostenibilidad, eficiencia y confort térmico 

necesarios por el clima respetando sus tradiciones arquitectónicas y espaciales. 

Potenciando su desarrollo comunitario mediante sus propias formas de productividad 

y un crecimiento económico viable aprovechando que el sector es un punto estratégico de 

acceso al Oriente conectando a las provincias de Chimborazo, Tungurahua y Pastaza. 

Permitirá que el desarrollo de sus actividades económicas actuales se faciliten el estudio 

sobre un reasentamiento temporal en esta zona es fundamental ya que existe un interés en la 

población sobre el tema, así como por mejorar sus condiciones de trabajo y habitabilidad, si 

bien la cuestión de movilidad seguirá vigente con respecto a las necesidades insatisfechas de 

servicios, abastecimiento y equipamientos de los que carece el sector el impacto se centrara 

reducir la movilidad constante y permitir que los pobladores puedan desempeñar sus 

actividades laborales de una forma más cómoda y rentable con respecto al costo que 

representa el uso de medios de transporte continuo permitiendo que el sector mantenga un 
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crecimiento viable y factible con respecto a las actividades económicas que realizan y su 

influencia económica-productiva con relación al cantón, techos de zinc y madera. 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo General 

Desarrollar una propuesta de reasentamiento para los habitantes de la comunidad 

Cahuají Bajo, del cantón Guano. 

1.3.2. Objetivos Específicos  

• Establecer un diagnóstico territorial de la comunidad Cahuají Bajo y de su 

reasentamiento. 

• Formular los lineamientos de reasentamiento para la comunidad Cahuají Bajo. 

• Proponer en nuevo reasentamiento urbano – arquitectónico en una zona libre de 

riesgos naturales que mitigue la movilidad constante y mejore su habitabilidad. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Contextualización al trabajo de titulación  

Los asentamientos poblacionales cercanos a volcanes en Ecuador presentan una 

dualidad entre la riqueza cultural e histórica arraigada en estas áreas y los riesgos naturales 

asociado- s con la actividad volcánica. Ecuador es hogar de varios volcanes activos que 

pueden entrar en erupción esto es un hecho debido al constante movimiento de las placas 

tectónicas. A pesar de los peligros evidentes, comunidades locales eligen vivir cerca de estos 

volcanes debido a su conexión con la tierra, tradición y en muchos casos la fertilidad del 

suelo volcánico. Las erupciones pueden tener consecuencias devastadoras, afectando tanto 

la seguridad como la subsistencia de las poblaciones. Estos eventos han llevado a 

evacuaciones forzadas, pérdida de viviendas, daños a la agricultura y riesgos para la salud. 

Sin embargo, la resiliencia de estas comunidades se manifiesta en sus esfuerzos por 

reconstruir y mantener su identidad cultural, a pesar de las adversidades. La historia y el 

presente de estos asentamientos poblacionales junto a volcanes en Ecuador reflejan la 

compleja interacción entre la naturaleza y la cultura, exigiendo un equilibrio delicado para 

asegurar la coexistencia sostenible.  

Figura 1 Morfología volcánica del Ecuador 

 

Nota. Elaboración propia 
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2.2. Introducción a Cahuají Bajo 

La Comunidad Cahuají Bajo se encuentra ubicada en la parroquia Guanando del 

cantón Guano, en el sector actualmente transita la nueva vía que conecta las comunidades 

Cahuají Bajo, Píllate y Cotalo con Pelileo, Baños y Puyo de forma mucho más rápida, 

ahorrando un tiempo considerable en cuestión de distancia. Además de ser el punto 

estratégico de acceso al Oriente, conectado a las provincias de Chimborazo, Tungurahua y 

Pastaza (GAD Guano, 2018). 

La comunidad Cahuají Bajo pertenece a la parroquia Santiago de Guanando está 

compuesta por los sectores Trigoloma, Arrayán Grande, Arrayán Chico, Huillis y el Shuyo. 

Se encuentra ubicada a 45 minutos de la ciudad de Riobamba, la accesibilidad de la 

comunidad se maneja distintas alternativas la primera se realiza a través de la vía Riobamba 

– Penipe, la segunda se maneja por la vía de la parroquia La Providencia- Guanando a 35 

minutos y de la cabecera del cantón Guano hacia la comunidad Cahuají Bajo el tiempo de 

llegada es de 55 minutos si se lo realiza directamente. 

Según el PDOT del canto Guano del año 2014, se contabilizo una densidad 

poblacional de 13 personas por 12.41 km2 la comunidad pertene- ciente a la parroquia 

Guanando posee uno de los porcentajes poblacionales más bajos a nivel de la provincia de 

Chimborazo. 

La comunidad de Cahuají Bajo fue desplazada durante la erupción del volcán 

Tungurahua del año 2006 se reasento en las viviendas otorgadas por el MIDUVI en el barrio 

Mario de los Ángeles del cantón Guano. La infraestructura de la comunidad era limitada 

desde antes de la erupción actualmente parte de los habitantes que volvieron a su antiguo 

territorio aun habitan sus antiguas viviendas a excepción de la infraestructura comunitaria 

que fue clausurada. Los pobladores que manejan un movimiento constante desde tu antiguo 

asentamiento a su locación actual se movilizan diariamente realizan un recorrido desde 

Cahuají Bajo hasta la ciudad de Riobamba para después dirigirse hacia el cantón Guano al 

barrio María de los Ángeles. 

2.2.1. Cronología de las erupciones volcánicas del Tungurahua  

El volcán Tungurahua entró en un periodo eruptivo continuo desde 1999, que perdura 

hasta la actualidad. Inicialmente, las erupciones fueron sub continuas y caracterizadas por 

actividad estromboliana y vulcaniana. Sin embargo, en julio y agosto de 2006 ocurrieron dos 

grandes erupciones explosivas que generaron flujos piroclásticos, impactando 

principalmente en las laderas occidental y suroeste del volcán. La caída de ceniza asociada 

a este evento fue de alcance regional, afectando incluso a la ciudad de Guayaquil. 

En diciembre de 2010 la actividad se incrementó notoriamente, lo que llevó a las 

autoridades a decretar alerta roja y realizar evacuaciones masivas hacia albergues, aunque 

esta alerta solo duró algunas horas. Desde entonces, el Tungurahua ha tenido periodos 

intermitentes de actividad, que van desde días hasta semanas, como en 2011 y 2012 cuando 

las columnas de ceniza alcanzaron los 12 km de altura y los fuertes bramidos se escucharon 

en ciudades tan lejanas como Ambato, Riobamba y Milagro. 
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En el año 2013 la actividad sísmica no se limitó únicamente a columnas de ceniza 

hubo boca- nadas de gas y periodos de temblores la afección se dirigió al suroeste afectando 

a poblados como Cevallos, Quero, Pillate, Tisaleo y Mocha. 

El año de 2014 fue el último registro de actividad volcánica del Tungurahua después 

de un leve periodo de calma su actividad fue mínima manifestó pequeñas explosiones con 

actividad sísmica de bajo riesgo. Los últimos periodos han dado lugar a pérdidas 

socioeconómicas en el Ecuador. 

La peligrosidad del Tungurahua no se radica en periodos constantes de actividad más 

bien en qué tipo de afectaciones produce dicho acontecimiento en poblados cercanos, áreas 

cultivadas próximas y entre la población animal afectando la productividad de la población. 

Figura 2 Línea de tiempo de las erupciones volcánicas del Tungurahua 

 

Nota. Elaboración propia 

 

2.2.2. Historia de la erupción volcánica en la comunidad Cahuají Bajo 

La actividad volcánica del Tungurahua se estima que se inició hace 

aproximadamente 2300 años, a partir de la liberación de flujos de lava desde las zonas de 

unión. Desde el año 1300 d.C., el volcán Tungurahua ha registrado al menos una erupción 

por siglo, con eventos caracterizados por flujos piroclásticos, caída de ceniza, coladas de 

lava y lahares. 

Figura 3 Línea de tiempo de la actividad eruptiva del volcán Tungurahua hasta el año 2006 
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Nota. Elaboración propia 

La presente investigación se centra en el estudio de la actividad volcánica del 

Tungurahua presentada en el 2006 la erupción se generó el 16 y 17 de agosto de forma 

explosiva y súbita, expulsando una columna de material volcánico, humo y ceniza que 

alcanzó 15 km de altura, la cual por acción de los vientos se dirigió al occidente y 

suroccidente. Los cinco flujos piro- clásticos que generó están relacionados con una rápida 

expulsión del material magmático desde la profundidad del volcán. Los cantones afectados 

por la erupción y que se encontraron en estado de emergencia son Quero, Cevallos, Mocha, 

Pelileo, Baños y Tisaleo de la provincia de Tungurahua, y Penipe y Guano, de la provincia 

del Chimborazo, poblados por campesinos, la mayoría de ellos indígenas, cuyo índice de 

pobreza por necesidades básicas insatisfechas está alrededor de 80%. 

Entre las comunidades afectadas a nivel de la provincia de Chimborazo y el cantón 

Guano se encontró la comunidad Cahuají Bajo en la fase inicial de la erupción 

aproximadamente a las 12am del miércoles 16 de Agosto el momento más crítico se 

desarrolló hasta las 11pm cuando los pobladores recibieron intensa caída de ceniza y cascajo 

que provocaron daños en la infraestructura de sus viviendas. La acelerada caída de ceniza 

tuvo consecuencias devastadoras en los cultivos, en los pastizales, en el ganado y en la 

construcción de los asentamientos poblacionales ubicados en los costados del volcán. 

Alrededor del mediodía del 17 de agosto la intervención del estado se hizo presente 

con la damnificación de la mayor parte de la población comunitaria fueron ubicados en el 

albergue municipal del cantón Guano localizado en la escuela Provincia de Manabí. La 
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intervención no fue totalmente acogida debido a que no todos los pobladores decidieron 

abandonar su territorio voluntariamente además que la vía Pelileo-Cotaló y Baños fue 

suspendida por la actividad volcánica y dificulto el paso de la ayuda estatal.  

2.2.3. Amenaza por volcanismo en la comunidad Cahuají Bajo  

Dentro de las posibles afecciones eruptivas ocasionadas por el volcán Tungurahua, 

se encuentra la parroquia Guanando específicamente comunidades como la cabecera 

parroquial Guanando, Cahuají Bajo y Guzo. Ante la erupción volcánica del 2006 el territorio 

fue propenso a la expulsión de material incandescente además de caída de ceniza.  

Un levantamiento realizado por la EDAN como la entidad de Evaluación de Daños 

y Análisis de Necesidades realizada el 17 de agosto del 2006 a nivel cantonal se determinó: 

El impacto como considerable con una intensa caída de ceniza y piedras volcánicas. 

Inaccesibilidad en la conexión de la vía Ambato-Baños esta fue interrumpida por 

flujos piro- clásticos. 

Existió un importante represamiento del Río Puela y Chambo en 5 tramos por 

material volcánico seguidos por fuertes evaporaciones y el cese del flujo de los ríos. 

La actividad climática se vio afectada por las explosiones enormes y posteriormente 

por el descenso de flujos piroclásticos por las quebradas. 

Desde el miércoles 16 hasta el jueves 17 de Agosto de 2006 la actividad volcánica 

no ha dejado de incrementarse en todo el día. Las explosiones fueron constantes y muy 

fuertes. 

Hubo un incremento sostenido en intensidad y frecuencia de los bramidos y 

explosiones que provocaron una leve actividad sísmica. 

La amenaza por volcanismo del Tungurahua no se ha radicado en su periodo eruptivo 

actual ni en la actividad volcánica de 2006 más bien en qué tipo de afectaciones producen 

dichos acontecimientos en poblados cercanos como en el caso de Cahuají Bajo donde su 

ubicación definió su nivel de afección, ciertamente la exposición de sus áreas cultivadas 

próximas al volcán Tungurahua y su población animal afectan la productividad de la 

población, así como su desarrollo comunitario. 

Figura 4 Mapa de tipo de peligros 

 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 5 Mapa de riesgos de flujos piroclásticos 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Figura 6 Mapa de riesgos de avalanchas de escombros y explosiones 

 

Nota. Elaboración propia 

 

2.2.4. Las experiencias de la erupción 

Demetria Sani 

Cuando empezó a erupcionar el volcán desde mi hogar pude observar como el 

material volcánico salía desde el Tungurahua a una gran altura y recuerdo que cerca de las 

11 de la noche del viernes 18 de Agosto los militares empezaron a llevarnos a toda la gente 

de la comunidad y nos repetían que teníamos que abandonar nuestras viviendas. Nos repetían 

que seriamos forzados si no nos subíamos a sus camiones voluntariamente después del 

traslado fuimos ubicados en un albergue ubicado en el Coliseo del Cantón Guano durante un 

mes. 

Inicialmente nos expresaron que estaríamos en el albergue durante 1 mes que se 

convirtieron en 3 meses y no solamente fuimos la comunidad de Cahuají Bajo sino la 

parroquia Guanando entera y parte de la parroquia de Chazo Bajo las consecuencias que nos 

ocasiono la erupción del volcán Tungurahua pudimos verlas en la cantidad de ceniza que 

cubrían nuestros pastizales y animales. Al ver las cubiertas de nuestras viviendas destrozadas 

por la caída de del material volcánico. Para que nuestros animales tuvieran que comer 
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tuvimos que limpiar la hierba con escobas para luego lavarla con agua, pero no servía por 

que la hierba se tornaba amarrilla debido al contacto con la ceniza y los animales corrían el 

riesgo de enfermarse. Después de muchas peticiones nuestros animales también fueron 

trasladados a un alberge en la quinta Macají después de la evacuación llego ayuda del 

municipio de Guano y de diferentes instituciones y ciertamente estábamos muy agradecidos 

de la colaboración de todos. 

Fue muy difícil ver como la erupción del volcán afecto nuestro ganado, cultivos, 

viviendas y la salud de las nuestros familiares y conocidos fueron afectadas como 

enfermedades respiratorias y el sufrieron que conllevo todos los desastres que ocasionó la 

erupción. 

Cesar Villacis 

Cuando mi familia y yo fuimos a vivir en el Barrio María de los Ángeles, mi vida 

cambio totalmente te porque fue empezar nuevamente desde cero debía buscar un nuevo 

trabajo, pero tenía que esforzarme por adaptarme ya que aún tenía hijos en edad escolar y 

volver no era una opción pues la escuela de Cahuají Bajo dejo de funcionar después de la 

erupción. 

Tuve la ayuda de varios familiares que vivían en la ciudad de Riobamba así pude 

obtener un trabajo llevar un sustento a mi hogar y financiar la compra de mi casa. 

Gran parte del proceso fue difícil sobre todo la inicial ya que todo lo que habíamos 

conocido como hogar se había destruido, pero era reconfortante saber que muchas de las 

personas que conocíamos de nuestra antigua comunidad estaban cerca de nosotros. 

Lamentablemente mis padres al ser personas de la tercera edad no supieron acoplarse a 

nuestra nueva vida en Guano el amor por su tierra y su cultura los hizo volver a Cahuají Bajo 

después de que se emitiera que el estado de emergencia termino. Fue muy complicado 

aceptar su decisión, pero al verlos tan seguros solo nos quedó ayudarlos a reconstruir nuestra 

antigua casa para que mis padres vivieran lo más cómodamente que pudiera. Mientras 

reconstruíamos la casa nos dimos cuenta que mis padres no eran los únicos que habían 

vuelvo en nuestra antigua comunidad habían más personas de la tercera edad y otros vecinos 

del barrio María de los Ángeles que se dedicaban a la crianza de animales y a volver a 

cultivar sus antiguos territorios. A pesar de la presencia de las personas en la comunidad 

mucha de la infraestructura que teníamos continúa destruida y al cerrarse la escuela las 

familias jóvenes decidieron quedarse en Guano. 

Las cifras de la erupción 

Los cantones afectados por la erupción y que se encontraron en estado de emergencia 

son Quero, Cevallos, Mocha, Pelileo, Baños y Tisaleo de la provincia de Tungurahua, y 

Penipe y Guano, de la provincia del Chimborazo, pobla- dos por campesinos, la mayoría de 

ellos indígenas, cuyo índice de pobreza por necesidades básicas insatisfechas está alrededor 

de 80%. 

La evaluación de emergencia se realizó a nivel provincial en Chimborazo se 

determinó a 11.107 afectados y hasta 757 personas viviendo en albergues a comparación de 

la provincia de Tungurahua la afección fue mucho menor pero la provincia perdió hasta 
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11.275 Ha de cultivos,7.961 cabezas de ganado y hasta 43.772 animales entre ovinos, 

porcinos, especies meno- res y aves de corral.  

Figura 7 Cultivos perdidos en Chimborazo 

 

Nota. Elaboración propia 

Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el cantón Guano, de mayor 

extensión que Tungurahua, tuvo arruinadas 4.743 Ha de cultivos destinados al auto- 

abastecimiento de los campesinos y a la venta a los mercados y 3.540 Ha de pastizales, lo 

que muestra el grave riesgo de inseguridad alimentaria para esas poblaciones y para su 

ganado y otros animales. 

En el sector ganadero, el impacto fue grande puesto que escaseo la alimentación para 

4.650 bovinos, 750 ovinos, 2.561 porcinos, 12.792 especies menores, 5.480 aves de corral y 

30.000 aves de postura. Murieron decenas de reses y más de 200 aves de corral por la 

erupción, pero al mantenerse en una zona tan llena de ceniza los alimentos y agua 

contaminada mataron lenta- mente a los animales o los hicieron susceptibles a las 

enfermedades por la ingesta diaria. 

Las pérdidas agrícolas y ganaderas fueron de la mano con las perdidas en materiales. 

Deben tenerse en cuenta también las consecuencias económicas de la disminución de la 

producción por daños a las instalaciones o a la infraestructura productiva, que limitan el 

acceso a las materias primas, la energía, la mano de obra y los mercados (Molina 2012). 

Figura 8 Efectos de la erupción del volcán Tungurahua 

 

Nota. Elaboración propia 
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Molina, J. (2012). La erupción volcánica del 2006 ocasionó sismos a las 

comunidades más cercanas que pusieron a prueba la resistencia de las edificaciones las 

técnicas y materiales constructivos jugaron un papel muy importante. La recuperación de la 

infraestructura tardo años o en muchos casos no volvió a restaurarse debido a que las 

pérdidas se situaron en comunidades rurales de la provincia de Chimborazo donde la 

vulnerabilidad económica, social, ambiental y física.  

2.2.5. Cronología de las parroquias y comunidades mas afectadas por la erupción de 

volcán Tungurahua 

Cantón Penipe: El cantón Penipe fue uno de los cantones más afectado por la 

erupción cinco personas murieron, y 13 resultaron heridas y unas 20.000 hectáreas fueron 

afectadas, por la expulsión de lava, cascajo, y ceniza, los daños mayormente fueron perdidas 

de cultivos, ganadera y lo más triste, las pérdidas humanas. 

Cantón Guano: La Parroquia más afectada fue Guanando, principalmente la 

comunidad de Cahuají Bajo, hubo perdidas de sus pastizales para su ganado, perdidas de 

animales, perdidas agrícolas debido a la caída de ceniza, caída de cascajos por esta razón las 

personas fueron desplazadas a albergues del cantón Guano. 

Cantón Pelileo: En esta Provincia las afectaciones por la erupción del volcán fueron 

mayormente la perdida agrícola y de animales, también enfermedades respiratorias debido a 

la caída de ceniza y cascajo la Parroquia más afectada fue Cotaló, Chacauco, Pillate debido 

que se encuentran frente al Volcán Tungurahua. 

Cantón Cevallos: El cantón Cevallos fue más afectado por la caída de ceniza, 

produciendo pérdidas de plantas frutales como claudias, manzanas, duraznos y todas las 

hortalizas que siembran en este catón, esto provocó grandes pérdidas económicas en 

consecuencia a la erupción del volcán Tungurahua. 

Cantón Quero: En el cantón Quero las afectaciones en su mayoría fueron los 

cultivos y los animales expresó Guido Aguilar “Había empezado a caer ceniza desde un 

sábado, pero un domingo en la tarde comenzó a caer bastante en nuestro sector, todos los 

cultivos estaban bajo polvo, todo se perdió.” 

Tisaleo: El cantón Tisaleo también fue afectado por la caída de ceniza, afectando las 

plantaciones estas quedaran bajo la ceniza, los pobladores pedían que llueva para que de esta 

manera se pudiera limpiar la ceniza, las personas tuvieron una gran pérdida económica en 

consecuencia a la erupción. 

Cantón Mocha: En el cantón de Mocha las afectaciones por la caída fueron de menor 

proporción, pero en el Cantón Quero se había registrado una pérdida de 2.000 mil cabezas 

de ganado que fueron afectadas y además 735 ha de cultivos perdidos esto corresponde a 

papas, cebolla, arverja y zanahoria amarrilla. 

Conclusión:  Las tres principales consecuencias que dejo la erupción del volcán 

Tungurahua a los habitantes de las diferentes comunidades fueron: 

1.-En cuanto a la salud de los habitantes, las emisiones de ceniza y gases volcánicos 

pueden provocar problemas respiratorios, irritaciones oculares, y otros problemas de salud. 
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2.-En el ámbito de la infraestructura, la actividad volcánica puede causar daños 

significativos a viviendas, carreteras, puentes, escuelas, puestos de salud y otras estructuras. 

3.-En el sector agrícola y ganadero, la caída de ceniza puede afectar los cultivos y 

pastizales, disminuyendo la productividad agrícola y afectando la disponibilidad de alimento 

para el ganado. Además, lahares y flujos piroclásticos pueden destruir áreas de pastoreo y 

poner en peligro la vida de las especies grandes y pequeñas. 

2.2.6. Crecimiento y desplazamiento 

La parroquia a la que pertenece fue fundada en 1572 por un oidor y un comisionado 

de nombres Francisco de Cárdenas y Don Antonio de Clavijo ambos de origen español. 

Antes de la fundación como tal de la comunidad el sector contaba con una modesta 

iglesia pequeña que rendiría homenaje a la imagen del patrón del Cristo de la Buena Muerte 

funda- da en 1711. A finales de 1752 la iglesia cambia de administración y el sector empieza 

a tener mayor reconocimiento debido a que con el tiempo se empiezan a celebrar ceremonias 

de mayor magnitud. 

Hasta 1845 la parroquia Santiago de Guanando paso a ser parte del cantón Guano 

junto a las parroquias Cubijies, Ilapo, Penipe, Quimiag y Puela, hasta la presidencia de Juan 

José Flores la convención Nacional decreto el articulo 6 numeral 3 jurídicamente la 

comunidad de Guanando se conformó con las comunidades de Cahuají Bajo, Guzo Grande 

y la cabecera cantonal Guanando. 

Erupción del volcán Tungurahua en el año 2006, esta erupción fue la más fuerte 

desde el proceso eruptivo del año 1999.La parroquia de Guanando sufrió grandes daños, 

especialmente las comunidades de Cahuají y Guzo Grande. Los pobladores de Cahuaji Bajo 

fueron evacua- dos a un centro de acopio ubicado en el coliseo del cantón Guano de igual 

forma sus animales fueron reubicados en la quinta Macají de la ciudad de Riobamba. 

Como parte de un programa de financiamiento a 5 años plazo el MIDUVI le permitió 

a la comunidad Cahuaji Bajo formar parte de la segunda etapa de la conformación del barrio 

María de los Ángeles.  

Figura 9 Crecimiento y desplazamiento Comunidad Cahuaji bajo 

 

Nota. Elaboración propia 
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2.3. Estado de arte  

La vulnerabilidad poblacional que sufren los asentamientos humanos junto a 

volcanes genera gran preocupación por las evidentes repercusiones sociales, económicas y 

ambientales; es contradictorio que se conciban juntos a estructuras geológicas ya que de 

suscitarse fenómenos naturales se forjan reasentamientos comunitarios involuntarios donde 

entender la influencia de estos sucesos en el comportamiento de las estructuras sociales que 

los habitaban nos obliga a comprender su concepción tanto comunitaria como espacial. Se 

requiere la revisión de terminología y el análisis de aspectos físicos-sociales presentes en la 

comunidad, así como en el área de estudio involucrando facto- res de análisis geográfico, 

gestión de riesgo de desastres y ordenamiento territorial. 

2.3.1. Reasentamiento poblacional 

Se refiere al traslado de pobladores de una determinada área geográfica a otro lugar 

por el desarrollo de cualquier suceso de impacto (Espinoza Valentín, 2019). 

La definición de reasentamiento radica en el traslado de personas refugiadas, sin 

importar su tipo, genera alteraciones profundas en la habitabilidad y los medios de vida de 

cada uno de los afectados plantea la necesidad de hacer propuestas específicas que abarquen 

la complejidad del problema además de lo propio de cada contexto. 

Debido a las implicaciones que genera un reasentamiento poblacional en un contexto 

lo convierte en un ente de integración o desarticulación poblacional ya que el fenómeno 

enfrenta a los afectados a un nuevo territorio así como a posibles dificultades en su proceso 

de ajuste a nuevas políticas de convivencia y de habitabilidad sin más conocimiento de 

manifestaciones territoriales que las ya experimentadas ambas llegarán a contraponerse y a 

establecer cierta resistencia al proceso de adaptabilidad. 

Sin importar las causas del reasentamiento poblacional el estado está obligado a 

garantizar los derechos constitucionales de los desplazados hasta el punto de imponer nuevas 

estrategias con tal de responder a un equilibrio social lamentablemente a nivel de 

Latinoamérica en muchos casos se han visto como la ausencia institucional del estado ha 

puesto en duda la eficacia y el cumplimiento de dichas Leyes de ordenamiento territorial que 

deberían garantizar un adecuado control si bien el problema no radica en la ocurrencia del 

desastre como tal más en lo que sucede después la intervención estatal definirá 

completamente el éxito o fracaso de dichas acciones. 

 A través de políticas estatales el gobierno ha formulado y normas de procedimiento 

para regular los procesos de reasentamiento derivados de proyectos de desarrollo por ellos 

financiados frente a este tipo de situaciones el estado postula que “Se tomarán todas las 

normas posibles para evitar o comprimir a la necesidad de reasentamiento involuntario”. 

2.3.2. Principios básicos de organización espacial en los procesos de reasentamiento 

poblacional 

Los principios básicos de organización espacial son los parámetros con los que 

actualmente se diseñan los reasentamientos poblacionales generalmente usados en las 

viviendas de interés social entendiendo que las formas históricas de habitar de los pobladores 
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serán reemplazadas por unidades de viviendas como prototipos habitables que intentarán 

poseer mejores condiciones o iguales a sus antiguas casas, aunque en muchos de los casos 

difícilmente se llegara a mejorar. Entre los principios de organización espacial tenemos: 

Orden. -se entiende como una guía que establecerá el nuevo reasentamiento con el 

objetivo de que exista una distribución racional de los espacios. El termino tiene una estrecha 

relación con la racionalidad, espacialmente hablando ambos términos parten de la premisa 

de entender al sitio como una realidad material preexistente. 

Segmentación. -determina que la distribución de los individuos en un espacio 

requiere una separación mediante el establecimiento de espacios fraccionados donde se 

organice y jerarquice un orden. 

Distopia. - en un principio se plantea al reasentamiento como un proyecto utópico 

que considera la preexistencia de condiciones ideales de habitabilidad lejos de la realidad 

que se pretende transformar, pero siempre siendo una intervención viable. Busca crear un 

entorno controlado desde cero que responda a las necesidades de habitabilidad de la vida 

cotidiana mientras la mejora. (Anzellini y Serje, 2011) 

2.3.3. Los desafíos del reasentamiento poblacional 

Indiscutiblemente el reasentamiento poblacional involuntario impacta 

negativamente el desarrollo de las personas enfrentándolas a un proceso de desposesión y 

perdida al ser obliga- dos a desprenderse de su identidad comunitaria y de sus formas de 

producción de sustento el proceso como tal debería compensar dichas perdidas (Anzellini y 

Serje, 2011). 

Desarraigarse de su territorio produce efectos fisiológicos, psicológicos, 

emocionales, afectivos y sociales el proceso de reasentamiento poblacional no manifestara 

únicamente la reubicación como desafío sino la recepción del nuevo asentamiento y su 

impacto con el entorno. El proceso manejara un impacto a diferentes dimensiones entre las 

cuales tenemos: 

Dimensión territorial. - parte de la segmentación territorial ya que involucra tanto 

el territorio que debe ser abandonado como el que debe ser designado para acoger a la 

población reasentada el territorio propuesto no puede comprender únicamente sus 

condiciones catastrales sino también que el traslado de la comunidad reasentada arrojara 

grandes consecuencias en su contexto. 

Dimensión ambiental. -representado por lo que conocemos como habitad humano 

abarca la configuración de la naturaleza y el impacto de la introducción de un nuevo 

asentamiento sobre ella como la huella ecológica que producirá en el entorno. 

Dimensión física. -implica la intervención material a escala urbanística como la 

construcción de la vivienda y la infraestructura que necesita el reasentamiento como 

sustentación donde deberían participar los usuarios como los consultores que van habitar los 

espacios. 
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Dimensión Jurídica. -las personas que participan en el proceso de reasentamiento 

manifestará un problema de tenencia que será definido por su capacidad adquisitiva y el 

impacto que generara el abandono de las tierras que consideran su patrimonio. 

Dimensión económica. -las personas reasentadas se verán obligadas a reconstruir 

sus actividades económicas o de plano sustituirlas con tal de conseguir su sustento. 

Dimensión organizativa. -ligada a la vida social de la población reasentada 

configuradas a través de redes sociales, familiares y jerárquicas los procesos de 

reasentamiento podrían priorizar más a ciertos grupos que a otros provocando segregación. 

Dimensión cultural. -de igual forma que la dimensión organizativa ligada a la vida 

social de la comunidad reasentada al enfrentarse a un nuevo territorio los saberes propios 

que configuran su identidad también se desplazan y se reinventan. 

Dimensión psicológica. -al vincularse en la nueva vida afectiva y emocional de los 

reasentados influirá en la capacidad de respuesta a sus nuevas condiciones de vida. 

Dimensión político-administrativa. - los proyectos de reasentamientos son 

dirigidos por entidades políticas justificadas mediante la acción pública más que una medida 

de compensación y mitigación el proceso de reasentamiento poblacional puede convertirse 

en una oportunidad de inclusión social de poblaciones que carecen de beneficios otorgados 

por el estado. 

Dimensión dialógica. - las intenciones del reasentamiento poblacional debería 

incluir a los afectados para que sean participes del proceso y se adapten a las particularidades 

culturales y sociales de la población. 

2.3.4.  Efectos del reasentamiento poblacional 

Al respecto, algunos autores como (Álvarez,2017), desde sus estudios antropológico, 

han denominado a los efectos causados por el reasentamiento como estrés multidimensional 

de relocalización, el cual se refiere a las consecuencias psicosociales que sufre la comunidad 

afectada por el reasentamiento obligado e involuntario, en donde se localizan 

manifestaciones psicológicas, fisiológicas y socioculturales como principales 

consecuencias. 

El autor se define a la permanente adaptabilidad psicológica y emocional de las 

personas reasentadas, las cuales generan ansiedad, depresión y síndromes como el de pérdida 

del hogar. El autor señala que las tasas de morbilidad y mortalidad se ven incrementadas 

antes, durante y después del proceso de relocalización de la población. 

Psicológicas y Emocionales: ansiedad, depresión y síndromes como pérdida del 

hogar. 

Fisiológicas: nutrición (en las que se incluyen los procesos de digestión y el 

metabolismo), presión arterial alta, las enfermedades cardíacas. 

Socioculturales: El reasentamiento poblacional conlleva cambios socioculturales 

significativos que la población reubicada debe enfrentar. Estos cambios incluyen 

transformaciones en "ideología, comunicación, clases sociales, estructuras de pensamiento, 
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género, nacionalidad y medios de producción" (Álvarez, 2017, p. 15). A nivel sociocultural, 

el reasentamiento se manifiesta a través de alteraciones sociales, políticas y culturales que 

repercuten en las relaciones sociales, liderazgo y vida comunitaria previa en el territorio 

original. Tales efectos se configuran como violaciones a derechos humanos relacionados con 

el derecho a un buen nivel de vida, vivienda adecuada, hábitat, arraigo, integridad personal 

y derechos ambientales (Álvarez, 2017). 

Figura 10 Síntesis general de los efectos del reasentamiento poblacional 

 

Nota. Elaboración propia 

2.3.5. Impactos 

SEl reasentamiento de comunidades genera diversos impactos socioculturales 

negativos: 

• Dispersión de grupos familiares, relaciones sociales informales y asociaciones 

formales. 

• Pérdida de líderes tradicionales y sistemas locales de autoridad y administración. 

• Abandono de espacios simbólicos como cementerios, santuarios, montañas, ríos o 

senderos sagrados. 

• Ruptura del vínculo físico y psicológico con el pasado de la comunidad. 

• Erosión de la identidad cultural y sus raíces. 

• Desmantelamiento de sistemas locales de producción. 



34 

• Interrupción de nexos comerciales entre productores y consumidores. 

• Desorganización de mercados locales. 

Experiencias internacionales sobre reasentamiento involuntario demuestran que este 

tipo de operaciones, de no planearse e implementarse adecuadamente, generan un rápido 

deterioro en las condiciones de vida de los afectados (Banco Interamericano de Desarrollo 

[BID], 1998; Banco Mundial [BM], 2001). Algunos impactos negativos recurrentes en estos 

procesos han sido identificados por autores como Cernea y Christopher (2000), quienes 

señalan que la falta de una planificación e implementación adecuada del reasentamiento 

involuntario puede ocasionar efectos perjudiciales en las poblaciones reubicadas. 

2.3.6. Como lograr la sostenibilidad social y cultural en un proceso de reasentamiento 

poblacional 

El proyecto debe responder a las expectativas del grupo poblacional reasentado y a 

su idea de una vida satisfactoria. 

Se debe tomar en cuenta el conocimiento y los recursos con los que cuenta la 

población reasentada. 

Los pobladores reasentados deben tomar las decisiones de forma autónoma en los 

procesos políticos, técnicos, económicos y organizativos. 

Se debe garantizar la participación ciudadana sin ningún tipo de exclusión evitan- do 

la fijación de recursos a algún grupo en específico. 

El proyecto debe alcanzar la premisa beneficio-rentabilidad de acuerdo con la 

expectativa de la población reasentada y su utilidad a largo plazo. 

Es necesario el estudio de las personas involucradas en el reasentamiento tanto de 

residentes, desplazados y receptores. Ya que será un proceso de concentración social y 

necesita el estudio de los protagonistas del reasentamiento 

El proceso de reasentamiento poblacional necesita un acompañamiento constante ya 

que existirá vulnerabilidad poblacional durante el traslado y la transición al nuevo territorio. 

2.3.7 Principios generales que enmarcan el proceso de reasentamiento poblacional. 

Sin importar la magnitud del reasentamiento poblacional el proyecto tendrá una etapa 

de desarrollo donde se establecerá la factibilidad, diseño, construcción y utilidad, pero las 

decisiones más importantes serán establecidas en el estudio poblacional previo (Anzellini y 

Serje, 2011). Los principios generales que se establecen en los procesos siguen los siguientes 

principios:  

Unicidad. - las condiciones de la población reasentada son especificas en cada caso 

y su estudio definirá la magnitud del proyecto. 

Temporalidad. - se plantea que el reasenta- miento poblacional cuente con un ciclo 

de vida largo y pueda adaptarse a las necesidades de las generaciones futuras. 

Complejidad. - sin importar la magnitud del proyecto necesitara la intervención de 

distintas entidades públicas y privadas. 
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Incertidumbre. - tanto el inicio como el desarrollo del proceso de reasentamiento 

necesitaría el respaldo de antecedentes sobre la problemática poblacional, estudio del caso, 

condicionantes preexistentes, así como el acercamiento a la población con el objetivo de 

elegir la metodología adecuada y que el proceso reduzca la resistencia que puede producirse 

en la población al momento de reasentarla. 

2.3.8. Principios recolectores del planteamiento urbano-arquitectónico en un proyecto 

de reasentamiento poblacional. 

Progresividad. - adaptar el programa arquitectónico como viviendas, equipamientos 

y espacio público debe adaptarse a población reasentada a sus condiciones socioeconómicas. 

Flexibilidad. - enfocada a la vivienda necesita que la distribución de los espacios 

internos y externos puedan variar durante el proceso de consolidación familiar de la 

población, así como de sus necesidades de habitabilidad. Con respecto a equipamientos y 

espacios públicos deben adaptarse al crecimiento poblacional y a la optimización de 

recursos. 

Serialidad. - parte de la necesidad del diseño de un prototipo de vivienda capaz de 

ser replicable que sea accesible, viable y digno a la vez que cumpla las necesidades de la 

población reasentada sin importar su estrato social. 

Sostenibilidad. - busca aprovechar los recursos medioambientales mientras 

racionaliza su consumo y minimiza su impacto contaminan- te. Sin comprometer la 

resistencia de la estructura del edificio usando criterios que no impacten al medioambiente. 

Productividad. - el diseño deberá con- templar los espacios como alternativas que 

contribuyan a la economía de los usuarios y de la comunidad en general como comercio o 

producción. 

Pertinencia. - enfatiza que el proyecto de reasentamiento responda a las necesidades 

de sus usuarios mientras se adapta al contexto en el que se localiza sin dañar su entorno 

medioambiental. (Anzellini y Serje, 2011) 

2.4. La Habitabilidad en procesos de reasentamiento poblacional 

2.4.1. Aproximación a la noción de hábitat humano 

El acercamiento inicial a su significado lo relaciona con la biología definiendo al 

hábitat como el espacio que con condiciones adecua- das organismos vivos pueden residir y 

reproducirse lo que permitirá que su especie se perpetue. 

Gordillo, R. (2005) señala que desde el concepto de hábitat han surgido nuevas y 

numerosas interpretaciones que podrían referirlo como un lugar espacial, físico e imaginario 

que permite el asentamiento geográfico de los grupos humanos para su progreso por medio 

de la vivienda, la ciudad y los territorios, y acepta así mismo, significación y sentido en el 

individuo. 

La transición conceptual ha mutado completa- mente el concepto ya no se refiere 

únicamente a un espacio físico ha contemplado un carácter más humano y se lo ha logrado 

relacionar con los problemas teóricos de los asentamientos humanos. 
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Al manifestarse como el lugar donde viven individuos o grupos poblacionales se lo 

puede llegar a traducir como un sinónimo de la palabra ambiente ciertamente su significado 

tendrá mucho que ver con el contexto donde se lo utilice. La concepción del hábitat humano 

implica entender su relación con procesos e interacciones culturales como un medio más 

complejo donde el cual la sociedad entra en contacto y se involucra estrechamente con el 

comportamiento del individuo con una dimensión que busca identificar la calidad de vida de 

los usuarios relacionándolos con ámbitos relacionados con lo ambiental, sostenible, cultural 

y territorial. Abordar al hábitat como un contenedor donde se desenvuelve la vida humana 

se relaciona con nociones y conceptos que debe- rían ser estudiados como: espacio, territorio, 

ambiente y vivienda.  

2.4.2. Relaciones entre la terminología: espacio, territorio, ambiente, vivienda 

Si finalmente definimos al hábitat como el espacio ocupado por individuos o un 

grupo de personas como un medio donde se benefician de alojamiento mientras lo ocupa. 

Los objetos de estudio que encontramos son significativas analogías y diferencias 

respecto al hábitat como un objeto relacionado con el espacio, territorio, ambiente y 

vivienda, sobre todo como un contenedor donde se reproduce la vida humana y sus 

relaciones con los otros formando una configuración de cualidades especificas detallas a 

continuación: 

Espacio. - Su relación con hábitat empieza con definirlo como un objetivo que puede 

ser físico, arquitectónico, geográfico, perceptual, social, entre otros. Las implicaciones que 

lo constituyen no pueden separarlo de la constitución del hombre y viceversa el hombre 

tampoco puede separarse del espacio involucrando que no hay espacio sin el ser humano. El 

espacio es sin duda un proceso material y social donde su configuración transforma al ser 

humano en el producto de su propio proceso. 

Territorio. - El concepto mezcla la temática administrativa y ecosistémica desde su 

conexión lógica espacial, relacionando territorio con hábitat consideramos que el hábitat se 

configura en el territorio donde la territorialización conlleva la apropiación de los espacios 

habitables. Tanto las fuerzas u organismos sociales son corresponden a la acción de habitar 

de los habitan- tes. Visto así, el hábitat constituye su propio campo territorial en la 

configuración de tramas donde se encuentran las fuerzas de sujetos y actores, con sus poderes 

y sucede su resolución (Echeverri, 2009). 

Ambiente. - La formulación de hábitat como el medio que nos rodea perfila al 

ambiente como el medio-entorno donde se ubica el ser humano se consideraría el ente 

nosotros y el mundo esta relación no es meramente estática más bien simultanea y nos hace 

participes del entorno complejo-multidimensional. Si bien el ambiente no es el mero entorno 

donde habitamos ni única- mente un espacio físico-especial no es un ente reducible ni 

limitante más bien un medio de intercambio de filtraciones en donde puede existir una 

relación entre un interior-cerrado-englobado y un exterior-abierto-libre. 

Vivienda. - Podríamos considerar la vivienda como constituyente relacional del 

hábitat, mas no como términos puramente físicos a pesar de que esa sea su constitución la 

connotación de su significado cambia según la persona que lo define su cultura, educación 
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y su socioeconomía. La vivienda es ante todo hábitat; si partimos de la complejidad en la 

cual la parte reúne el todo, la vivienda, así no sea el todo, sí es ciertamente hábitat. Por su 

parte, como vimos frente a lo ambiental, la vivienda en clave de hábitat implica reconocer 

su papel como factor de sostenibilidad social; en lo cual, ésta trasciende su mero valor de 

uso residencial de protección y asume funciones y operaciones muchos más amplias 

(Echeverri, 2009). 

2.4.3. El proceso de habitar: vivienda, casa y cuidad. 

Tanto los conceptos de vivienda, casa y ciudad pueden relacionarse a la edificación 

de bienes materiales arquitectónicos capaces de satisfacer las necesidades del usuario a 

través de sus espacios físicos. Como lo mencionamos anteriormente la vivienda es entendida 

como la célula que articula y constituye el tejido de las ciudades fundamenta la protección 

de la familia permite la socialización de los individuos que la habitan otorgándole un lugar 

de estar y de ser. 

Su adquisición es un claro reflejo del desarrollo individual, social y económico de 

cada persona más que una estructura física es un canal cognitivo que acompleja su 

interpretación otorgándole ambigüedad en su significado e interpretaciones personales, 

sociales y físicas. 

Según Chardon (2010), la casa es “el objeto material bruto como tal, la edificación 

caracterizada por un sistema constructivo, materiales, cubierta y distribución interior, lo cual, 

en ningún momento garantiza que se presenten unas condiciones aceptables o dignas de vida 

ni tampoco el desarrollo de las personas que ocupan los espacios, quienes en ocasiones no 

los viven ni los habitan.” Conforme a lo mencionado anteriormente la casa de igual forma 

podría definirse como una unidad física espacial de uso residencial es el resultado de un 

sistema y pro- ceso constructivo que busca garantizar la protección y la solvencia de las 

necesidades de las mas no condiciones dignas para el usuario. 

García (1976) menciona que “La casa se define entonces no por su figura geométrica, 

por las técnicas o materiales de construcción, sino por la capacidad y cualificación de 

interacciones que encierra. 

 Territorialmente la casa no es un lugar físico acotado, sino una elaboración cultural 

o, lo que es lo mismo, una cualificación concreta del espacio.” 

El uso de ambos términos dependerá del contexto donde se use y estarán estrecha- 

mente relacionados con el habitar humano determinando que una vivienda habitada se 

convierte en una casa al impregnarse de sus habitantes y de su acción de habitar sus espacios 

logrando una conexión espacio-usuario sin únicamente residir más bien el de apropiarse. 

Al definir la casa como una unidad social y cultural e iniciar desde la concepción de 

vivienda hasta mutar con la acción de habitar y apropiarse del usuario, este proceso 

secuencial tiene un factor común los habitantes donde el concepto de vivienda evoluciona 

se convierte en casa hasta transformarse en una ciudad espontanea. La configuración desde 

casa hasta ciudad contiene un proceso simultaneo mucho más complejo que conlleva una 

evolución y ciertamente una transformación que se ira definiendo a lo largo del tiempo la 

vivienda funcionara como célula de la ciudad generando módulos base de un crecimiento 
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paulatino posterior. La función de la vivienda en la constitución del tejido urbano constituye 

el proceso que genera la ciudad a través de la casa su influencia en el proceso urbano vendrá 

de la mano con la presencia de asentamientos humanos y la agregación de la vivienda como 

unidad básica. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA   

3.1. Tipos de Metodología 

La metodología empleada en el proyecto será mixta, combinando procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos de investigación. Esto incluirá la recolección y análisis 

tanto de datos cuantitativos como cualitativos, así como su integración y discusión conjunta. 

El objetivo es realizar inferencias a partir de toda la información recopilada para lograr un 

mayor entendimiento del fenómeno estudiado, siguiendo la perspectiva de (Hernández 

Sampieri y Mendoza, 2008). 

Por otro lado, utilizaremos la metodología proyectual paralela que comprende la 

interacción entre procedimientos teóricos y prácticos que nació del estudio de la vivienda 

social como un fenómeno socio-físico. La metodología de proyección paralela contrastará 

con el proceso de diseño lineal, que busca proporcionar respuestas simplificadas a problemas 

complejos. Se propone integrar todo tipo de conocimiento ya sea mediante un enfoque 

proyectivo, racional, intuitivo y social paso a paso de forma equivalente desde el inicio hasta 

el final. 

Según Haramoto (2002), el proceso teórico se basa en la comprensión conceptual y 

lógica, mientras que el proceso práctico implica el desarrollo del sistema mediante su 

aplicación práctica con el uso de información relevante. La interacción entre ambos 

procedimientos implica que funcionan en ambas direcciones durante la elaboración del 

sistema. Por lo tanto, el proceso teórico siempre está acompañado por el proceso práctico y 

viceversa. Este enfoque metodológico se ha seleccionado para integrar teoría y práctica, 

evitando así la separación entre ellas (p. 25). 

Que se suman hasta el diseño final. Esta metodología inspirada en los modelos 

científicos tiene las siguientes etapas: 

• Lugar de análisis inicial (físico y social). 

• Definición o estudio del programa arquitectónico. 

• Síntesis que se refleja en la descripción de un “concepto” o “idea fuerza” 

• Propuesta de un “partido general” espacial.  

Desarrollo arquitectónico y constructivo del proyecto (planos, secciones, maquetas, 

3D, etc.). Este enfoque del proceso de diseño da como resultado una sección entre los puntos 

3 y 4. El modelo supone una etapa inicial principalmente reflexiva (puntos 1, 2 y 3) seguida 

de una etapa de desarrollo espacial (puntos 4 y 5). 

Finalmente, a la metodología de PROYECTACIÓN LINEAL se acompañará con la 

metodología RIBA aplicada en proyectos arquitectónicos permite establecer un mapa de 

proceso de diseño arquitectónico mediante enfoques y resultados de una forma consecutiva 

cierta- mente las etapas, procesos y contenidos pueden variar, pero en general establecen un 

formato secuencial en el proyecto de investigación se usará de secuencia desde la etapa 0 

hasta la 4. 

Sin embargo, la metodología RIBA sigue secuencialmente los siguientes 7 pasos: 

Etapa 0.-Definición estratégica (Inicio del proyecto). 
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Etapa 1.-Preparación y reseña (Estudio de necesidades del usuario y requerimientos 

del proyecto). 

Etapa 2.-Diseño conceptual (Concepto, desarrollo del diseño y diseño técnico). 

Etapa 3.-Desarrollo del diseño (Producción de información y documentación). 

Etapa 4.-Diseño técnico (Trabajo técnico). 

Etapa 5.-Construcción (Movilización y finalización de la construcción). 

Etapa 6.- Entrega y cierre (Entrega de la construcción). 

Etapa 7.- Uso (Post-ocupación, evaluación y revisión del proyecto). 

3.2. Enfoque de la investigación  

Para la presente propuesta de investigación se enfocará en analizar parámetros de 

planificación territorial, gestión de riesgo de desastres y criterios arquitectónicos, culturales 

e históricos de consolidación del asentamiento. Esta investigación tiene un alcance 

descriptivo para llegar a una propuesta arquitectónica, donde se tomarán como factores 

predominantes la relación de habitabilidad presente en la comunidad de Cahuají Bajo y la 

cuestión de movilidad de acuerdo con el desempeño de sus actividades laborales en el sector, 

para generar un proyecto que reduzca el desplazamiento constante y le otorgue a su 

comunidad el diseño de un prototipo de vivienda capaz de suplir su necesidad de alojamiento 

que facilite el desarrollo de sus actividades agrícolas y permita el reasentamiento de los 

antiguos pobladores. 

Se manejará un conversatorio con las personas de la comunidad de Cahuaji Bajo y 

también con las personas que se reasentaron en las viviendas del MIDUVI en el cantón 

Guano barrio María de los Ángeles debido a que estas personas son las que realizan un 

desplazamiento constante a la comunidad , el fin del conversa- torio es determinar las 

necesidades que tienen en la comunidad el estado actualmente de sus viviendas, conocer el 

número de personas que actualmente habitan en el lugar , determinar cuáles son las personas 

que realizan el desplazamiento y cuáles son las personas beneficiarias el enfoque del 

proyecto se buscara definir: 

• Determinar las opciones de reubicación de las familias 

• Identificar los terrenos disponibles y urbanizables 

• Determinar el número de proyectos habitacionales necesarios 

• Determinar las necesidades de habitabilidad actuales de los usuarios 

• Mitigar la movilización diaria 

3.3. Enfoque de la investigación 

• Técnicas 

Análisis documental. - Selección de información disponible del área de estudio. 

Entrevistas. - Dirigidas a los habitantes actuales de la comunidad de Cahuají Bajo y 

los reasentados en Guano que se movilizan diariamente. Permitirá un acercamiento a la 



41 

población, así como establecer con claridad las necesidades de los usuarios y entender sus 

condiciones de habitabilidad actuales y la forma de mejorarlas. 

Observación. -mediante visitas de campo tanto a la comunidad de Cahuaji Bajo y al 

barrio María de los Ángeles del cantón Guano. - Con el objetivo de realizar una recopilación 

sistemática del estado actual. 

Análisis de testimonios. -Escuchar el relato de las personas que se encontraron en 

el contexto del suceso y su propia experiencia. 

• Instrumentos 

Fichas de contenido. - Nos permitirá conservar los datos obtenidos en el estudio del 

lugar de manera organizada en donde se establecerá información comparativa como 

parámetros de referencia para la selección del sitio de la propuesta de diseño. 

Censo. -Se establecerá la delimitación de la población como un medio estadístico 

sobre el cual se realizará las observaciones del estudio.  

Guión de entrevista. -Se preparará un guión y se establecerá como se manejará la 

entrevista. 

Tablas de contingencia. -Servirá como un medio para establecer las características 

observadas, así como un medio de tabulación en general donde se describa la situación 

actual. 

Diario de campo. -Se manejará como un registro de las observaciones consideradas 

importantes como un medio de reflexión que servirá en la evolución del proceso de diseño. 

Paquetes software y gráficos. -ArcGIS, AutoCAD, Sketchup, Ilustrador, Revit. 

3.4. Tipos de Investigación 

Para el desarrollo del proyecto se manejará distintos tipos de investigación que se 

usaran de forma consecuente y complementaria a cada etapa del proyecto: 

Investigación descriptiva. -La presente investigación es de tipo descriptiva y se 

caracteriza porque trabaja sobre realidades de hecho y desarrolla una imagen del fenómeno 

que se estudia partiendo de encuestas, casos, exploración, predicciones, correlaciones, etc. 

(Sampieri, Collado, & Lucio, 1998). 

El objetivo de la investigación nos permita definir la situación actual a través de una 

descripción exacta no se limita únicamente a la recolección de datos en esta investigación se 

pretende realizar un estudio de caso priorizando la situación existente donde se definirá las 

características específicas y la conducta de la unidad. 

Investigación exploratoria. -La investigación se centrará en la formulación de un 

problema que guiara la investigación y permitirá su desarrollo, así como la recolección de 

datos en base a la metodología cualitativa que diagnosticaran la problemática en un contexto 

en particular. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Diagnóstico Territorial 

4.1.1. Análisis Macro-Guano 

4.1.1.1. Movilidad. 

El análisis del componente movilidad en el cantón Guano nos permite ver las 

condicionan- tes que generan el desplazamiento poblacional que en este caso la 

configuración de relaciones sociales y económicas a nivel del canto definen la movilidad.  

Debido a la extensión territorial podemos observar que la movilidad se fragmenta en dos 

desde lo maso a lo meso.  

Figura 11 Análisis de Macro-Guano componente de Movilidad 

 

Nota. Elaboración propia 

Inter cantonal. - se maneja con la provincia y el país mediante el panamericano 

norte su principal conexión y frecuente movilidad es hacia la ciudad de Riobamba la 

cabecera cantonal de la provincia de Chimborazo.  

Intra cantonal. - Se maneja a lo largo de todo el trazado a nivel urbano, parroquial, 

comunitario conectando los distintos asentamientos con la vía panamericana norte.                                                  

(PDOT Guano 2020) 

La calidad de movilidad a nivel cantonal tiene mucho que ver con el tipo de 

transporte que usan en este caso el uso del transporte público es el predominante en áreas 

urbanas como Guano la Matriz y el Rosario es proporcionado por las cooperativas 20 de 

Diciembre y Andina con sedes habilitadas por el GAD de Guano en las parroquias y 

comunidades también predomina el transporte público pero con la diferencia de que es 

proporcionado por el GAD de Riobamba y las terminales de las cooperativas San Andrés, 

El cóndor, San Lucas y San Isidro que proporcionan el servicio se encuentran fuera del 

cantón. Si bien el número de empresas que imparten el servicio de transporte es considerable 

únicamente el Inter cantonal mantiene rutas fijas y horarios convenientes contrario al sistema 

Intra cantonal que no genera una ruta al centro del cantón más bien al centro de Riobamba 
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su frecuencia no es establecida puede variar según las condiciones del sector y la 

disponibilidad de las cooperativas. 

La configuración del sistema terrestre que estructura la movilidad Inter cantonal e 

intra cantonal se puede observar en la ilustración 22 donde la jerarquización vial se configura 

de la siguiente manera: 

Las vías principales o estatales. - están conformadas por vías arteriales y colectoras 

interceptan el cantón verticalmente atraviesa parroquias como San Andrés y la une a la 

provincia de Tungurahua a través de la vía E35 y la E490 que une Penipe con la ciudad de 

Riobamba y representa el 2,3% de la infraestructura del cantón Guano. 

Vías secundarias. - representando el 5,2% une todas las cabeceras cantonales, 

parroquiales y comunitarias con las vías principales E35 y E490.La mayor parte de vías 

secundarias que conectan al mayor número de asentamientos poblacionales une 

comunidades rurales que a su vez se concentran a la matriz de Guano.  

Vías terciarias. - enlazan las vías secundarias y vecinales representan el 3,4% es 

decir la menor cantidad de infraestructura vial a nivel del cantón Guano conecta muy pocas 

cabeceras parroquiales la mayor parte de la infraestructura se dirección a hacia fuera de la 

cabecera cantonal y conecta mínimamente a las parroquias ubicadas en el límite territorial. 

Vías urbanas. -representan el 8% de la infraestructura vial territorial ubicadas en el 

centro de la mayoría de los asentamientos poblacionales de comunidades como San José de 

Chazo, La providencia, Valparaíso, Ilapo, Santa fe de Galán y las parroquias San Andrés y 

San Isidro además del área urbana de la cabecera del cantón Guano. 

Vías vecinales. - conforman el 81,2% la mayor parte de la infraestructura vial es la 

conexión entre accesos al cantón, parroquias y comunidades. Podemos observar cómo sirven 

de acceso a predios rurales, caminos vecinales y senderos. (PDOT Guano 2020) 

El fujo de movilidad se distribuye tanto dentro como fuera del cantón los recorridos 

claramente se vinculan con la infraestructura vial existente desde los alrededores del 

territorio al interior del cantón el principal destino de los desplazamientos es la cabecera 

cantonal por motivos como trabajar, estudiar, adquirir alimentos y recreación. La movilidad 

de la cabecera cantonal sufre una centralización debido a las actividades de gestión, 

comercio y prestación de servicios originando la concentración de los flujos en movilidad 

peatonal y vehicular. La movilidad fuera del cantón tiene como destino la ciudad de 

Riobamba, por relaciones de interdependencia similares a las de movilidad inter cantonal. 

De acuerdo con Jirón y Cortés (2011) la movilidad se origina a través de principios prácticos 

y vínculos afectivos que pueden generarse entre miembros de una misma comunidad. Es en 

el desplazamiento cotidiano y en las estrategias de movilidad diaria donde aparecen los 

vínculos con otros como una necesidad para la realización de actividades diarias. Aquí, la 

movilidad se manifiesta como una red que articula las diversas rutinas, recursos, 

necesidades, intereses, expectativas y roles productivos o reproductivos en los que las 

personas conectadas por conexiones emocionales y prácticas básicas son la base de su vida 

diaria. 
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Las actividades de los usuarios rigen el desplazamiento dentro y fuera del cantón 

actividades como la venta o adquisición de productos enfocan la movilización continua de 

las parroquias y comunidades dedicadas a la producción agrícola y ganadera a la ciudad de 

Riobamba ya que la comercialización de la producción no se centraliza en el cantón más 

bien se exterioriza. 

Como podemos observar en la ilustración 22 el territorio se encuentra intersecado 

por corredores estratégicos como: 

Corredor 1.- conecta la cabecera cantonal Guano y parroquial como San Andrés con 

la ciudad de Riobamba y a su vez complementa los demás corredores. 

Corredor 2.- intenta conectar las zonas rurales a las vías estatales, así como a 

cabeceras cantonales y a la ciudad de Riobamba intenta mitigar la disparidad urbano rural y 

compensarla con el posible acceso a servicios y oportunidades económicas. 

Corredor 3.- tiene la misma función que el corredor 2 con la diferencia de que su 

conexión se desplaza al otro extremo. 

Riesgos por inundaciones 

Debido a la notoria presencia de fuentes hídricas en el cantón Guano el territorio es 

el escenario de posibles riesgos a inundaciones causa- das por desbordamiento de ríos, 

quebradas y fuertes precipitaciones. 

Figura 12 Análisis de Macro-Guano componente de Riesgo por inundación 

 

Nota. Elaboración propia 

En la ilustración se puede observar que los asentamientos poblacionales se 

encuentran- junto a fuentes hídricas el grado de afección con respecto a inundaciones 

presente en el sector va desde el Muy Bajo al Alto la mayor parte de la extensión territorial 

no tiene una afección por inundaciones mantienen un grado Muy Bajo la denominación 

Media y Alta es la que siguiente distribuyéndose en las fuentes hídricas ubicadas en Guano 

la matriz, San Gerardo, San Isidro y San Andrés. 
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EL (PDOT Guano 2020) genero un análisis en base a las estadísticas de las 

inundaciones versus las parroquias encontrando los siguientes resultados en la tabla.1 

Donde definió que la parroquia de San Andrés es la comunidad que cuenta con 

510,42 Ha susceptibles a inundarse, correspondiéndole un porcentaje con respecto a su 

superficie de 3.11 %, le sigue la parroquia de Guano con 363,46 ha, con un 3,89 % con 

respecto al área de la parroquia le sigue San Gerardo de Paicaguan con 3,98 ha que 

representan un porcentaje del 1,96% y finalmente San Isidro con 8,88 ha y su 0,11% respecto 

al territorio total como puede observarse en la ilustración 24. 

Sectores como Guano a la Matriz debido a la presencia del rio Guano esta se define 

como una microcuenca del rio Chambo su distribución se extiende por el centro de la ciudad 

de Guano donde la consolidación territorial de la población no siempre es adecuada ni 

respeta los límites de construcción con respecto al rio convirtiendo al sector vulnerable a 

riesgos ambientales. 

Similar es el caso de San Andrés donde la consolidación de viviendas a nivel de la 

parroquia se realiza a lo largo de la quebrada de Puco Machay con una altura de casi 12m es 

propensa a acumulación de material y lodo. 

La consolidación junto a la quebrada ha hecho que se instalen sistemas de servicio 

de agua potable también y esta a su vez se vea afectado y sin acceso a líquido vital de existir 

posibles inundaciones. 

A pesar de que la presencia de fuentes hídricas en el cantón Guano es considerable 

los riesgos por inundaciones van de leves a altos afectando en un porcentaje considerable en 

ciertos asentamientos poblacionales más que a otros como fue el caso del 11 de diciembre 

de 2021 donde La Matriz del cantón Guano sufrió un aluvión que declaro en estado de 

emergencia al cantón de la provincia de Chimborazo donde 6.500 de 9.000 habitantes 

tuvieron afectaciones en sus viviendas. 

 Barrios como La Merced, La Dolorosa del Cemente- rio, Magdalena, Santa Anita, 

Central, San Pedro, La Inmaculada, María de Los Ángeles, Espíritu Santo, La Dolorosa 

Centro y Santa Teresita fueron los más afectados por el aluvión en Guano, detallado por el 

reporte del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos (Redacción Primicias 2021). 

4.1.1.2. Riesgos por peligro volcánico 

Los fenómenos eruptivos pueden variar en magnitud, alcance y volumen de igual 

forma los límites de las zonas de peligro ya que representan una transición entre procesos 

eruptivos anteriores el estudio constituye un aproximado no constituyen limitantes absolutas 

más bien escenarios posibles en base a características de las erupciones explosivas del 

volcán. 

Figura 13 Análisis de Macro-Guano componente de riesgo volcánico 
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Nota. Elaboración propia 

Con base a la información del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional 

- IGEPN, de las amenazas volcánicas se puede interpretar en la fig.-23 podemos notar que 

el riesgo se con- centra en el extremo norte de la extensión territorial en los asentamientos 

más próximos al volcán Tungurahua como Santa fe de Galán, San José de Chazo, Guanando 

y La providencia. 

 Según un estudio realizado por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica 

Nacional – IGEPN en el año 2020 se determina una amenaza alta, media, baja y mínima 

define que la parroquia con mayor conflicto es Guanando, luego esta Santa Fe de Galán el 

resto de las parroquias tienen un grado menor y mínimo (PDOT Guano 2020). 

La zona de peligro alto Guanando en casi toda su extensión territorial es afectada por 

actividad sísmica, ceniza, flujos piroclásticos, flujos de lava y lahares. Dentro de esta zona 

se encuentran valles distribuidos por todos los territorios conectados al flanco occidental del 

volcán Tungurahua. 

La zona de peligro medio es Santa fe de Galán y parte de San José de Chazo tiene 

afección expulsión de material incandescente además de caída de ceniza y tremores esta zona 

sufre una transición debido a que está conformada por relieves mucho más aplanados. 

 La zona de peligro bajo Guano, San Andrés, San Isidro y La providencia, 

tiene afección de ceniza y material incandescente únicamente en el caso de que exista una 

erupción fuerte. 

Ver la ilustración 25 y 26 se observa que la amenaza de peligro volcánico alto y 

medio se extiende a lo largo del rio y de los asentamientos consolidados a lo largo de su 

cauce en su mayoría son parroquias rurales los que se encuentran en peligro volcánico bajo 

y mínimo son comunidades con mayor densidad poblacional y de vivienda. La densificación 

de viviendas junto a las zonas de riesgo volcánico es esporádica junto a las fuentes hídricas 

y la infraestructura vial la consolidación en la zona de peligro alto es mucho más constante 

en comunidades que en parroquias. 

Según el Glosario de Términos del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y 

Emergencias (SNGRE, 2020), la gestión del riesgo de desastres es la encargada de aplicar 
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políticas y estrategias de reducción con el propósito de prevenir nuevos riesgos de desastres, 

reducir los riesgos de desastres existentes y gestionar el riesgo residual, contribuyendo con 

ello al fortalecimiento de la resiliencia y a la reducción de las pérdidas por desastres. 

El contexto legal y teórico ante gestión de riesgos otorga la responsabilidad a la 

entidad municipal del cantón Guano las capacidades de los GAD cantonales de la provincia 

de Chimborazo son limitadas en lo relacionado con recursos humanos y equipamiento; no 

todos los municipios disponen de unidades de GR. Las necesidades de la población exceden 

las capacidades de las agencias del GAD y requieren asistencia de estados o provincias 

vecinas. La funcionalidad de las estructuras municipales es apoyada por el Servicio Nacional 

de gestión de riesgos para el desarrollo de un posible escenario utilizando la siguiente 

secuencia de pasos. 

4.1.1.3. Asentamientos 

Según un estudio realizado por equipo Técnico CESA-2020 podemos observar en la 

tabla. -4 que la relación de los asentamientos humanos es definida por su ubicación 

parroquial el estudio determina que porcentaje representa cada una de las parroquias 

conforme al área total del cantón Guano. 

Figura 14 Análisis de Macro-Guano componente de Asentamientos 

 

Nota. Elaboración propia 

El cual está conformado por 2 parroquias urbanas y 9 parroquias rurales. Las 

parroquias urbanas representan el 19,4% del área cantonal. En el caso de las parroquias 

rurales la de mayor superficie es San Andrés que abarca el 35,07% de la superficie cantonal 

y la de menos superficie- es San Gerardo de Paicaguan que representa tan solo el 1,52% del 

área total del cantón (PDOT Guano 2020). 

A nivel Macro el cantón Guano está conformado por parroquias urbanas y rurales 

emplazadas en sus respectivos barrios y comunidades, el sitio más poblado del cantón es la 

cabecera parroquial La Matriz constituyendo el centro cantonal con la mayor cantidad de 

asentamientos del área urbana al ser esta la más consolidada junto con la parroquia urbana 
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el Rosario colindante con el límite urbano de la ciudad de Riobamba donde la conurbación 

de los asentamientos existentes se hace mucho más evidente. 

Tabla 1 Asentamientos poblacionales del cantón Guano 

 

Nota. Elaboración propia 

Al teorizar el termino conurbaciones urbanas Chiarella Quinhoes, R (2005) establece 

que una perspectiva únicamente física no es suficiente lo define como un aspecto 

morfológico de proximidad territorial cuyo crecimiento progresivo los ha puesto en contacto. 

En la ilustración.-28 cierta mente se visualiza que si bien gran parte de los 

asentamientos del cantón se ubican en la cabecera cantonal que posee mayor densidad 

poblacional en cuanto a asentamientos, a partir de la cabecera cantonal se desarrolla una 

conexión con las demás parroquias urbanas y rurales, con respecto a las parroquias rurales 

se puede observar que no se presencia un límite urbano parroquial legal determinado en base 

a una ordenanza, lo cual dificulta el control en el uso y ocupación del suelo. Al carecer las 

parroquias rurales de un límite urbano parroquial sus áreas urbanas escasean de proximidad 

entre ellas más bien distribuyen los asentamientos alrededor de su extensión territorial sus 

cabeceras territoriales no se presentan de forma concéntrica provocando que se ubiquen en 

suelos no urbanizados donde los asentamientos urbanos de ninguna forma pueden garantizar 

calidad de vida como el caso de Guanando que no posee un cabecera parroquial considerada 

como área urbana de igual forma San Gerardo de Paicagúan donde ni el contacto por el 

crecimiento progresivo con la ciudad de Riobamba ha permitido consolidar una cabecera 

parroquial urbana. 

Según Burgess (2009), la fragmentación urbana es un fenómeno espacial que resulta 

de la ruptura, separación o desconexión de la forma y estructura preexistente de la ciudad, 

pero también de las anexiones debido a los procesos de expansión que, si bien se suman al 

conjunto urbano, no necesariamente se integran, produciéndose un cambio en la relación de 

proximidad y accesibilidad y cambios en el uso del espacio público y privado, ya que vivir 

cerca no implica compartir espacios. 
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En la ilustración.-29 observamos que existe una especie de anexión entre 

asentamientos urbanos y rurales gran parte del territorio de San Andrés y San Isidro sufren 

una fragmentación las comunidades y barrio que los integran no mantienen una relación 

directa con su propia cabecera parroquial ni cantonal debido a su extensión territorial y la 

ubicación de sus centros poblacionales se puede observar que por la forma del cantón y su 

extensión territorial la mayor parte de los asentamientos como parroquias y comunidades 

tanto urbanas como rurales no tienen acceso directo a la cabecera cantonal Guano La Matriz. 

La relación entre asentamientos es definida por sus condiciones de proximidad territorial, 

localización, intercambio de servicios y comercio en la ilustración 29 se puede observar que 

la relación entre parroquias urbanas y rurales predominaban hacia la ciudad de 

Riobamba y Guano La Matriz. 

4.1.1.4. Paisaje 

En el cantón Guano convergen los tres paisajes el construido, hídrico y natural a nivel 

territorial es importante entender como existe la sinergia entre los tres y como la respuesta 

del paisaje le permite al usuario hacer una valoración paisajística. 

Figura 15 - Análisis de Macro-Guano componente de Paisaje 

 

Nota. Elaboración propia 

En la ilustración 30 podemos ver que el paisaje verde y hídrico son los predominantes 

en el sector y el paisaje construido es el menos sobre- saliente. La parroquia de San Andrés 

es el asentamiento que cuenta con mayor cantidad de paisajes hídricos y naturales por 

cuestiones relacionadas con su extensión territorial y su proximidad hacia el volcán 

Chimborazo le permite ser el escenario de varios paisajes verdes como La reserva de 

producción faunística de Chimborazo, El gran cañón de Chicamocha y La montaña de 

Hualcanga. 

La valoración visual del paisaje es similar a la calidad visual del entorno que en este 

caso Guano combina los tres tipos de paisaje vegetación, alfombramientos rocosos y agua. 

Los asentamientos poblacionales urbanos y rurales pueden definir la calidad visual del 

entorno ya que la ubicación céntrica de la mayor parte de las cabeceras parroquiales tanto 

urbanas como rurales los permite rodearse de paisaje hídrico y natural y ser parte del paisaje 

construido. El paisaje hídrico es el predominante en todo el territorio está compuesto por 

quebradas, ojos de agua, cascadas y ríos en el centro del cantón Guano La Matriz cuenta con 

el paisaje hídrico de mayor importancia a nivel territorial como lo es el rio Guano. 
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En la fig.-30 podemos observar que los elementos naturales son los que aportan 

positivamente a las propiedades paisajísticas al sitio y son los predominantes ya que la 

consolidación territorial es poca de lo contrario el paisaje construido sería el predominante 

como en el caso de las grandes urbes o territorios fuertemente consolidados en el caso de 

Guano el paisaje que puede manifestar un grado de deterioro por intervención de acciones 

humanas es el construido haciéndose presente en Guano La Matriz y El Rosario debido a 

que no existe un adecuado manejo de residuos y anteriormente la escombrera El Porlón este 

tipo de elementos degradan visualmente la calidad del paisaje y en ello tiene particular acción 

de los ciudadanos y del GAD cantonal. 

La mayor parte del deterioro del paisaje arquitectónico se puede ver en la entrada. La 

Figura 31 nos permite entender que quienes tiran basura en la vía son personas que han 

pasado por otras ciudades y están acostumbradas a esta práctica. 

Las prácticas en la noche o madrugada no son diferentes debido a que se depositan 

escombros y restos de material pétreo junto a las vías, convirtiéndose en un verdadero 

problema para el deterioro ambiental y paisajístico. Este deterioro paisajístico se incrementa 

en festividades como carnaval y fiestas de Guano ya que la presencia de los turistas es mucho 

más constante y evidente debido a la temática del festejo la adquisición de productos y el 

consumo es en gran cantidad. 

Como parte del estudio de Paisaje de Guano se realiza una análisis visual con la 

metodología BLM que muestra la fragilidad visual que experimenta el paisaje ante acciones 

humanas como las ya mencionadas dándole un valor a la zona de estudio tabla.-5 llegando a 

la conclusión que el paisaje hídrico y verde son considerados de calidad ambiental media y 

que el paisaje construido baja es importante recalcar que el componente que merma los 

resultados es el de actuaciones humanas donde la contaminación ambiental se hace presente 

en los 3 escenarios. 

Tabla 2 ._Cuadro del método BLM de análisis visual 

 

Nota. Elaboración propia 
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4.1.2. Análisis Meso- Guanando 

4.1.2.1. Área verde 

Las áreas verdes son el conjunto de sitios libres, sistemáticas o no, revestidas con 

vegetación, que desempeñan funciones de protección del medio ambiente urbano, de 

integración paisajística o arquitectónica o de recreo y las áreas agrícolas y forestales 

residuales dentro de los espacios urbanos o urbanizables (Loja et al., 2020). 

Figura 16 Análisis de Meso-Guanando componente de Area Verde 

 

Nota. Elaboración propia 

El análisis del componente de Área Verde nos permite observar que en el sector el 

Área Verde Agrícola es la predominante aún mantiene su identidad rural el proceso de 

consolidación es mínimo y es donde el Área Verde Boscosa es la menos predominante.  

En la ilustración 30 se puede ver que la mayor parte de la extensión territorial de la 

zona de estudio correspondiente al Área Verde Agrícola cubre la mayor parte del territorio 

debido al carácter rural y económico del sector correspondientes a labores agrícolas 

predominando los cultivos de ciclo corto en especial siembras Andinas entre los principales 

encontramos papa, maíz, chocho, haba, trigo y alfalfa. En la tabla podemos observar que el 

sector con mayor porcentaje de Área Verde Agrícola con un 29% es Cahuají Bajo lo sigue 

la cabecera parroquial de San José de Chazo con un 21% y con el menor porcentaje Guzo 

con tal solo el 2%. 
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Tabla 3 - Superficie agrícola total 

 

Nota. Elaboración propia 

Existen zonas de recreación como las Áreas Verdes Publicas en cada uno de los 

asentamientos poblacionales rurales considerados cabeceras parroquiales en este caso Puela, 

San José de Chazo y Cahuaji Bajo estos espacios se encuentran en un estado de regular a 

malo, donde no hay una secuencia de áreas ni planificación. Son considerados los puntos de 

expansión donde se consolidan los equipamientos más importantes de los asentamientos 

poblacionales.  

A nivel Meso el sector cuenta con un limitado número de espacios públicos la 

apropiación de estos espacios a nivel de parroquias al encontrarse en las periferias o fuera 

de la trama urbana y este caso fuera de zonas urbanas consideradas zonas subordinadas al 

centro de la urbe o en proceso de consolidación implican un carácter de ruralidad. Los 

espacios públicos en las áreas rurales en comunidades y parroquias rurales son escasas en la 

mayoría de los casos cuentan con un único espacio público el mismo mixtifica las 

actividades de sus usuarios a pesar de no contar con las condiciones adecuadas para su 

funcionamiento. No obstante, el eje esencial del problema está en la falta de apropiación del 

área pública, resultando que este sea poco usado, y sufra vandalismo y bajo mantenimiento. 

Las Áreas Verdes Boscosas donde se encuentran más densamente poblados los árboles se 

distribuyen alrededor de toda la zona de estudio específicamente alrededor de los 

asentamientos poblacionales concentrándose en comunidades como Guzo Grande y en la 

cabecera parroquial Guanando. 

Debido al carácter rural del sector la presencia de Ares Verdes Boscosas es constante 

pero no es una actividad similar a la producción agraria presente en el Área Verde Agrícola 

ya que en el sector la plantación forestal en cada uno de los asentamientos poblacionales es 

mínima el procesamiento de la madera no es considerada una utilidad económica de mayor 

nivel de producción a nivel territorial. 

El Área de recreación Pasiva se concentra alrededor del rio Pastaza se consolida en 

el borde del cantón Guano atravesando la cabecera parroquial de Guanando y Puela además 

de comunidades como Guzo Grande y Cahuaji Bajo. Esta área a su vez concentra al Área 

Verde Agrícola y Boscosa se distribuyen a lo largo del cauce haciendo parte del Paisaje 

Hídrico del sector las playas del río están conformadas de material proveniente del volcán 

Tungurahua, pétreos finos y gruesos, también existe la presencia del bosque primario y 

secundario. 
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4.1.2.2. Uso de suelo  

Según Admin (2022), “la zonificación es una herramienta técnica de gestión urbana, 

consistente en un conjunto de normas técnicas urbanas para regular el uso y ocupación del 

suelo en función de los objetivos de desarrollo sostenible y la capacidad sustentante del 

suelo, ubicando actividades con impacto social y fines económicos, por ejemplo, vivienda, 

recreación, protección y equipamiento, y producción industrial, comercio, transporte y 

comunicaciones” (p. 15). 

El sector por analizar dispone de 5 tipos de uso de suelo entre residencial y 

producción podemos observar en el mapa que las Zonas de producción Agrícola, 

Agropecuaria, Forestal y Agropecuaria Forestal es limitada cuentan con una distribución 

parcialmente equitativa se encuentran cerca de vías terciaras que atraviesan ciertas cabeceras 

parroquiales las conectan con la infraestructura existente y con la cabecera cantonal.(Ver 

ilustración 31) La ilustración 32 nos permite ver que la zonificación de uso de suelo está 

relacionada con las condiciones ambientales, ecológicas y geográficas que sustentan 

principalmente el carácter agrícola del sector, así como la definición de zonas residenciales. 

El área de estudio se encuentra en un proceso de cambio se observa un considerable número 

de asentamientos poblacionales distribuidos en esta zona rural definidos como Zonas 

Residenciales estos sitios para satisfacción de las necesidades poblacionales proceden con 

la deforestación para la apertura de ares agrícolas y pastizales para finalmente ser ocupado 

para el establecimiento de asentamientos humanos.  

4.1.2.3. Densidad poblacional 

La densidad poblacional de una zona específica se calcula dividiendo el número de 

habitantes que ocupan ese territorio entre la extensión total del mismo. De esta manera se 

puede establecer una relación directa entre el tamaño de la población y el área que ocupa, 

más dentro de este estudio se debe tener en consideración que los recursos naturales como 

las características del suelo, vegetación, fauna, recursos minerales y energéticos, etc., actúan 

como factores de atracción para la población, que acude a los lugares donde estos se localizan 

en busca de su explotación y aprovechamiento (Bastidas & Medina, 2011). El análisis del 

componente de densidad Poblacional se expresa mediante el índice de densidad 

demográfica, que expresa la cantidad de personas que habitan por ha podemos observar en 

la tabla. -8 donde la Cabecera Parroquial Guanando es la de mayor densidad poblacional con 

0.89 ha/hm debido a que existe una mayor cantidad poblacional con respecto a las 

comunidades rurales y su extensión de territorio (PDOT Guanando 2014). 

Actualmente los valores de densidad establecidos en el sector son aproximados  ya 

que incluyen los espacios no habitables de un territorio, tener en cuenta los espacios no 

habitables dan como resultado que la densidad poblacional de un territorio pretenda ser más 

alta de lo que se aproxima ya que en la realidad la densidad demográfica de un territorio 

puede verse muy dispersa o concentrada en distintos núcleos podemos observar en la fig.-36 

que San José de Chazo gráficamente podría definirse como el mayor núcleo poblacional a 

nivel del estudio del sector debido a que su consolidación en la zona residencial es mayor 

que la otra cabecera parroquial Guanando sin embargo la tabulación nos dice lo contrario 

esto se debe a San José de Chazo cuenta con un territorio con mayor cantidad de espacios 
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inhabitables. Otro factor determinante en el proceso de consolidación de los asentamientos 

humanos en esta zona de estudio es el recurso geográfico (suelo) e hídrico (rio Pastaza), su 

calidad atrae al ser humano por su fertilidad y el interés económico que genera las 

características del suelo permite que dichos factores desencadenen que es sector sea 

propenso a un incremento de su densidad a nivel poblacional. Si bien el sector de estudio 

posee una mayor capacidad poblacional debido a sus recursos que impulsan la actividad 

económica dando como resultado que gran parte de la densidad poblacional se concentró a 

lo largo del recurso hídrico como es el caso de la cabecera parroquial Guanando, El Altar y 

Puela además de las comunidades como Cahuaji Bajo y Guzo Grande. 

La zona de la rivera del recurso hídrico es el escena- rio de actividad agrícola por 

ende existe una concentración de densidad no tan constante como en las cabeceras 

parroquiales como se observa en la ilustración 35 por otro lado tanto las parroquias y 

comunidades ya mencionadas presentan sus asentamientos poblacionales en medio de Zonas 

ganaderas, cultivos y paramos esta característica influye en su capacidad poblacional donde 

la variación de densificación varia en cada uno de los asentamientos se observa una tendencia 

negativa en la densidad poblacional en la zona en la tabla.- 6 y 7 debido a que en comparación 

con los demás parroquias del cantón Guano los valores son mucho menores. 

4.1.2.4. Hitos 

Los hitos naturales, también denominados monumentos naturales, poseen un singular 

valor paisajístico, geológico e histórico; en algunos casos llegan a tener un valor simbólico 

muy fuerte para la sociedad en la que estos elementos se ubican. Los elementos naturales 

pueden comprender desde un árbol centenario hasta un bosque, un río, una cueva, una 

montaña, un cerro, etc. (Flores 2014). 

El sector cuenta con varios hitos arquitectónicos los mismos se distribuyen en medio 

de la consolidación de las comunidades a lo largo del sitio de estudio en el caso de los hitos 

naturales son evidentes debido a su contexto rural como podemos observar en la ilustración 

36 los elementos predominantes en el sector son accidentes geográficos y ecosistemas junto 

al rio Pastaza. En cuanto a los hitos arquitectónicos se representan como tipologías 

edificadas, si observamos las ilustraciones 37 y 38 existió una ruptura con los códigos 

empleados en dichas construcciones a pesar de que comparten un carácter religioso, técnicas 

y posibilidades expresivas que se reflejan en los inmuebles son diferentes. 

En la actualidad, aquellos edificios que surgieron como hitos desde la fundación de 

las comunidades mantienen la condición para la que fueron construidas, en la ilustración 39 

se observa el ejemplar más actual dentro de la cabecera parroquial de Guanando como un 

hito arquitectónico de carácter civil construido en 1711 usado como casa comunal ha sabido 

preservar sus condiciones previas y adaptarse a distintos usos. 

Tanto los hitos naturales como arquitectónicos le otorgan cierta identidad 

actualmente y a lo largo de las distintas épocas, como resultado de la evolución y el 

desarrollo de las comunidades. A nivel de las cabeceras parroquiales los hitos 

arquitectónicos han sido más puntuales en su mayoría en los centros poblacionales de 

Guanando, Guzo y Chazo, actualmente las edificaciones de carácter religioso se integran al 
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espacio público existente y en muchos de los casos sirvieron como un punto de consolidación 

cargado de historia, cultura, promoviendo el progreso y convivencia de los poblados. 

4.1.3. Análisis Micro-San José de Chazo 

4.1.3.1. Factores generales 

Situación actual 

La Parroquia de San José de Chaso es una parroquia rural del Ecuador, en la ciudad 

de Guano, provincia de Chimborazo, a 45 minutos de la ciudad de Riobamba. 

Donde podemos observar un asentamiento poblacional de carácter rural entre su 

contexto natural podemos notar la presencia del volcán Tungurahua. En la fotografía se 

puede visualizar la presencia de actividades agrícolas y agropecuarias, así como viviendas 

de carácter modesto con materiales mixtificados y vernáculos.  

4.1.4. Análisis histórico Macro-Chimborazo 

El Chimborazo es parte de una de las 24 provincias del Ecuador se sitúa en pleno 

centro sur territorial en la región de la Sierra interandina, la capital interandina de dicha 

provincia es la ciudad de Riobamba conocida también como la Sultana de los Andes esta 

provincia fue creada el 25 de Junio de 1824 bajo la Ley de División Territorial de la Gran 

Colombia. La provincia fue el escenario del esplendor colonial en su capital la ya 

mencionada ciudad de Riobamba en la primera mitad del siglo xx adquirió un desarrollo 

social, cultural y económico muy particular (colaboradores de Wikipedia, 2023). 

4.1.5. Análisis histórico Meso-Guano 

La fundación de Guano como cantón se estableció el 17 de diciembre de 1845. De 

acuerdo con Coba (2021), en la Convención Nacional llevada a cabo en Cuenca bajo la 

presidencia de Vicente Rocafuerte, se estableció y comenzó a aplicar el decreto emitido el 

20 de diciembre del mismo año. 

Tres semanas después de la aprobación del decreto de cantonización, el 16 de enero 

de 1846, se estableció el primer Concejo Cantonal. La firma de este decreto fue clave en la 

dinámica expansiva en el modelo urbano hasta el viernes 5 de agosto de 1949 donde un 

pavoroso sismo sacudió al cantón causando terribles daños materiales y se tuvo que lamentar 

la muerte de una docena de personas" (p.15). 

4.1.6. Análisis histórico Micro-San José de Chazo 

Los primeros pobladores de San José de Chazo fueron los Guanandos una tribu 

dedicada a la agricultura en 1966 la Misión Andina una entidad al servicio de las 

comunidades rurales construyo el carretero Chazo Pungal que posiciono a la población en el 

mapa cantonal de Guano. 

En 1997 la dirección pro parroquialización realizo una gestión hacia los organismos 

dirigentes desde el año de 1985 donde la municipalidad del cantón Guano aprobó la 

ordenanza de parroquialización de San José de Chazo a principios del 1988.Antes de la 

parroquialización oficial el asentamiento se encontraba en un proceso de densificación 

aumentando las necesidades poblacionales gran parte de su infraestructura fue inaugurada a 
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finales del año 1985 antes de la constitución de la parroquia (SAN JOSÉ DE CHAZO – 

GAD Parroquial de San José de Chazo, s. f.).  

Como podemos observar en las ilustraciones la minga y el presta manos son prácticas 

habituales en la población de San José de Chazo que se trabajan a nivel familias y amigos, 

principalmente en la construcción de viviendas. 

Entre sus festividades y otras expresiones culturales se encuentran los actos 

religiosos en especial a la fe católica como Navidad, Semana Santa, Fina- dos, y Corpus 

Cristi. Además de la celebración de las fiestas patronales en honor a San José, y el 21 de 

enero que son las fiestas de parroquialización. 

Esta comunidad tiene su fecha de celebración en homenaje a su santo patrono se 

celebra el 13 de junio día de San Antonio en Chazo bajo y el 29 de julio San Pedro en Cahuají 

Alto destacando actividades como misas, juegos populares y campeonatos deportivos 

amenizados por bandas musicales de sectores vecinos y danzas populares (PDOT Chazo 

2010). 

4.1.7. Factores Urbano-Arquitectónicos 

4.1.7.1. Equipamientos  

Estas instalaciones se refieren al uso del suelo con fines colectivos o institucionales 

y pueden ser públicas o privadas. La ubicación de los equipamientos urbanos está 

directamente relacionada con el desarrollo social y refleja la calidad de vida de la ciudad y 

su población (Roque 2018). 

La mayor parte de los equipamientos se concentran en la Área urbana de San José de 

Chazo es decir en la cabecera parroquial provocando que el flujo se acumule en un mismo 

punto y se centralice impidiendo que se frecuenten otros espacios en las comunidades que 

lo conforman como Cahuají Alto y Chazo bajo. Tanto en la cabecera parroquial como en las 

comunidades rurales existen equipamientos de categoría educativa, salud y recreativo de 

tipología sectorial con un radio de influencia pequeño debido a que la población es de 1129 

habitantes disgregados en todo el territorio los equipamientos de categoría recreativa, 

religiosa, administración pública, comercio, cultural y deportivo se concentran únicamente 

en el centro de la cabecera parroquial. 

Los equipamientos recreativos y educativos de carácter comunal mantienen fácil 

comunicación con las vías principales es evidente la deficiencia de equipamientos en 

diversas partes del sector, el deterioro de los mismo e incluso la falta de mantenimiento y 

preocupación ya que no existe infraestructura ni mobiliario adecuado. Esta condición obliga 

a la comunidad a mixtificar el uso de dichos espacios como es el caso de equipamientos 

comunales como los recreativos donde aparte de eventos deportivos se realizan actividades 

sociales y culturales.  

4.1.7.2. Uso y cobertura de suelo 

En la mayor parte de la parroquia San José de Chazo podemos observar que el uso 

de suelo predominante es el de cultivo su principal uso es el agrícola su extensión territorial 
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también abarca el desarrollo de actividades pecuarias y forestales que en general generan 

una relación directa son su entorno rural. 

Por otro lado, se tiene una conexión de baja densidad ya que es una zona de leve 

crecimiento no posee equipamientos de gran influencia el uso de suelo de área urbana se 

encuentra centralizada territorialmente esta zona representa el área con asentamientos 

consolidados con servicios básicos existentes y por dotarse. 

La zona de vegetación herbácea y plantación forestal mantiene la extensión más 

pequeña a nivel territorial estas zonas disminuyen en cobertura y uso mientras crece el uso 

de suelo de cultivo la zona de vegetación herbácea es el escenario de distintas formas de vida 

mantienen las características naturales originales, pero no mantienen ningún tipo de 

conservación o cuidado de parte de la población. A diferencia de la plantación forestal que 

no representa desarrollo económico a nivel de la parroquia y es un sector en el que se 

incursiona levemente. La cobertura de vegetación arbustiva se distribuye en los extremos de 

la extensión territorial se presenta como ecosistemas naturales en zonas territoriales con 

geología accidentada abarca casi la misma extensión del mosaico agropecuario esta zona 

tiene gran influencia en el sistema económico del sector a diferencia de la zona de cultivo 

ha sufrido varios procesos de adaptación y transformación como paisaje agrícola.  

4.1.7.3. Números de pisos 

Desde el punto de vista a nivel territorial la altura de edificaciones posee 

homogeneidad respecto a sus alturas entre 1 a 2 pisos en la mayor parte del sector. Gran 

parte de las edificaciones con 2 pisos de altura se encuentran en el centro del área urbana de 

San José de Chazo en edificaciones de tipología comercial y comunal. En la fig.-49 podemos 

observar que no existen ordenanzas planteadas en base a un estudio de la parroquia, las 

construcciones son realizadas de manera aleatoria de una forma más tradicional. El perfil 

parroquial no cuenta con contaminación visual ya que las edificaciones no exceden los 2 

pisos de altura. 

La interpretación de la altura de edificaciones nos permite identificar que el rango de 

elevación de las edificaciones no es excesivo, sin embargo, la misma esta condición nos 

permite  

Tener un acercamiento al estrato social que mantienen los pobladores de la parroquia, 

estas condiciones muestran que el crecimiento poblacional a nivel parroquial es bajo y 

mantienen condiciones precarias de habitabilidad.  

4.1.7.4. Infraestructura y servicios 

La parroquia San José de Chazo no cuenta con un sistema recolector de basura 

eficiente ni con una red de alcantarillado. Los pobladores optan por pozos sépticos y 

sumideros. Según un estudio realizado por equipo Técnico CESA-2020 podemos observar 

en la tabla. - 12 que la dotación de infraestructura tiene gran relación con la densidad 

demográfica de los asentamientos poblacionales según el censo poblacional de 2010 

contabilizaron 277 viviendas ocupadas 57 que representan el 21,30% del total que mantienen 

una conexión con la red pública de alcantarillado y con 38 viviendas que representan el 13% 

del total con conexión a pozos sépticos. Podemos ver en la ilustración 51 que tan solo el 
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34,30% de las viviendas contabilizadas cuentan con algún tipo de infraestructura pública 

contabilizada a diferencia del gran 65,70% de viviendas con déficit de evacuación de aguas 

hervidas y cerca de 84 viviendas no cuentan con un sistema de evacuación que representan 

el 30% de viviendas ocupadas (PDOT Guano 2020). 

4.1.7.5. Viabilidad y transporte  

En la ilustración 52 se observa que las líneas de transporte transitan únicamente por 

las calles principales de las áreas rurales y urbanas de la parroquia dejando así de lado la 

movilidad directa a las calles secundarias, aglomerando personas y tránsito. La aglomeración 

también se debe a la presencia de equipamientos importantes, y la necesidad de acceso que 

tienen los usuarios hacia los mismos. El servicio de transporte publico hacia Chazo Bajo se 

realiza únicamente los días sábados de 07:00 am hasta 17:00pm el recorrido se realiza desde 

Riobamba, en el área urbana de San José de Chazo se realiza diariamente en el mismo horario 

ambos trayectos son realizados por la cooperativa Quimiag desde la parada de buses Inter 

parroquiales de la ciudad de Riobamba. 

La comunidad Cahuají Alto mantiene una viabilidad y transporte parcialmente 

distinto el servicio de transporte público se realiza de forma diaria de 06:00 am hasta 

17:00pm el recorrido se realiza desde Riobamba el trayecto es realizado por la cooperativa 

San Lucas desde la parada de bus ubicada en la Plaza Davalos de la ciudad de Riobamba. 

4.1.7.6. Accesibilidad 

Se entiende por accesibilidad las características de los sistemas y medios 

urbanísticos, arquitectónicos, de transporte y de comunicación sensorial que permiten a todas 

las personas utilizarlos y disfrutarlos libremente, independientemente de su condición física, 

mental o sensorial (Gobierno de España, 1994). 

En el caso de San José de Chazo la accesibilidad se encuentra limitada en las 

comunidades aledañas al área urbana parroquial como podemos observar en ilustración 53 

la extensión de vías regulares y malas son las predominantes a diferencia de las vías en buen 

estado que se centralizan en la cabecera parroquial y se limitan únicamente al área urbana 

de mayor consolidación. Podemos observar que la única parada de buses se encuentra en la 

cabecera parroquial tanto el área rural Chazo Bajo San Antonio y Cahuaji Alto no cuentan 

con una parada de trasporte público, pero si son parte del recorrido urbano. La mayor parte 

de las vías consideradas en estado regular y malo se presentan únicamente lastradas no cual 

generan un gran problema para la circulación vehicular y peatonal el estado de las vías 

dificulta el paso del transporte público por estas vías dificultando la conexión de las 

comunidades rurales con la cabecera parroquial. Debido al mal estado de las vías los buses 

no respetan sus recorridos y transitan por diversas vías, dificultando a que la gente del sector 

se movilice de manera adecuada la mayoría de las vías ubicadas en las comunidades rurales 

se encuentran en pésimo estado, por lo cual la mayoría de los vehículos evitan hacer sus 

recorridos por estas vías y evita que los ciudadanos se movilicen de manera adecuada. 

4.1.7.7. Mobiliario urbano  

Con relación al mobiliario urbano podemos ver en la ilustración 54 que la mayor 

parte de luminarias se encuentran en la cabecera parroquial es la falta de luminarias se hace 
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más presente en las comunidades rurales la falta de este recurso provoca inseguridad dentro 

del sector noreste y noroeste debido a que no cuenta con mobiliarios urbanos afectando de 

manera directa a las actividades del usuario e impidiendo el desarrollo económico del sector. 

Podemos observar que las zonas más inapreciables son sectores con asentamientos 

población más esporádicos que de la misma forma que en la cabecera parroquial necesitan 

este tipo de recursos con respecto a la parada de buses cuenta con mobiliario urbano como 

observamos en la ilustración 55 la misma no cuenta con las mejores condiciones de uso. 

El espacio público tiene una estrecha relación con lo colectivo y la comunidad; pierde 

fuerza en cuanto a los intereses particulares, “el entorno urbano provee una serie de 

estimulaciones y las personas proveen su propia historia. Esta articulación es lo que 

conforma el significado en o del espacio público” (Berroeta, Carvalho, & Di Masso, 2016). 

Desde el punto de vista del espacio público los equipamientos comunales las 

condiciones de habitabilidad no son las más adecuadas si bien cuenta con dotación de 

luminarias y con servicio de mobiliario parcialmente adecuado como se aprecia en la 

ilustración 56 el sitio aun con las- condicionantes mencionadas los pobladores han sabido 

darle su respectivo uso al estar ubicado junto a la iglesia San José de Chazo y al ser este  el 

punto de encuentro de la organización común del sector la presencia de los pobladores en 

este espacio es constante. 

Este espacio público en muchos de los casos se usa de una forma mixtificada su 

espacio y su uso es adaptable al requerimiento de sus usuarios y a la funcionalidad que le 

han otorgado además de convertirse en un elemento estructurador de la vida comunitaria de 

sus pobladores al mantener un flujo poblacional estos equipamientos deberían tener las 

condiciones mínimas de habitabilidad con respecto al uso y el mobiliario adecuado. 

Figura 17 Imagen rural-Vivienda 

 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 18  Imagen rural-Vivienda2 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Figura 19 Imagen rural-Comercio 

 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 20 Imagen rural-Religiosa 

 

Nota. Elaboración propia 

 

4.1.8. Factores físico ambientales 

4.1.8.1. Topografía  

La Parroquia San José de Chazo está ubicada en una zona geomorfológica que se 

formó con el levantamiento de la cordillera de los Andes. La forma topográfica y de relieve 

se radican a condiciones morfo climáticas de vulcanismo, con proceso meso térmico seco 

sus rasgos geomorfológicos obedecen a procesos tectónicos y del vulcanismo, generados 

durante la edificación de la Cordillera Andina y procesos como la erosión y el movimiento 

de masa. El entorno paisajístico del relieve de la parroquia ha sido alterado por acciones 

antrópicas, y presenta zonas con procesos erosivos generados por las condiciones climáticas 

de la zona, destacando la presencia de relieves medios a altos, con cimas agudas o 

redondeadas y   pendientes   que   varían   de   suaves   a escarpadas (PDOT Chazo 2010). 

El rango oscila entre 70 – 100%: pendientes con relieves muy fuertemente disectados 

y represen- tan una pequeña parte de Cahuaji alto una de las comunidades rurales 

pertenecientes a San José de Chazo en la cual no es posible desarrollar actividades 

agropecuarias.  Los peligros por erosión y deslizamientos son mucho más latentes debido a 

sus condiciones topográficas.  

La comunidad de Chazo Bajo San Antonio cuenta con una pendiente del 12 – 25% 

con una superficie ligeramente pronunciada abarcando casi la totalidad territorial sus 

características favorecen la producción agrícola. Mientras que en la cabecera parroquial la 

pendiente oscila entre el 2 y el 5% con una superficie sin limitaciones topográficas con las 

mejores condiciones de habitabilidad para su asentamiento poblacional ni intervención 

alguna en los labores agrícolas o agropecuarios de la comunidad.  
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Figura 21 Análisis Micro-San José de Chazo componente Topografía 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Figura 22 Análisis de Topografía 

 

Nota. Elaboración propia 

 

4.1.8.2. Suelo 

Actualmente el suelo de San José de Chazo tiene deposición de sedimentos marinos 

y volcánicos definido en su categoría como entisol. Para establecer la capacidad de uso de 

las tierras se ha seleccionado las siguientes variables: pendiente, profundidad efectiva, 

textura superficial, pedregosidad, fertilidad, salinidad, toxicidad, drenaje, períodos de 

inundación, regímenes de humedad y temperatura del suelo; ya que las mismas influyen 
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directamente en el establecimiento y manejo de los sistemas de producción (PDOT Guano 

2020). Con las variables mencionadas anteriormente se establece los parámetros de la 

capacidad de uso del suelo, en la fig.- podemos observar que en la cabecera parroquial el 

suelo es definido como franco arenoso con un contenido medio de materia orgánica con un 

porcentaje no salino. Este suelo es una zona apta para cultivos por su fácil trabajabilidad con 

un PH neutro.  En las comunidades rurales aledañas el suelo es franco arcilloso, este tiene 

las mejores condiciones para el cultivo y una presencia mínima de sal en su suelo con un PH 

alcalino.  

Figura 23 Análisis de Micro-San José de Chazo componente 

 

Nota. Elaboración propia 

 

4.1.8.3. Vegetación y fauna  

La parroquia San José de Chazo por su ubicación geográfica presenta una 

biodiversidad de flora y fauna debido al clima que posee al estar ubicado en la zona 

noroccidental.  Algunas de las especies que podemos observar en la fig.- 67 localizadas en 

el sector son eucalipto, capulí, arrayán, ciprés, nogal, pino, chuquiragua, tuna, cabuya, 

carrizo, etc. Gran parte de las especies de vegetación se encuentran ubicadas en quebradas y 

zonas cercanas al rio ciertamente mucha de su vegetación endémica ha sido reemplazada por 

cultivos andinos este fenómeno no es claro en la cabecera parroquial y en sus comunidades 

rurales. La presencia de fauna tiene una gran influencia en la percepción de la comunidad 

cuenta con una gran cantidad de variedad de especies de animales. En los cuales se hacen 

presentes especies como mamíferos, aves, insectos y ciertos anfibios de acuerdo con el 

ecosistema andino se pueden localizar animales como conejos, lobos, zorros, raposas, 

curiquingues, sapos, lagartijas, etc. Debido a la presencia de fuentes  hídricas  en  el  sector  

se  determinan  más especies  diferentes  de  aves  como  curiquingues, tórtolas, palomas, 

golondrinas, colibríes, etc.(Ver ilustración 64)De acuerdo con la percepción de los 

pobladores de la comunidad San José de Chazo los beneficios  recibidos  por  el  ecosistema  
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tanto en  vegetación  y  fauna  tienen  estrecha  relación  con  su  economía  comunitaria  y  

con  el equilibrio  ambiental  del  territorio  en  general (PDOT Guano 2020). 

Figura 24 Análisis de Micro-San José de Chazo componente Vegetación y Fauna 

 

Nota. Elaboración propia 

 

4.1.8.4. Contaminación ambiental 

Parte de la problemática medioambiental se centra en que el GAD parroquial de San 

José de Chazo no ha proporcionado el servicio de recolección de residuos obligando a los 

pobladores a realizar apilamientos de basura en una quebrada de la parroquia lo que provoca 

una alta contaminación del suelo y del agua.  La causa de degradación del suelo es antrópica 

debido al manejo de desechos inadecuado. Según información del Censo de Población y 

Vivienda 2010 proporcionada por el INEC, en el estado Guano el 26.4% de la población 

cuenta con servicio de recolección de basura, mientras que el 73.6% de la población (8,382 

hogares) carece de este servicio. (PDOT Guano 2020). 

A nivel cantonal San José de Chazo es parte de las parroquias que carecen del 

servicio de recolección obligándose a optar por otras formas de eliminación de la basura 

como podemos observar  en  tabla.-17. Si  bien  el  porcentaje  de  viviendas con déficit cubre 

el 100% de viviendas ocupadas  los  habitantes  de  la  comunidad  optan por  alternativas  

más  rústicas  intensificando  la contaminación  ambiental  dicha  problemática únicamente 

es una de las presentes a este fenómeno  le  acompañan  el  deterioro  del  sustrato territorial.  

Al hablar del deterioro del sustrato se mencionó la deposición de basura en lugares 

inadecuados de igual forma es importante mencionar del uso prolongado de productos 

químicos como abonos ha provocado la alteración y pérdida de capa arable del suelo por 

acciones erosivas debido a las malas prácticas agrícolas. 
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Tabla 4 Forma de eliminación de la basura 

 

Nota. Elaboración propia 

 

4.1.9. Factores climáticos 

Temperatura y humedad: Según el piso climático de la región interandina, nos 

indica que la temperatura máxima en la parroquia San José de Chazo puede llegar hasta los 

24°C, en la fig. 68.- se indica que los cambios  de  temperatura  entre  años  tienen una 

tendencia que puede variar de 0,56 a 0, 92°C (PDOT Guano 2020).Podemos  observar  que  

la  temperatura  es constante  en  la  mayor  parte  de  meses  del año,  pero  de  dos  a  tres  

meses  sufre  cierto decline  hasta  alcanzar  las  temperaturas  más bajas justo en los meses 

de Junio hasta Agosto. 

Figura 25 Temperatura-San José de Chazo 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Velocidad de vientos: La figura nos muestra los días por mes, durante el viento 

alcanza un gran promedio de velocidad que van desde los 12 a los 19 km/h teniendo en 

cuenta los valores los meses que superan los límites mencionados se sitúan desde el mes de 

mayo hasta octubre enfatizando el mayor incremente de Julio a Agosto posteriormente sufre 

un decline en los meses de Septiembre y Agosto alcanzando hasta 28 km/h.  
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Figura 26 Velocidad de vientos-San José de Chazo 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Dirección de vientos: La Rosa de los Vientos indica el número de horas al año que 

el viento sopla en la dirección indicada en la ilustración 67 se observa hacia Sureste (SE).  

El viento está soplando desde el Sur (S) para el Noreste (NE) conforme la dirección del 

viento cambia la velocidad se incrementa específicamente en el punto del Sureste (SE) en 

donde el campo de velocidad que mantiene un valor > 19-25 km/h. La velocidad disminuye 

conforme la dirección al centro de la rosa de los vientos su índice más bajo en el punto Sur 

(S) con una velocidad de >5-12 km/h. 

Figura 27 Dirección de vientos-San José de Chazo} 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Precipitación: El mapa de precipitaciones en la imagen. - 68 Muestra cuántos días 

al mes se alcanza una determinada cantidad de precipitación. En los climas tropicales y los 

monzones, los valores pueden ser subestimados, pero en el caso de San José de Chazo se 

puede identificar que los meses con más días de precipitación son abril y noviembre donde 

también se presentan valores más altos en cuanto a cantidad que va desde los 50-100 mm. 

La ilustración del gráfico 69 nos permite apreciar que los meses con mayor índice de 

días soleados (20 aprox) son Julio y Agosto. Los meses con mayor índice de días 
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parcialmente nublados (20 aprox) son Diciembre y Enero. Los meses con mayor índice de 

días nublados (9 aprox) son Marzo y Abril. Los meses con mayor índice de precipitación (25 

aprox) son Marzo y Abril. 

Figura 28 Precipitación-San José de Chazo 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Radiación solar: La temperatura máxima en San José de Chazo indica cuántos días 

al mes alcanzan a ciertas temperaturas. Se conserva en un margen medio, teniendo 

predisposición de 15-20°C al año, por lo tanto, resulta independiente del tiempo en el que se 

encuentre. 

Figura 29 Radiación solar-San José de Chazo 

 

Nota. Elaboración propia 
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CAPÍTULO V. PROPUESTA URBANA-ARQUITECTÓNICA 

5.1. Máster plan  

Actualmente San José de Chazo es una parroquia rural perteneciente a Riobamba, su 

ubicación, dentro del callejón interandino hace de su territorio un escenario con una 

topografía bastan-te abrupta pero que dota de asombrosos paisajes y de una extensa 

superficie de páramo cuyo territorio tiene una conservación natural existente; donde   se 

presenta   un   territorio   de   gran   atractivo turístico.   Sin embargo, existe   un   alto   índice   

de personas que migran   hacia   otras   provincias, Riobamba u otras parroquias; buscando 

un modo de vida mejor. Por consiguiente, se   ha   perdido   parte de   la   identidad ancestral   

debido   al   desplaza- miento   por   peligro volcánico en las comunidades cercanas a esta 

zona, actualmente solo los más ancianos practican   técnicas   productivas ancestrales y poco 

se conmemoran ya las festividades y costumbres nativas referentes a la agricultura. El río 

Pastaza a pesar de ser un indispensable factor natural en la zona no existen políticas que 

aporten a   la   preservación   de   la   cuenca   hidrográfica. Ni propuestas de planificación 

urbana donde se enfatice en la productividad, salud, educación y bienestar de los pobladores. 

5.2. Presentación del máster plan  

La propuesta se desarrolla en un sitio expuesto a diversidad de pisos climáticos, así 

como de una extensa biodiversidad al ubicarse la parroquia rural San José de Chazo a 45 

minutos en auto del cantón Riobamba considerado el centro de la provincia de Chimborazo 

definiéndolo como el sitio idóneo para el desarrollo de la ¨PROPUESTA DE 

REASENTAMIENTO COMUNIDAD CAHUAJI BAJO CANTON GUANO¨ la ubicación 

geográfica del sitio lo consolida como un importante centro agrícola enfocado en cultivos 

andinos colinda con parroquias de potencial productivo-agrícola con parroquias rurales 

como Santa Fe de Galas al Sur, La Providencia al Este, Guanando al Oeste y con Ilapo al 

Oeste. La centralización del sitio elegido permite la conexión con distintos puntos de 

productivos convirtiéndolo en el posible centro de obtención, almacenaje y exportación 

agrícola. 

La identidad agrícola del sector es el punto base desde el cual nace el proyecto ya 

que es importante para la propuesta conservar dicha característica y explotarla enfatizando 

la creación de equipamientos relacionados a la identidad que solvente las necesidades 

existentes y que formes una red de conexiones para generar un sentido de permanencia en 

los habitantes. 

El objetivo general del plan masa. -Generar una transición desde lo urbano a lo rural 

sin perder la identidad agrícola del territorio. 

Objetivo específico. - Desarrollar un modelo de producción a través de la 

categorización de cultivos existentes estableciendo niveles y ciclos de productividad. 

La intervención se maneja de este a oeste respetando los márgenes naturales del 

territorio como el Río Chambo, las Cordilleras montañosa y las pendientes topográficas 

existentes tanto en la parte urbana y rural de la comunidad de Chazo José de Chazo. 
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Debido a que la parroquia se encuentra fragmentada por quebradas que dificultan un 

crecimiento horizontal evita las conexiones entre la parroquias y comunidades aledañas se 

pretende la organización de las edificaciones y vías existentes manejando un margen de 

protección que delimite el ordenamiento territorial y eviten la localización de edificaciones 

en zonas de riesgo. 

Se propone un nuevo sistema de movilidad distinto al existente en zonas adecuadas 

y permitan la conexión entre equipamientos usados como puntos estratégicos, así como una 

conexión con las comunidades colindan- tes existentes y con la comunidad Cahuaji Bajo y 

el cantón Guano desde donde la población de reasentara. 

5.3. Directrices urbanas  

5.3.1. Diseño urbano y movilidad  

Densificación (San José de Chazo) y reubicación de viviendas emplazadas en 

sectores de riesgo. 

Intervención de áreas no consolidadas (huertos urbanos de ciclos cortos, medios y 

largos) 

Modificación del trazado urbano en zonas de riesgos y propuesta de un trazado más 

organizado en los sectores menos consolidados. 

5.3.2. Identidad y cultura 

Promocionar el valor turístico y la identidad de la Parroquia 

Potencializar el turismo debido a los paisajes naturales que se existe alrededor de la 

cabecera Parroquial y al volcán Tungurahua que se encuentra al frente. 

Rehabilitar la Iglesia 

Plantear un mirador con vistas al Río Chambo y al Volcán Tungurahua. 

Proponer un parque deportivo que se base con los juegos tradicionales y populares 

de la Parroquia. 

Implementar un centro de acopio de Maíz para que las personas sigan manteniendo 

su identidad. 

Centro de medicina ancestral 

5.3.3. Medio Ambiente  

Reforestación de zonas de riesgo (límites de la Parroquia) con vegetación endémica 

del sector. 

Impulsar criterios medioambientales y de eficiencia en el uso de los recursos 

naturales en los proyectos de intervención 

Observatorio urbano rural 

Huertos comunitarios 

Planta de tratamiento de agua 
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Centro de medicina ancestral 

Centro de medicina ancestral 

5.3.4. Sociedad y economía  

Proponer un centro de acopio y almacenamiento en beneficio de las personas que se 

dedican a la agricultura. 

Establecimiento de un eje de desarrollo económico que contemple las principales 

actividades comerciales e incremente la competitividad a nivel internacional (Calle 

principal) además de una fábrica de producción a base de productos agrícolas. 

Cambio de uso de suelo en el sector centro brindando mayor dinamismo y actividad 

comercial (cambio de uso en planta baja a uso mixto. 

5.3.5. Gestión y tecnología  

Implementación de una estación de monitoreo sísmico frente algún episodio que se 

presente con el Volcán Tungurahua y entre otros episodios naturales 

Dotación de medios de trasporte con planificación tecnológica. 

Propuesta de sistema de recolección y tratamiento de residuos.  

5.3.6. Estrategias proyectuales urbanas  

PUNTO 1 

Densificación (San José de Chazo) y reubicación de viviendas emplazadas en 

sectores de riesgo. 

Nueva retícula urbana con proyección a futuro. 

Transición de lo urbano a lo rural gracias a la consolidación por etapas. 

Intervención en áreas no consolidadas. 

Prototipo de manzana 

Se propone una transición a través de la categorización de los productos existentes 

estableciendo un ciclo y un nivel de productividad clasificamos los cultivos de ciclo corto, 

medio y largo. 

zona rural                                        zona urbana 

Conectividad con la comunidad de Intervención (Cahuají Bajo) y demás 

comunidades 

Generación de ciclo de producción. 

Implementación de equipamientos que mejoren la calidad de vida de la comunidad. 

La disposición de las vías del master plan corresponde a las mismas de la parroquia 

San José de Chazo y en base a las vías preexistentes generamos las nuevas vías tomando 

como principales a la vía Riobamba -San José de Chazo y también la vía que conecta la 
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Parroquia Santa fé de Galán y las Comunidades Cahuají Bajo que es la comunidad que 

estamos interviniendo el tiempo de legada es de 10 minutos. 

Ejes                     

El principal eje horizontal se tomó a partir de la vía principal y el otro eje más 

importante se tomó en cuenta debido a los equipamientos más emblemáticos de la Parroquia. 

Zonificación 

Generar que la zona central sea la zona de densificación, nosotros proponemos las 

edificaciones más importantes de la Parroquia en la parte central como edificios 

emblemáticos proponemos el GAD de la Parroquia San José de Chazo Y la Iglesia de la 

Parroquia siendo estos los puntos que mayor afluencia pública tienen. 

Equipamientos 

La disposición de los equipamientos se define mediante al plan de movilidad que 

genera una conexión con las parroquias colindantes para generar una línea de producción de 

igual forma su carácter respeta su identidad agrícola y los medios de producción que dispone. 

Se propone equipamientos que generen un ciclo de productividad a la comunidad 

enfatizando la necesidad educativa y eco- nómica del sector acorde a aspectos como su 

identidad cultural y agrícola. 

PUNTO 2 

Identidad y cultura 

Promocionar el valor turístico y la identidad de la Parroquia. 

Potencializar el turismo debido a los paisajes naturales que existen alrededor de la 

cabecera Parroquial y al volcán Tungurahua que se encuentra cercano. 

Ayudar a mejorar la practicas medicinales ancestrales existentes en base al 

conocimiento de las personas de la tercera edad. 

Mantener las tradiciones festivas de la Parroquia San José de Chazo. 

Potencializar la agricultura, capacitando a las personas que se dedican a la 

agricultura. 

Rehabilitar la Iglesia. 

Proponer un parque deportivo relacionado a los juegos tradicionales y populares de 

la Parroquia. 

Potenciar la productividad del maíz en base al mejoramiento y tecnificación del 

producto. 

Plantear nuevos productos turísticos, nuevas rutas culturales, nuevos productos de 

ocio, promoviendo la cultura local en todas sus formas manteniendo su identidad. 

Incrementar el atractivo del centro Histórico como escenario de actividades sociales 

y turísticas. 
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PUNTO 3 

Medioambiente 

Reforestación de suelos áridos y zonas en riesgo con vegetación endémicas. 

Impulsar criterios medioambientales y de eficiencia en el uso de los recursos 

naturales en los proyectos de intervención. 

Reforestación de zonas de riesgo (límites de la Parroquia) con vegetación endémica 

del sector. 

Plantear un mirador con vistas al Río Chambo y al Volcán Tungurahua. 

Franja de protección en riveras de rio y quebradas. 

Centro de medicina Ancestral. 

Conexión de los corredores ecológicos. 

Reserva biodiversa para la conservación de las zonas protegidas. 

PUNTO 4 

Escenario actual 

El escenario actual busca potenciar el desarrollo, infraestructura y producción local 

a través de la integración de una red de actividades económicas tradicionales potenciables 

en las zonas menos consolida- das como en la comunidad San José de Chazo en su extensión 

territorial tanto urbana como rural. 

Se busca centralizar los equipamientos que promuevan el desarrollo económico en 

un punto central donde colinden la infraestructura de transporte que comunica las 

comunidades aledañas con San José de Chazo 

Como podemos observar en la fg. -100 el esquema económico propuesto busca crear 

una economía circular a base de la agricultura tradicional que integre a la parroquia San José 

de Chazo con la comunidad Cahuají Bajo. El sistema integra la economía tradicional con un 

modelo actualizado de movilidad productiva que conecta la ciudad de Riobamba con la 

cabecera parroquial y las comunidades aledañas. 

Establecimiento de un eje de desarrollo económico que contemple las principales 

actividades comerciales e incremente la conectividad a nivel de grandes asentamientos 

comunitarios. Como podemos observar en la fig.-101 se establece una conexión entre 

equipamientos que potenciaran el comercial con la vía principal que conecta la ciudad de 

Riobamba con San José de Chazo, Guanando, Cahuají Bajo, Santa Fé de Galán y Ilapo. 

PUNTO 5 

Descentralización de las actividades de gestión públicas y privadas del centro de la 

Parroquia. 

Implementación de una estación de monitoreo sísmico frente algún episodio que se 

presente con el Volcán Tungurahua y entre otros episodios naturales. 

Implementación e innovación de tecnología para la reducción de consumo energético 
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Llevar a cabo un sistema de manejo y Gestión de residuos para el procesamiento de- 

materia prima. 

5.3.7. Lineamientos de intervención urbana-trazado y manzanas  

El centro parroquial tiene una consolidación mayor que la zona rural Chazo Bajo San 

Antonio, pero aún se observan muchos vacíos urbanos y la falta de densificación es evidente 

la propuesta urbana interviene en la trama original mediante manzanas de forma progresiva 

con el objetivo de realizar una transición urbano-rural. Inicialmente la propuesta de 

manzanas se conforma desde la cabecera parroquial para lograr una mayor consolidación. 

Según datos obtenidos en el último censo poblacional son 1129 habitantes los números 

pueden variar a lo largo y ancho de las comunidades donde más del 40% de la población se 

encuentra en el grupo socioeconómicamente activo y el 15% la población infantil y 

preadolescente. A partir de eso se deduce que la proyección de las estrategias deberá ser 

vistas hasta el fin de todas aquellas mencionadas generaciones y su natural proceso de 

expansión. Las manzanas y trama propuesta se realizarán a lo largo de la vía principal San 

José de Chazo-Riobamba se establece una continuidad del trazado original adecuándose a la 

geografía y el paisaje natural. Las manzanas que conforma el reasentamiento de Cahuaji 

Bajo sigue la trama urbana inicial se dispone de forma consecutiva hacia Chazo Bajó San 

Antonio (Zona rural) con la diferencia que sufre una discontinuidad debido a la presencia de 

las quebradas presentes en el sector y a la composición vial original. 

La gráfica nos muestra que la conformación de las manzanas parte de la trama 

original que tiene una forma alargada extendida hacia los extremos desde el centro parroquial 

se busca seguir las directrices originales, pero dotando una trama mucho más compacta.  

Como forma de delimitar los limites urbanos de los rurales y respetar el ámbito 

agrícola original las manzanas se establece una expansión desde la zona actual del polígono 

hacia los extremos. La zona dedicada a la proyección de la expansión será encargada del 

proceso de consolidación y absorción de las edificaciones ubicadas en las zonas de riesgo 

como las quebradas que atraviesan al territorio la reestructuración de las manzanas busca 

presentar un mínimo de construcciones por espacio. Las manzanas ubica- das a los extremos 

son dedicadas a una escasa densificación más bien busca promover la economía comunitaria 

a través de la dotación de espacios dedicados a la agricultura.  

5.3.8. Lineamientos de intervención urbana-equipamientos  

Los equipamientos son entornos multifuncionales que, además de ofrecer servicios 

fundamentales, juegan un papel crucial en la formación y consolidación de la vida 

comunitaria. Este impacto se maximiza cuando, desde las primeras etapas del diseño, el 

equipamiento se visualiza no solo como un proveedor de un servicio específico, sino también 

como un facilitador de interacciones sociales, un promotor del uso constructivo del ocio y 

un generador de un sentido de identidad y orgullo a través de su valor estético superior 

(Franco Calderón & Zabala Corredor, 2012). 

Función social de los equipamientos 
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Los bienes y servicios públicos no necesariamente deben ser fuentes de ingresos 

económicos, ya que de esta forma se puede garantizar la satisfacción equitativa de las 

necesidades básicas de aquellos ciudadanos que no tendrían capacidad para costearlos. 

Los bienes y servicios públicos deben concebirse como propiedad colectiva, con 

reconocimiento legal por parte del Estado y las comunidades. 

La distribución de los bienes y servicios públicos debe ser homogénea en el territorio, 

de modo que se conviertan en soportes complementarios de los nuevos centros poblacionales 

y garanticen equidad. 

Los bienes y servicios públicos deben tener la flexibilidad para cubrir con rapidez las 

necesidades surgidas en momentos de crisis. 

Ahora que entendemos la función de los equipamientos y su relación con los criterios 

sociales que debería seguir una intervención urbana referente a equipamientos se busca 

fraccionar tanto la propuesta de manzanas como la morfología original en tramos que 

generen una economía circular a nivel comunitario. 

La economía circular aboga por un sistema productivo que es prudente en su uso de 

recursos. Con un profundo respeto por el medio ambiente, busca maximizar la reparación y 

reutilización de materias primas y fuentes de energía en nuestro planeta (Galán 2016). 

Tramo -Producción. - El centro de acopio se localiza junto al reasentamiento 

poblacional dirigido tanto para la comunidad de Cahuaji Bajo como para San José de Chazo 

ubicado en el punto de transición de lo urbano a lo rural. Mientras que el centro de 

tecnificación para la producción del maíz se localizara junto a la intersección vial como 

estrategia de conectividad tanto con la ciudad Tramo -Educación. - se localiza en el actual 

polígono urbano abastecerá a ambas comunidades se enfocará en rehabilitar la Unidad 

Educativa San José de Chazo y acondicionarla a la nueva población estudiantil. De igual 

forma como parte de generar nuevas posibilidades de empleo y mejorar la economía 

comunitaria se propone un Centro de capacitación agrícola y agropecuaria. 

Tramo -Gestión. -Se enfoca en minimizar el impacto ambiental y limitar el consumo 

energético a través de equipamientos como la Planta de tratamiento de residuos que genera 

una red de módulos reco- lectores de residuos. 

Tramo -Trasporte y Abastecimiento. -Se localiza en un punto considerado 

estratégico junto a la vía principal que conecta la ciudad de Riobamba con la cabecera 

parroquial de San José de Chazo hasta llegar a comunidades como Santa Fé de Galán, 

Guanando y Cahuají Bajo. Se propone una estación intermodal que facilite el transporte de 

los productos agrícolas dicho equipamiento tiene conexión y cercanía con el Centro de 

Acopio ubicado en el Tramo-Producción. 

Tramo -Religioso. -Se localiza en la proyección de la expansión es parte desde la 

cabecera parroquial donde se agrupan los equipamientos de Administración Pública propone 

la rehabilitación de la Iglesia de San José de Chazo y del cemente- rio comunitario además 

de un Centro de desarrollo comunitario concebida como una propiedad colectiva y flexible 
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dirigida a la Asociación de Agri- cultores de San José de Chazo, Organización de mujeres 

de Cahuaji Alto y San José de Chazo. 

Tramo Recreativo. -Se distribuyen como una red de espacios públicos conectados 

a las franjas de protección junto a las quebradas que fragmentan la comunidad asegurando 

la satisfacción equitativa de recreación tanto en el área urbana como en la agrario. 

Tramo -Investigación. -Se localiza en la proyección de la expansión se distribuye a 

los extremos de la trama se propone un Centro de investigación de riesgos naturales debido 

a la exposición de las comunidades aledañas al riesgo volcánico del Tungurahua además de 

un Centro de investigación de medicina alternativa y terapias complementarias enfocado en 

mejorar la calidad de vida del segundo grupo poblacional de mayor cantidad en un rango de 

65 años en adelante de Riobamba como con las comunidades y parroquias aledañas. 

Lineamientos de intervención urbana-centralidades 

El plan maestro busca establecer instalaciones que satisfagan las demandas del área 

y las vincule de manera que creen una red de interconexión entre ellas. Esto permitirá una 

unión e integración de zonas tanto urbanas como rurales, resultando en la creación de ciertos 

puntos estratégicos. 

Centralidad en Gestión. - se manifiesta como una red de conectividad entre la 

planta de tratamiento de residuos y los módulos de recolección de residuos a través de su 

disposición en equipamientos existen- tes y propuestos. 

Centralidad Comercial. - mediante espacios y equipamientos que concentren 

actividades comerciales se propone la implementación de un Mercado comunitario que 

busca abastecer a la población e incrementar la movilidad urbana-rural y conectarlo con 

equipamientos como la Estacio Intermodal. 

Centralidad Cultural. -a través de la rehabilitación de la antigua iglesia San José 

de Chazo con el objetivo de incrementar la movilidad la renovación y la creación zonas de 

recreación pasiva junto a las quebradas que fragmentan el territorio. 

Centralidad Educativa. -se plantea la rehabilitación de la antigua escuela San José 

de Chazo y la creación del centro de capacitación agrícola y agropecuaria como propuestas 

que permitan la renovación de la educación tradicional fomentando espacios que agrupen 

actividades educativas. 

Centralidad Transporte. -Se manifiesta en la Estación intermodal planteada como 

un punto de accesibilidad peatonal y vehicular que busca exteriorizar el comercio agrícola 

con las comunidades aledañas como Santa Fe de Galán, Cahuaji Bajo, Guanando, Guano y 

la ciudad de Riobamba. 

Centralidad Residencial. -a través de la reubicación de las viviendas junto a las 

quebradas en el espacio dedicado a la proyección de expansión. Las viviendas se organizan 

en las manzanas de tal forma que regenere los vacíos físicos existentes. 
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Lineamientos de intervención urbana-movilidad 

Gracias al análisis de viabilidad y transporte genera- do en el diagnóstico previo se 

determinó que la movilidad peatonal y vehicular se concentra únicamente en la cabecera 

parroquial y escasamente se distribuye a la zona rural. Tomado en cuenta las condiciones 

previas mencionadas la propuesta de movilidad busca implementar nuevas rutas que permita 

un desplazamiento sostenible y conecto a los usuarios con los equipamientos propuestos, de 

igual manera se pretende potenciar la movilidad peatonal mientras de genera un sistema de 

movilidad alternativo. Implementando los siguientes criterios: 

Fomentar la movilidad peatonal con el objetivo de ampliar la accesibilidad se 

propone fomentar el tráfico calmado para recuperar el uso de las calles ampliando el espacio 

peatonal. 

Utilizar la infraestructura existente es decir las rutas de las cooperativas Inter 

parroquiales existentes además de ampliar la cobertura de movilidad hasta comunidades 

como Santa Fé de Galán y Ilapo. 

Implementar el transporte alternativo como una ciclovía que conecte la zona 

semirrural, rural con las franjas de protección de las quebradas hasta el rio Pastaza y estas a 

su vez se conecten a la zona urbana y semiurbana. 

Proponer el libre desplazamiento a equipamientos, espacios de ocio, recreativos y 

públicos. Adicionar más de un modo de transporte público, eléctrico y alternativo. 

Aceras anchas, arborizadas con señaléticas y mobiliario adecuado. 

Ubicación de estacionamientos de bicicletas además de estaciones de carga de 

scooter dichos elementos estarán conectados en la infraestructura existe además de a los 

equipamientos propuestos considerando una distancia moderada entre ellos. 

Promover el uso de transportes alternativos que mejoren de la calidad ambiental y el 

ahorro energético. 

Implementación de carriles de contraflujo que conecten la ciclovía de lo urbano a lo 

rural en un corto periodo de tiempo que animen a los usuarios a optar por medios de 

transporte alternativos que puedan conectar a la parroquia con las comunidades aledañas. 

Lineamientos de intervención urbana-parcelario 

El programa de reestructuración territorial busca mejorar la distribución de la tierra 

a través de una nueva asignación de parcelas. La consolidación del terreno permitirá 

optimizar el espacio y su administración. Algunos de los criterios establecidos son: 

Mezcla de usos de suelo 

Establecimiento de áreas mixtas que incluyan residencias, negocios, espacios verdes 

y servicios comunitarios. 

Incorporar áreas públicas y espacios verdes en la distribución de parcelas para 

mejorar el bien- estar de los habitantes. Estos lugares pueden funcionar como zonas de ocio, 

fomentar la salud y ofrecer un descanso en entornos urbanos congestionados. 
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Se propone optimizar el uso del terreno de manera equilibrada, sugiriendo la 

inclusión de áreas de convivencia comunitaria que sigan principios de sostenibilidad. 

La implementación del parcelario conferirá a la estructura características 

morfológicas nuevas que promoverán una distribución más equilibrada que la existente. 

Además de considerar las posibilidades de construcción y las características de 

ocupación en el terreno, el parcelario también tendrá en cuenta su relación con el entorno 

natural dividiendo el parcelario urbano y agrario. 

Del año 2000 al 2012 el UPA determinó que la estructura de tenencia de tierras sufrió 

un incremento de crecimiento en las propiedades menores a 10 Ha, lo que da cuenta de un 

aumento de las pequeñas propiedades o la continuidad del proceso de mini fundición de la 

tierra estas pequeñas fincas se ubican mayoritariamente en las provincias de la Sierra centro 

donde pequeños propietarios se suman continuamente al sector primario. (Torres et al., 

2017). 

según la ilustración 113 podemos observar que el registro agrícola se asemeja a la 

fragmentación de tierras mencionada, lo que podría permitir a más individuos tener acceso 

a la propiedad de la tierra y producir sus propios cultivos. 

Se propone de forma regular y a campo abierto como fincas pequeñas de 2500 m2 

con módulos de 50 x50 m en las manzanas propuestas para el reasentamiento y 5000 m2 con 

módulos de 50x100m en manzanas rurales. 

Se destinarán cerca de14 hectáreas para 190 habitantes de Cahuají Bajo con un 

equivalente de 700m2 por lote. Cómo podemos observar en la ilustración 114 el actual 

polígono urbano va a con- servar su parcelario original su transformación se verá más 

reflejada en la trama urbana perteneciente a la proyección de expansión se constituirá a partir 

de lo construido para luego expandirse hacia donde se intersecan los sistemas viales actuales 

sin acercarse demasiado a los bordes dentro de los límites geográficos existentes. 

Lineamientos de intervención urbana-uso de suelo 

La propuesta busca respetar la estructura urbana existente además de aprovechar la 

vía Riobamba-Guanando tiene más jerarquía que las demás conexiones se define una 

mixticidad de uso complementario a la actividad principal residencial; se dará prioridad a 

aquellos que permitan activar la economía de la población con el objetivo de mejorar su 

realidad socioeconómica. 

El uso de suelo residencial agrícola de igual forma es de uso mixto permite la 

construcción de viviendas multifamiliares inicialmente el uso de suelo manifestaba un patrón 

disperso debido a la expansión descontrolada con la zonificación territorial propuesta en la 

ilustración 116 se busca que los usuarios tengan más de una opción de tipología de vivienda 

sin olvidarse de su identidad cultural. La mixticidad de uso de suelo puede tener beneficios 

como: 

Sociales 

Accesibilidad en servicios y equipamientos 
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Mas opciones de vivienda. 

Aumento de densidad poblacional. 

Fomentar la convivencia social 

Económicos  

Incremento económico 

Infraestructura 

Asentamientos poblacionales más caminables. 

Reducción de la infraestructura vial. 

La propuesta de uso de suelo recreativo engloba áreas de uso comunitario designadas 

para actividades de ocio y entretenimiento. Se ubica en junto a las franjas de protección de 

las quebradas que fragmentan el territorio además de proporcionar espacios de ocio juegan 

un papel importante en la conservación del medio ambiente y la biodiversidad comunitaria.  

Lineamientos de intervención urbana-altura de edificaciones 

Como parte del análisis del territorio, se determinó que la altura promedio de los 

edificios es de 1 a 2 pisos, tanto en zonas urbanas como rurales, debido a regulaciones locales 

y la densidad de población actual. Para establecer la altura de las nuevas construcciones, se 

tomó en cuenta la altura predominante, el uso del suelo, la interacción con habitantes y 

transeúntes, manteniendo la estética rural del área y permitiendo que los edificios marquen 

límites, relaciones y jerarquías en la comunidad. En el diagrama de la ilustración 119, se 

identifican tres categorías de altura, algunas con características similares o criterios 

combinados. 

Es crucial señalar que, dada la naturaleza rural del plan general, no se anticipa un 

impacto ambiental o visual significativo. Con el inicio de la zona urbana en el centro 

parroquial, se prevé un aumento de la población; por lo tanto, las manzanas urbanas 

albergarán edificios de hasta 2 pisos, las manzanas consideradas rurales tendrán un límite de 

un piso para reducir la verticalidad y facilitar la transición de lo urbano a lo rural. En el caso 

del reasentamiento de Cahuají Bajo en la zona rural, se permitirá una tolerancia máxima de 

un piso, ya que el plan de uso del suelo establece una categoría Residencial-Productivo. Se 

aplicarán los siguientes criterios: 

Evitar un grave impacto ambiental al contexto. 

Busca el uso eficiente del espacio disponible consolidando en altura las manzanas 

urbanas. 

El crecimiento en altura en las manzanas urbanas permitirá densificar la cabecera 

parroquial evitando el crecimiento desordenado y preservar las áreas naturales y agrícolas. 

Tanto en la zona rural como urbana se busca proporcionar homogeneidad respecto a 

sus alturas de 1 a 2 pisos. 

Distancia adecuada entre bloques para evitar el uso de iluminación artificial. 
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Lineamientos de intervención urbana-espacio público 

El objetivo de la propuesta es crear zonas verdes que conecten y amplíen el espacio 

público en cada manzana, así como revitalizar los espacios intermedios entre lo urbano y lo 

rural. En la ilustración 124 se puede apreciar que habrá áreas verdes públicas que fomenten 

la cohesión social, lugares de descanso y caminos con árboles que permitan la permeabilidad 

y la conexión con la naturaleza, además de aprovechar las vistas del entorno. 

Se pretende lograr un equilibrio ecológico mediante la conservación de los 

ecosistemas y la generación de paisajes naturales y abiertos, recuperando las quebradas que 

interceptan San José de Chazo desde una franja de protección a lo largo del cauce. Las 

intervenciones se realizarán en espacios como: 

Vacíos en manzanas y aceras. – en la ilustración 125 ponemos observar que parte 

de las estrategias consisten en plantar vegetación de diferentes alturas en los espacios vacíos 

de las manzanas, en parcelas destinadas a espacio público y en aceras, aprovechando el 

paisajismo para embellecer el aspecto urbano y rural del sitio. Además, se busca crear un 

ambiente térmico agradable para las personas que viven o transitan en la comunidad 

enfatizando la prioridad hacia los peatones. 

Equipamientos + Espacio Público. – se plantea como estrategias paisajísticas en la 

ilustración 126 Podemos observar que consiste en incorporar Áreas verdes en los 

equipamientos, para crear una conexión entre el usuario y la naturaleza. De esta manera, se 

reduce el impacto ambiental de la urbanización en el medio rural y se preserva la memoria 

cultura de la agricultura. 

Reactivación de las quebradas comunitarias. – Como podemos observar en la fig.-

145 se propone la reactivación de las quebradas de San José de Chazo mediante un proyecto 

de recreación pasiva, activa y sostenible, al que podrán acceder tanto las manzanas urbanas 

como las rurales. El proyecto invitará a los usuarios a disfrutar de un nuevo espacio natural, 

integrando áreas verdes y estancias de descanso. Así, se crearán zonas de cohesión social 

que mantengan una armoniosa relación con la naturaleza, respetando las características 

naturales, del espacio y creando una franja de protección de hasta 15 m de distancia desde 

el eje central de las quebradas. 

FASE 1 

La fase 1 de la reactivación propone la conexión entre manzanas con la primera 

quebrada denominada Tiopullo que sirve como eje verde estructurante como primer punto 

de rehabilitación y saneamiento ambiental, a través del proyecto se busca que la segunda 

quebrada llamada Anga Guachanasea un eje de conexión recreativa entre Cahuají Bajo y la 

cabecera parroquial. La fase 3 de la reactivación de la quebrada Pucunero se contempla 

cuando la trama urbana propuesta haya superado los límites establecidos cuando las 

manzanas propuestas como rurales se hayan convertido en urbanas y haya existido una 

transición. Se manejarán franjas de protección a lo largo del cauce como una alternativa 

descontaminante de las quebradas que implementará un circuito de recuperación a base de 

distintos filtros 1) Fitoextracción,2) Fitotransformación,3) Fitorestauración.  
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Huertos comunitarios. - Mediante la nueva redistribución de trazado urbano-rural, 

se crearon zonas agrícolas en las nuevas propuestas de manzanas rurales y semirrurales. Esta 

medida busca reactivar la economía de esta comunidad rural y reducir el impacto de la 

transición de lo urbano a lo rural dividiendo el proceso en 2 fases. Como estrategia de 

sostenibilidad, se propone el uso de ciclos de cultivo como base de la producción agrícola. 

Esta estrategia tiene beneficios que se pueden observar en la ilustración 130. 

Mejora la fertilidad del suelo 

Control de plagas y enfermedades. 

Control de malezas 

Conservación del agua 

Mejora de la estructura del suelo. 

Diversificación de ingresos. 

Aumento de la biodiversidad. 

Reducción de la erosión del suelo. 

Resiliencia frente a condiciones climáticas 

cambiantes. 

Sostenibilidad a largo plazo. 

La rotación de cultivos se usará como estrategia integral que promueva la 

sostenibilidad agrícola ya que englobará diversos aspectos y beneficios, desde la salud del 

suelo hasta la gestión de plagas y la diversificación de ingresos. 

Como podemos observar la ilustración 131los huertos comunitarios no se limitan 

únicamente a las manzanas rurales y urbana sino también a equipamientos con el objetivo 

que la comunidad no pierda su identidad agrícola al contrario la mantenga y pueda 

tecnificarla a través de una producción a gran escala. 

Conservando la interacción comunitaria-social y la construcción de una nueva 

comunidad ya que la propuesta funciona asentamientos poblacionales como la cabecera 

parroquial de San José de Chazo, Chazo Bajo San Antonio y el reasentamiento de Cahuají 

Bajo. 

 

5.4. Recopilación de análisis del sitio 

5.4.1. Datos generales  

¿Por qué este sitio y no otro? Se eligió un entorno que encapsula y abraza todas las 

dinámicas que caracterizan no solo a una comunidad, sino también a la parroquia en su 

conjunto. Este lugar estratégico sirve como punto de articulación para diversas actividades 

presentes en la zona, funcionando como un nexo y transición entre lo urbano y lo rural. 

Además, posee un potencial económico y una flexibilidad que facilita la interacción con las 
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comunidades y parroquias cercanas a la cabecera de San José de Chazo, donde convergen 

dinámicas diversas, así como su proximidad al territorio de Cahuají Bajo. 

5.4.2. Contexto natural 

Actualmente el sitio esta designado para la ubicación del reasentamiento poblacional 

de Cahuají Bajo en la zona rural de San José de Chazo donde se proponen las manzanas 

rurales junto a la intervención de la fase 2 de la reactivación de la quebrada comunitaria 

como podemos observar en la fig.-154.El sitio comparte visuales dirigidas hacia el contexto 

natural la visual número 1 se orienta hacia el volcán Tungurahua fig.-136.La vista numero 2 

fig.-137 nos muestra la vía de conexión desde San José de Chazo hasta Santa Fé de Galán 

finalmente la vista 3 fig.-138 se orienta hacia el sur dirigiéndose hacia el rio Pastaza. 

Asoleamiento: En lo que respecta a la exposición al sol, se señala que la luz más 

intensa y directa se encuentra en la dirección Este-Oeste. Es crucial comprender el patrón de 

comportamiento solar durante las diferentes estaciones del año, ya que esto nos habilita para 

establecer pautas de diseño y tomar decisiones al momento de ubicar los modelos de 

vivienda. Además, al planificar los espacios arquitectónicos hacia el Norte, podemos 

optimizar la captación de luz diurna, entre otras consideraciones, de acuerdo con las 

condiciones lumínicas del entorno.  

Vientos: La dirección del viento predominante en San José de Chazo es del este a lo 

largo del año. En su extensión territorial, soplan vientos moderados en su mayoría en 

dirección sureste durante la mayor parte del año. Sin embargo, debido a la presencia de 

colinas que rodean el área de estudio, estas obstaculizan el flujo natural del viento desde el 

este. En cambio, el recorrido no es continuo, es decir, el viento se ve interrumpido, 

cambiando su dirección de sureste A noroeste entre las colinas.  

Topografía: El sitio elegido presenta una pendiente del 6% cada curva de nivel se 

encuentra a 4m de altura una de otra en la fig.-140 se puede observar que la topografía se 

observa ligeramente pronunciada con mayor predominio hacia el norte se escogió este lugar 

con el objetivo de continuar la trama propuesta además de presentar una topografía 

ligeramente escabrosa a diferencia de la cabecera parroquial que su pendiente es mucho más 

ligera. 

5.4.3. Contexto urbano  

Equipamientos. -El sitio elegido intercepta los tramos propuestos debido a que cada 

uno tiene un carácter distinto se encuentra rodeado de equipamientos de todo tipo en un 

rango de 500m2 que van desde Producción, Educación, Medioambiente, Transporte-

Abastecimiento, Religioso-Cultural e Investigación. Los equipamientos que rodean el sitio 

mixtifican su uso con puntos de recolección de residuos generando un sistema de gestión 

medioambiental.  

Accesibilidad. - Debido a su ubicación estratégica, el sitio se halla en un punto de 

transición entre lo urbano y lo rural, evidenciando una conexión en la zona norte con las vías 

que se dirigen a Guanando y Cahuají Bajo. Hacia el sur, establece un vínculo directo con la 

cabecera parroquial de San José de Chazo, así como con comunidades cercanas como Santa 

Fé de Galán e Ilapo. Además, su proximidad al lugar donde se lleva a cabo la segunda fase 
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de reactivación de la quebrada de la parroquia le confiere una conexión con el sistema de 

movilidad alternativa, como la ciclovía propuesta, y con el sistema eléctrico que conduce a 

los usuarios del sitio hacia la zona urbana de la parroquia.  

5.5. Contexto arquitectónico 

5.5.1. Análisis de viviendas de la comunidad Cahuají Bajo – caso 1 

5.5.1.1. Datos generales 

Contexto: La vivienda se encuentra dentro de un contexto natural y rodeada por 

vegetación baja, en su mayoría cultivos andinos, árboles frutales. 

Condiciones actuales: Se encuentra habitada parcialmente debido a que los 

propietarios visitan su vivienda únicamente los fines de semana para cuidar a sus animales 

y sus cultivos. 

La vivienda se encuentra en un estado de deterioro la mayor parte las paredes 

cuarteadas de igual forma los pisos, la cubierta con algunos orificios a causa de la erupción 

del volcán Tungurahua en 2006 la mayor parte de la vivienda se encuentra en desgaste sobre 

todo la zona social, en donde funcionaría el comedor, sala y una zona de almacenaje de 

suministros, herramientas y semillas. 

Usuarios: Familia nuclear madre, padre y dos hijos. 

Análisis formal: Cuenta con una morfología tipo L con módulos de 9x7m y 7x5m. 

Distribución de Los volúmenes respecto al programa funcional: La vivienda parte de un 

volumen rectangular sólido, debido a las necesidades de los usuarios se constituye desde el 

módulo base destinado para el espacio más importante en el campo que es la cocina de leña. 

Los accesos a la vivienda se encuentran en el lado frontal del módulo base se dirige 

hacia la vía principal de acceso hacia Cahuají Bajo. La zona pública de la vivienda se 

encuentra en el módulo base se encuentra dividido de la zona privada, trata de conservar el 

espacio libre para los usuarios y maneja cierta conexión con los huertos y la lavandería a 

través de una sustracción lateral izquierda, como de evidencia en las siguientes imágenes.  

Análisis funcional: La vivienda cuenta únicamente con planta baja establece 4 zonas 

que abarcan lo social, público, servicio general y privada. La zona pública no establece 

límites físicos engloba espacios como el patio, lavandería y el huerto agrícola. La zona social 

se mixtifica establece espacios como el comedor y el almacenaje de insumos. La zona de 

servicio general es la cocina es considerado uno debido a que representa tradición y cultura 

además de proporcionar un sistema de calefacción a la familia. La zona privada es el 

dormitorio compartido que la zona social de la de servicio general. Podemos observar que 

no existe zona de servicio privado como el baño.  

El patio es el único espacio con relación directa a la zona social y a la zona de servicio 

general es parte de la circulación pública y privada. 

Análisis constructivo: Los materiales que predominan en la vivienda es la madera 

de eucalipto, bloque, ladrillo, pingos, ventanas de vidrio y puertas de madera de pino, se 

observa que las paredes de la cocina están construidas con bloque visto, el piso fundido de 
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hormigón y la cubierta tiene una estructura de pingos y sobrepuesta de piezas de Eternit de 

eurolit.   

5.5.2. Análisis de viviendas de la comunidad Cahuají Bajo – caso 2 

5.5.2.1. Datos generales  

Contexto. -La vivienda se encuentra rodeada en su mayoría por vegetación baja 

como, sembríos de maíz, alverja, entre otras hortalizas y vegetación alta como, árboles de 

eucalipto y frutales. 

Condiciones actuales. - Se encuentra ocupada por una familia dedicada a trabajar 

en la agricultura y a la crianza de animales. Esta familia realiza un desplazamiento constante 

de lunes a viernes a la ciudad de Riobamba debido a que dos de los ocupantes se encuentran 

en edad escolar. La vivienda está en un estado de deterioro leve parte del piso esta cuarteado 

y la madera de la cubierta tiene manchas de humedad. 

Usuarios. -Familia núclear, madre, padre y dos hijos. 

Análisis formal. - Cuenta con una morfología rectangular replicada con módulos 

de7x14m y 9x7m. 

Distribución de los volúmenes respecto al programa funcional. -La vivienda parte 

de un volumen rectangular cuenta con una sustracción central para generar un espacio de 

almacenamiento que funciona como pasillo y almacenaje de leña. El volumen más grande 

almacena la zona privada el volumen más pequeño la zona social y de servicio general y 

privado. Usa una circulación horizontal donde El acceso principal Y secundario se organizan 

mediante el uso del patio en ocasiones se encuentra despejado en otras como espacio de 

trabajo y almacenaje.  

Análisis funcional. - La vivienda organiza sus espacios en una única planta usando 

la zona pública como un elemento central que alberga los accesos y circulaciones 

mixtificando su uso acorde a la necesidad del usuario ya que podemos observar que sirve de 

almacenaje y como zona de cuidado de animales pequeños como conejos, cuyes y gallinas. 

La zona de servicio general cuenta con la cocina de leña y el comedor. En esta tipología la 

zona privada se ubica en un bloque diferente separado de la zona de servicio general por la 

zona pública debido a las dimensiones también se usa como soberado de almacenaje. 

El patio es el único espacio con relación directa a la zona social, la zona de servicio 

general y privado es parte de la circulación pública y privada.  

Análisis constructivo. - El sistema constructivo del estudio de la segunda vivienda 

de un piso está compuesta por paredes de bloque de hormigón, el contrapiso fundido por 

hormigón simple, la estructura de la cocina es de pingos de madera de eucalipto, por otro 

lado, la estructura de la cubierta del dormitorio es de vigas de eucalipto y tiene un acabado 

de carrizo (soberado) en donde almacenan los granos secos como semillas de maíz.  

4.5.2.2. Características de la población objetivo sociedad y economía: La  

erupción  del  volcán  Tungurahua  desplazo alrededor  de  80  familias  entre  las  

comunidades  de  Cahuají  Bajo  y  la  comunidad  Guzo, actualmente  Cahuají  Bajo  cuenta  

con  38 jefes  de  familia  interesadas  en  reasentar  sus antiguas propiedades según el 
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conversatorio los jefes de familia definen que en sus hogares se  encuentra  el  denominador  

común  de entre 3 a 5 habitantes por vivienda tiene una población  itinerante  que  se  dedica  

a  actividades agrícolas en la zona donde habitaban inicialmente. 

Trabajo y empleo: Las personas de la comunidad de Cahuají Bajo en su mayoría se 

dedican a la agricultura principalmente cultivan maíz y frutas como: aguacate, durazno, 

mirabeles, reina claudia, chirimoya, entre otras. A esta actividad le sigue las actividades 

agropecuarias con menos incidencia la ganadería y crianza de otras especies. 

Evaluación de la población: Podemos observar que la vinculación en el ámbito 

laboral es casi igualitaria en ambos sexos como jefes de familia en el 2023 con un 47% en 

mujeres y un 53% en hombres dichos porcentajes han sido el punto más alto que alcanzado 

la población conforme a años anteriores donde la erupción volcánica del Tungurahua del año 

2006 disminuyo la configuración familiar de la comunidad debido al desplazamiento al 

Barrio María de los Ángeles cantón Guano. Podemos observar que la condición de mujer 

cabeza de familia se hace mucho más presente en la actualidad debido no existe ningún tipo 

de exclusión de la mujer en las labores agrícolas le ha permitido abrirse paso hacia la 

economía comunitaria. 

Servicios básicos: La carencia de servicios básicos en las viviendas constituye uno 

de los problemas que impacta las condiciones de habitabilidad de los residen- tes. Esto se 

debe a que una parte de los beneficiarios del proyecto reside en el barrio María de Los 

Ángeles y la otra en Cahuají Bajo, donde las condiciones difieren notablemente.  Según la 

figura, se determina que, en la mayoría de los casos, aproximadamente la mitad de las 

viviendas encuestadas pertenecientes a Cahuají Bajo carecen de servicios esenciales como 

agua potable, alcantarillado, telefonía y recolección de basura al contrario del barrio María 

de Los Ángeles donde la presencia de infraestructura si bien no es la mejor existe. 

Vivienda: La situación de las 16 viviendas en Cahuají Bajo es la siguiente:  13 son 

de propiedad de los residentes, 1 es prestada y 2 están en régimen de arrendamiento o 

pertenecen a algún familiar. De manera similar, en el barrio María de los Ángeles, de las 22 

viviendas proporcionadas por el MIDUVI, no todas fueron donadas por la entidad; en 

cambio, algunas fueron financiadas con un plazo de pago de 5 años (ver ilustración 187). 

Usuario: La propuesta de diseño establece 18 hectáreas para 38 familias con lotes de 

5000 m2 y viviendas de 100 ,120 y 200m2. 

Familias promedio. - La propuesta de diseño establece 18 hectárea para 38 familias 

con lotes de 5000 m2 y viviendas de 100 ,120 y 200m2. 

Familias con integrantes adultos mayores. - Representan el 18% de los 

beneficiarios y se destinaran un total de 7 unidades habitaciones para este grupo. 

Familias con integrantes con alguna discapacidad. - Representan el 5% de los 

beneficiarios y se destinaran un total de 2 unidades habitaciones para este grupo 

Explicación y sustentación del proyecto  

La erupción del volcán Tungurahua desplazo alrededor de 80 familias entre las 

comunidades de Cahuají Bajo y Guzo pertenecientes al cantón Guano, actualmente Cahuají 
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Bajo cuenta con 38 jefes de familia interesadas en reasentar sus antiguas propiedades según 

el conversatorio realizado a los jefes de familia por cuestiones relacionadas con su cultura, 

movilidad constante y prácticas agrícolas. La propuesta de un reasentamiento comunitario 

en la parroquia de San José de Chazo busca solucionar el problema de desplazamiento 

continuo de la comunidad Cahuají Bajo a su antiguo asentamiento donde actualmente 

residen y trabajan. Cahuaji Bajo todavía no cuenta con las condiciones necesarias para ser 

rehabitada no solo por su ubicación geográfica actual ya que se sitúa en una zona de peligro 

volcánico sino también por los daños en su infraestructura provocada en la erupción de 

volcán Tungurahua en 2006.Reasentar la comunidad de Cahuají Bajo en la parroquia San 

José de Chazo puede permitirles a los usuarios volver habitar su territorio original. 

 JUSTIFICACIÓN DEL SITIO  

En este contexto, la ubicación seleccionada se sitúa en la zona rural de la parroquia 

San José de Chazo. Además, se integra al sistema de movilidad propuesto en el plan masa, 

facilitando la conexión directa con la cabecera parroquial, la ciudad de Riobamba y las 

comunidades circundantes, como Santa Fe de Galán, Ilapo, Guanando y Cahuají Bajo.  La 

zona designada para el proyecto del prototipo de vivienda forma parte de las manzanas 

rurales delineadas en el plan masa, presentando accesos viales y enlazando con diversos 

servicios y equipamientos.  Los tiempos de desplazamiento varían según el medio de 

transporte utilizado, pero se mantienen dentro de los límites permisibles. 

RAZÓN DEL PROYECTO  

El proyecto generara un plan masa capaz de unir la parroquia San José de Chazo con 

Cahuají Bajo una comunidad  agrícola  desplazada  por  la  erupción volcánica del 

Tungurahua en el 2006.Le otorgara a la comunidad Cahuaji  Bajo  3  prototipos  de  vivienda  

replicable que  proveerán  de  espacios  adecuados  acorde  a las  necesidades  de  los  usuarios  

que  brinden  alojamiento a las familias agricultoras que diariamente se movilizan a su 

antiguo territorio debido a que hoy en día residen en el barrio María de los Ángeles ubicada 

en  el  cantón  Guano  y  necesitan  trasladarse  continuamente  a  su  antiguo  territorio  por  

sus  prácticas agrícolas. 

FUNDAMENTACIÓN COMUNITARIA  

La  desvinculación  comunitaria  de  Cahuaji  Bajo  de su  antigua  parroquia  

Guanando  si  bien  se  realizó con  el  objetivo  de  minimizar  la  exposición  que  la 

población  sufría  al  vivir  en  una  zona  de  riesgo  de peligro  volcánico  la  alejo  de  su  

tierra  de  origen  y genero  la  movilidad  constante  hacia  su  antiguo asentamiento  donde  

tanto  la  infraestructura  como sus viviendas no cuentan con las condiciones necesarias para 

lograr la mejor relación usuario-vivienda. 

BASE SOCIAL 

La propuesta de 3 prototipos de vivienda replicables busca generar un impacto 

positivo en la población reasentada otorgándoles un lugar donde puedan habitar en un lugar 

eficiente, seguro y óptimo. Ubicada en un sitio que no cuente con amenazas naturales de 

ningún tipo y mantenga las condiciones necesarias para integrar a la comunidad reasentada 
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a otra población que le permita desarrollar sus capacidades y aptitudes en el campo agrícola 

y proyectarse a un mejorar su economía comunitaria. 

Las actuales condiciones de vida de la mayoría de los agricultores residentes en 

Cahuají Bajo no son las más favorables. Este fenómeno se manifiesta en su cotidianidad, 

afectando tanto su situación económica como su estado de salud. El proyecto busca reasentar 

a Cahuaji Bajo en un sitio cercano a su antiguo asentamiento libre de riesgos naturales en 

este caso la parroquia de San José de Chazo establecerse en un sitio cercano mitigará la 

movilidad constante y les permitirá a los pobladores recuperar su identidad cultural. El 

antiguo sitio de asentamiento en Cahuají Bajo carece de las condiciones necesarias para 

facilitar una cohesión social adecuada entre sus habitantes. A pesar de que la comunidad fue 

desplazada en el pasado y, con el tiempo, los pobladores regresaron al área, el Gobierno 

Autónomo Descentralizado (GAD) cantonal de Guano no ha proporcionado infraestructura 

o mejoras significativas. Aunque los residentes optaron por regresar debido a que mantenían 

sus raíces y patrimonio en el sector, la falta de apoyo institucional ha dejado a la comunidad 

sin los recursos necesarios para prosperar. La parroquia de San José de Chazo puede ser un 

pilar fundamental para el progreso de la comunidad reasentada, ya que el lugar de 

asentamiento comparte cierta proximidad.  A diferencia de la comunidad reasentada, San 

José de Chazo no se encuentra en una zona de peligro volcánico. Sus habitantes comparten 

una identidad cultural, y la agricultura desempeña un papel importante en su contexto 

económico, sirviendo como sustento familiar. 

Objetivo general 

Desarrollar tres prototipos de vivienda replicables destinados a los habitantes de 

Cahuají Bajo, ubicados en la parroquia de San José de Chazo.  Estos prototipos deben 

considerar la proximidad al antiguo asentamiento de la comunidad y adaptarse 

eficientemente a sus actividades económicas.  Además, se busca que las viviendas se 

integren de manera óptima con los equipamientos presen- tes en la zona y satisfagan 

plenamente los requerimientos habitacionales de los usuarios. Para lograr esto, se propone 

un diseño que optimice el aprovechamiento de espacios, considerando funcionalidades que 

respondan a la necesidad de proporcionar viviendas adecuadas para los habitantes. 

Objetivos específicos (comunidad) 

Establecer los prototipos de vivienda que generen relaciones directas entre los 

establecimientos poblacionales de San José de Chazo y Cahuaji Bajo.  

Lograr una integración efectiva entre los espacios y los residentes, que responda de 

manera adecuada a las necesidades habitacionales de la comunidad, compuesta en su 

mayoría por familias dedicadas a la agricultura. 

Plantear estrategias arquitectónicas que mejores la habitabilidad de los pobladores. 

Objetivos específicos (arquitectónicos) 

Evaluar el estado actual de las construcciones habitacionales en Cahuají Bajo y San 

José de Chazo, desde la ubicación previa hasta el futuro emplazamiento del proyecto. El 
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objetivo es identificar las deficiencias arquitectónicas y constructivas que impiden 

proporcionar espacios residenciales adecuados para las familias dedicadas a la agricultura. 

Conducir un estudio arquitectónico exhaustivo con el objetivo de recopilar 

información esencial para el desarrollo preciso de la propuesta arquitectónica de los 

prototipos de vivienda.  Esta propuesta estará especialmente centrada en las necesidades de 

las familias agricultoras, tomando en consideración las demandas técnicas, las condiciones 

del entorno rural y las actividades económicas que caracterizan la zona. 

Evaluar la viabilidad de implementar tres prototipos de vivienda replicable, 

orientados al avance de San José de Chazo como una parroquia dedicada a la agricultura. 

Esto se realiza en respuesta a la demanda de las familias agricultoras que buscan viviendas 

que proporcionen espacios adecuados para llevar a cabo sus actividades económicas, 

sociales, lúdicas y recreativas. 

5.5.3. Definición del programa  

El programa arquitectónico se formuló considerando diversos factores, entre ellos el 

entorno natural, ya que las necesidades de los usuarios influyen en diversas relaciones, tanto 

directas como indirectas y espaciales. Vivienda=Hábitat colectivo, el programa se diseñó 

teniendo en cuenta las características de las estructuras familiares, que comprenden a 

madres, padres, hijos y abuelos. Estas particularidades posibilitan que cada espacio 

propuesto se complemente para atender las necesidades específicas de cada tipo de usuario.  

Vivienda=Hábitat colectivo: El modelo de vivienda se concibe desde la perspectiva 

de un HÁBITAT COLECTIVO, es decir, un entorno en el cual las comunidades colaboran 

de manera conjunta para alcanzar metas comunes.  Este hábitat está destinado a ser un 

espacio para vivir, trabajar, resguardarse y conectarse con el entorno natural.  Se fundamenta 

en 5 estrategias integrales de intervención: 

Social espacio colectivo: Si bien la vida y el eje de desarrollo social está contenida 

la mayor parte del tiempo en el espacio colectivo, se proponen áreas (zonas productivas, 

almacenaje, huertas) de integración, de encuentro, de trabajo, de descanso y de producción.  

Esto con el fin de fortalecer su identidad agrícola comunitaria. 

Paisajístico: Recuperar la quebrada comunitaria logrando transformar las zonas 

degradadas en un referente cultural y paisajístico de San José de Chazo con el objetivo que 

los usuarios comunitarios trabajen de manera simbiótica con la tierra. 

Económico: Potenciar la economía local mezclando lo doméstico y lo productivo 

mediante zonas de cultivo, huertos y espacios de trabajo y comercialización. 

Ambiental: Implementar tecnologías bioclimáticas y sostenibles en relación a su 

entorno con respecto al aire, la energía y los desechos no sólo para el confort de la vivienda 

sino para reducir los niveles de contaminación de la zona. 

Arquitectónico: Plantear una vivienda digna, con condiciones de habitabilidad aptas 

para el buen desarrollo social, cultural, económico y medio ambiental de la comunidad local. 
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5.5.4. Concepto de vivienda 

Modularidad: Áreas con dimensiones uniformes que operan de manera autónoma 

y, al combinarse, establecen conexiones entre sí para constituir una unidad habitable. Esto 

facilita una mayor flexibilidad en la disposición interna, en este caso, de la vivienda, y se 

traduce en beneficios constructivos (Borrero 2023).  

Interrelaciones espaciales: Implica entender y considerar las conexiones y 

relaciones entre los elementos en el espacio para lograr un diseño coherente y funcional.  

Módulos sociales: 

Comedor: Espacio de encuentro.  Las medidas de la mesa y el número de sillas, 

depende de la cantidad de usuarios que habiten la vivienda. 

Sala: Espacio que debe ubicarse cerca al acceso y unido al módulo del comedor y de 

la cocina para permitir actividades de reunión e integración. 

Módulos de servicios: 

Cocina: Área semipública cerrada destinada no solo al procesamiento, conservación, 

lavado, preparación y cocción de alimentos, sino también como punto de encuentro común 

para los residentes durante el día y la noche. Se sugiere ubicar estratégicamente este espacio 

para conectar con las áreas sociales, como sala y comedor, así como con módulos de 

productividad, comerciales y espacios libres, como el patio con huerta. 

Baño y zona de ropas: Zona de aseo personal: Ducha, sanitario y lava manos. Zona 

de ropas: zona de limpieza, secado y almacenamiento de ropa. Es importante que se separen 

las diferentes zonas y actividades en un mismo espacio con el fin de que varias personas 

puedan hacer uso de este de manera simultánea. 

Modulo productivo: 

Área de trabajo: Espacio donde se Fabrican productos para autoabastecerse o 

comercializarlos. Logran ser sitios de postcosecha, cuartos para elaboraciones y 

herramientas, talleres, depósitos etc. Es fundamental ubicarlos cerca al acceso dé la vivienda 

con el fin de permitir la fácil entrada y salida tanto de suministros como de eventuales 

clientes. 

5.5.5. Módulos habitable y libre  

Habitaciones: Este es el espacio más privado y destinado al descanso. Se divide en 

dos categorías:  la habitación principal con cama doble para la pareja, y las habitaciones 

secundarias con camas individuales.  Su número puede variar según la composición familiar, 

es esencial que esté aislado del frente de la vivienda o de actividades generadoras de ruido. 

Huerto: Área versátil con dimensiones adaptables según las necesidades de los 

residentes, capaz de desempeñar diferentes funciones. Se trata de un espacio semiabierto o 

completamente abierto para facilitar una adecuada entrada de luz y ventilación. 

FLEXIBILIDAD  
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Variadas alternativas de delimitación entre los espacios.  Ofrece la facilidad de añadir 

o retirar elementos para ajustar los espacios según las necesidades del usuario. Esta táctica 

puede originar diversas disposiciones espaciales y relaciones que favorecen el óptimo 

desarrollo de las actividades propuestas. Existen diferentes tipos de apertura entre módulos, 

esto quiere decir que al adicionar o sustraer elementos se puede generar diferentes 

espacialidades y relaciones sin modificar o alterar el buen funcionamiento de las actividades 

propuestas (Borrero 2023).  

PROGRESIVIDAD 

Contempla la posibilidad de incorporar módulos según las necesidades y 

oportunidades futuras de los residentes de la vivienda.  Un aspecto fundamental para facilitar 

la progresión es la elección de los materiales y la estructura de construcción, ya que deben 

posibilitar al habitante realizar modificaciones.  

PROGRAMA Y TIPOLOGÍAS 

El programa arquitectónico base contempla en su funcionalidad espacios como zona 

social, zona privada, zona de servicio privado, zona de servicio general, circulación pública 

y privada. El área social se zonifica con un área productiva, sala, cocina y comedor, el área 

de servicios se zonifica con un baño y ropas y el patio trasero en donde se ubica la zona de 

cultivo.  

A través del crecimiento de la unidad habitacional, se plantea generar diferentes 

tipologías en el territorio.  Para este caso, se proponen 3 tipologías totalmente adaptables al 

clima y las costumbres de la comunidad y además son funcionales de acuerdo con el ciclo 

de vida de todos los miembros del hogar, niños, adultos y adultos mayores. 

5.5.6. Estrategias y procesos sostenibles 

5.5.6.1. Nivel urbano  

Aumento de biodiversidad. Debido a la rehabilitación de las quebradas se pretende 

incrementar la biodiversidad del sitio y de sus franjas de protección. 

Fitorremediación de las quebradas. El proceso de fitorremediación ayudará a la 

descontaminación del agua y de la tierra por medio de un sistema natural a base de plantas 

de distintas especies que generen un proceso de Fitoextracción, Fitotransformación y 

Fitorestauración. 

Interacción naturaleza usuario. La rehabilitación de las quebradas permite el 

crecimiento hacia los extremos generando un encuentro del usuario con la naturaleza. 

Transporte no motorizado. Uso de medios de transporte no contaminan- tes como 

una alternativa ecológica. 

Conexión de ambos bordes de las quebradas. Por las condiciones físicas y 

topográficas de las quebradas se impide la conexión de un lado con el otro se proponen 

puentes conectores entre lo urbano y lo rural. 

Aumento de espacio público. Al recuperar las quebradas se pretende gene- rar un 

parque lineal los cuales tienen varias funciones entre ellas, ofrecer espacio público de calidad 
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para los habitantes de la comunidad y del reasentamiento. Además de que cada uno de los 

equipamientos propuestos implementan su uso con espacio público. 

Interacción comunitaria. Gracias a las actividades que genera el Máster Plan como 

la reforestación de las franjas de protección de las quebradas, la agricultura comunitaria, el 

comercio y los espacios dedicados a la educación generaran interacción entre los habitan- 

tes de la zona. 

Recorrido educativo. La rehabilitación de las quebradas se realizará en distintas 

fases con el objetivo de generar conciencia ambiental además de enseñar el proceso de 

descontaminación por medios naturales. 

5.5.6.2. Nivel Arquitectónico 

Ventilación natural. Gracias a la existencia de un fraccionamiento en la cubierta 

inclinada lo cual permite una constante renovación del aire en las tipologías de vivienda. 

Uso de materiales confortables. Techo de madera y teja para un mejor confort 

acústico y térmico que disminuya en un 70% la incidencia directa del sol. 

Reutilización del agua lluvia. Recolección de agua lluvia mediante el uso de su 

cubierta inclinada para el uso de sanitarios y el riego de agrícola. 

Producción agrícola. Debido al carácter rural del sitio existen zonas destinadas a la 

agricultura, las cuales estarán a cargo de sus propietarios y serán parte del programa de 

compostaje comunitario. 

Uso de materiales de la zona. La modulación de las tres tipologías usa madera de 

eucalipto un material reciclable y abundante en la zona. Reduciendo el nivel de desperdicio 

de estos y que en un futuro puedan ser desmontados y utilizados para otro fin. Uso de 

mampostería de ladrillos recuperados de la demolición de viviendas junto a las quebradas y 

de las destruidas en Cahuají Bajo durante la erupción del Tungurahua. 

Comercio agrícola. Al lo largo de la vía Riobamba-Guanando están implementadas 

la tipología 3 de vivienda comercial con módulo flexible destinadas para la venta de insumos 

agrícolas. 

Reciclaje/Basura y compostaje. Tanto equipamientos como puntos específicos de 

la rehabilitación de las quebradas serán parte de un circuito destinado a la recolección de 

residuos. Dicha basura será clasificada los desechos orgánicos pasan por el proceso de des 

compostaje planificado a través de la Planta de tratamiento de la comunidad. 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones  

 

• Se afirma que la erupción volcánica del Tungurahua en el 2006 des- plazo cerca de 

38 familias de la comunidad Cahuaji Bajo perteneciente a la parroquia Guanando 

cantón Guano debido a la ubicación geográfica y su condición de riesgo volcánico. 

Donde la población sufrió una fragmentación social alrededor de 17 familias regresa- 

ron a su territorio original y 38 familias viven parcialmente entre su anti- gua 

comunidad y su actual asentamiento en el barrio María de los Ángeles del cantón 

Guano lo que produce un desplazamiento constante además de pérdidas económicas. 

 

• A partir del diagnóstico territorial a nivel Macro (Guano), Meso (Guanando, San José 

de Chazo y Santa Fé de Galán) y Micro se evidencio que la parroquia San José de 

Chazo reúne las condiciones adecuadas para ser la sede del reasentamiento de 

Cahuají Bajo debido a su disponibilidad en infraestructura, equipamientos, ubicación 

y bajo nivel de riesgo volcánico. 

 

• A nivel parroquial se consideró generar intervenciones que promuevan la economía 

poblacional además de la creación de nuevos espacios de recreación y uso común 

como la rehabilitación de quebradas .La rehabilitación y creación de nuevos 

equipamientos enfocados en la tecnificación agrícola, y demás propuestas en la 

intervención orientadas a regenerar el tejido urbano de la cabecera parroquial de San 

José de Chazo convirtiéndolo en un modelo de economía circular en base al rol 

económico y productivo del sector.  

 

• Finalmente se proponen 3 tipologías de vivienda a partir de una configuración 

funcional base de acuerdo con las necesidades de los usuarios. Considerando para el 

diseño criterios como el uso de mate- riales de la zona y una fundamentación espacial 

en base del análisis de casos de estudio previo de sus viviendas originales. Además, 

se implementó una tipología de vivienda con un módulo comercial flexible y un 

espacio progresivo para que las familias puedan gozar de un ambiente adicional el 

cual puedan adaptar a sus necesidades. 
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6.2. Recomendaciones 

 

• Antes de finalizar, deseamos sugerir que se realicen investigaciones de los efectos 

del reasentamiento poblacional en los demás cantones afectados durante el periodo 

eruptivo del volcán Tungurahua en el 2006 para que se puedan promover programas 

que les otorguen una vivienda digna a familias localizadas en zonas de riesgo. 

 

• Se recomienda que el GAD cantonal de Guano fomente la integración de las 

poblaciones desplazadas de la sociedad a través de la colaboración entre entidades 

gubernamentales y planes comunitarios, centrándose en programas de recuperación 

territorial que coordinen y regulen todo el proceso. 

 

• Se invita a continuar con la investigación ya que nosotros como grupo hemos llegado 

al Máster plan, pero por motivos de tiempo hemos dejado de lado la resolución de 

los equipamientos propuestos que podrían ser motivo de otra investigación posterior 

para que la propuesta adquiera una validez y integralidad. 
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Anexo 1. Revista Arquitectónica 
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