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RESUMEN 

Este trabajo de investigación se enfoca en el diseño de un plan urbano destinado al 

reasentamiento de las áreas en riesgo, especialmente la denominada Zona Cero, dentro del 

Cantón Alausí en la provincia de Chimborazo, Ecuador. La investigación se centra en buscar 

áreas aptas para el desarrollo urbano sostenible. Se examinan factores clave, como la 

identificación de riesgos, la evaluación del entorno geográfico y social, y la implementación 

de estrategias de planificación urbana que promuevan la seguridad, la sostenibilidad y el 

crecimiento ordenado. El objetivo principal es proporcionar estrategias que permitan el 

reasentamiento efectivo y la creación de entornos urbanos resilientes, mejorando la calidad 

de vida de los residentes y fomentando un desarrollo urbano sostenible. 

El enfoque al que va dirigido este trabajo es mixto. Cualitativo, ya que comprende la 

propuesta de un plan urbano que contribuya al desarrollo local del mismo, debido a que el 

estudio básicamente se da en el lugar en que se producen los acontecimientos. El contacto 

que se toma con la realidad del lugar permitirá obtener la información necesaria para la 

investigación. Por otra parte, es cuantitativo ya que se realizarán encuestas sobre las 

necesidades urbanas dirigidas a los habitantes de la zona de reasentamiento, se integrarán 

datos estadísticos demográficos y socioeconómicos para fundamentar las estrategias, así 

como un análisis de movilidad y uso del suelo con el objetivo de identificar y mejorar los 

puntos débiles de la propuesta. 

 

Palabras clave: reasentamiento, resiliencia, habitabilidad, diseño urbano, vulnerabilidad, 

expansión urbana e informalidad. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

Los estudios de los procesos de reasentamiento han sido una inquietud para los 

gobiernos del orden territorial y nacional, con el propósito de cuál es la forma menos 

traumática para la población que tiene que ser reubicada de su lugar de origen en la medida 

en que se trata de procesos de reubicación preventiva. El desarrollo de los reasentamientos 

ejecuta respuestas por una situación de emergencia que requiere soluciones rápidas. Dado lo 

anterior, los procesos de reasentamiento post catástrofe natural se han limitado a la provisión 

de vivienda, en donde que no se consideran dimensiones distintas a la arquitectónica y en el 

mayor de los casos se deja de lado al ser humano con sus hábitos, costumbres, referentes 

sociales y culturales, sus formas de habitar y apropiación del territorio en el que vive.  

Las consecuencias del deslizamiento de tierra ocurrido el 26 de marzo del 2023 en 

Alausí ha causado lamentables pérdidas humanas e importantes daños en edificaciones y 

equipamientos cercanos causando una grave crisis económica a nivel cantonal. Con relación 

al desastre natural, la Subsecretaría de Uso, Gestión del Suelo y Catastros junto con el GAD 

Alausí se encuentran realizando estudios para obtener resultados sobre los espacios más 

adecuados en donde se pueda desarrollar el reasentamiento de la población damnificada. 

Con esta finalidad, el siguiente trabajo plantea la propuesta de planeamiento urbano para el 

reasentamiento de la zona cero (Alausí, Chimborazo, Ecuador) en zonas aptas para 

desarrollo urbano, como consecuencia de estar ubicados en zonas susceptibles a 

movimientos de masas, proponiendo una solución integral, en base a las necesidades 

identificadas y que promueva la continuidad del estilo de vida de los habitantes de este sector. 

Esta propuesta se genera con investigación de la zona en cuestión para obtener información 

de primera mano, para dar una mejor respuesta a sus necesidades. Para tal propósito, el 

trabajo se apoya en los conceptos de reasentamiento, habitabilidad y medios de vida, los 

cuales se desarrollarán como fundamento teórico del estudio de caso de la propuesta.  

La metodología utilizada para alcanzar el objetivo se divide en tres etapas: la primera 

aborda la base teórica y conceptual, la segunda implica la revisión de procesos de 

reasentamiento internacional y la tercera comprende un ejercicio práctico centrado en un 

estudio de caso. Esto incluye la interacción con la comunidad, la aplicación de herramientas 

y la evaluación de los resultados obtenidos durante la investigación de campo. 
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1.1 Antecedentes y origen del problema. 

Los desastres naturales ocurren debido a una combinación de procesos naturales y 

factores geológicos, meteorológicos o climáticos tales como actividad sísmica, erupciones 

volcánicas, clima extremo, deslizamientos de tierra, inundaciones, tsunamis, incendios 

forestales, tormentas de Polvo, impactos de Asteroides o Cometas, actividad glacial. 

Es importante destacar que muchos desastres naturales pueden ser agravados por 

factores humanos, como la urbanización no planificada, la deforestación, el cambio 

climático y la falta de preparación para enfrentar estos eventos. 

En la Guía de reasentamiento para poblaciones en riesgo de desastre y de acuerdo 

con la EM-DAT (Emergency Events Data Base), el Banco Mundial anota que el número de 

desastres a nivel global, que para la década del 90 registró 257 desastres anuales, en la 

primera década del 2000 fue de 382  (Correa, 2011). 

En la década de los 70, América Latina experimentó un promedio de 16 desastres 

naturales significativos por año. Sin embargo, desde el 2000 al 2009, este número se 

incrementó a 63, lo que situó a la región como la segunda más vulnerable a estos eventos a 

nivel mundial, después de Asia (Emergency Events Data Base). Debido a su ubicación 

geográfica en la cordillera de los Andes y su compleja estructura geológica, Ecuador es 

especialmente propenso a experimentar terremotos, deslizamientos de tierra y amenazas 

volcánicas. Además, al tener una costa que bordea un océano, el país está en riesgo de sufrir 

tsunamis y maremotos. 

Con base en esta premisa, a nivel nacional desde el año 2010 hasta el año 2016, se 

han construido aproximadamente 81 reasentamientos de emergencia, con un total de 10,755 

hogares. En la Zona 1, que contempla las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y 

Sucumbíos, se han construido 17 reasentamientos por Emergencia. Por otro lado, en 

Esmeraldas en particular, se ha realizado la mayor parte de ellos, con un total de 13 

reasentamientos equivalentes a 1,590 viviendas (MIDUVU, 2017) 

El levantamiento geológico ejecutado por el Instituto de Investigación Geológico y 

Energético (IIGE), indica que el sustrato litológico donde se asienta el cantón Alausí está 

constituido por rocas volcánicas, depósitos piroclásticos y rocas volcano-sedimentarias, 

correspondientes con edades miocénicas a cuaternarias. Por lo que es una zona constante 

susceptible a movimientos de masa. 

El cantón Alausí, provincia de Chimborazo, se caracteriza por tener grandes 

deslizamientos, los cuales han afectado los ecosistemas terrestres y acuáticos. Además, los 

valores de la vegetación y de las pendientes, son determinantes a la hora de realizar 

inventarios sobre deslizamientos (GAD Alausí, 2015); (Cadena & Pérez, 2009), en 

conclusión, se han registrado deslizamientos históricos a lo largo del tiempo en el cantón.  

Pese a la ubicación geográfica de Alausí y las fallas geológicas existentes, hay otras 

razones que contribuyeron a su susceptibilidad, tales como: 

• Uso inadecuado del suelo y planificación urbana deficiente, lo que ha propiciado la 

construcción de edificaciones y asentamientos en áreas no apropiadas. 
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• Deforestación y pérdida de la cubierta vegetal que actúa como un mecanismo de 

mitigación de los procesos de erosión del suelo, construcción, etc. 

• Exceso de canales de riego, lo que ocasiona infiltración de agua y puede resultar en 

fisuras en las bases de las estructuras. 

• Diseño de carreteras circundantes que pueden generar desestabilización en los taludes. 

• Precipitaciones intensas e infiltración de ojos de agua en los taludes. 

La Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos informó en un comunicado que 

desde el 9 de diciembre de 2022 se había reportado un hundimiento en la vía E35. El 9 de 

febrero de 2023 personal del GAD Alausí recibe un informe de análisis de amenaza por parte 

de la Secretaría de Gestión de Riesgos en donde se describe lo siguiente: “Informe de 

evaluación técnica destinado a examinar las amenazas relacionadas con eventos de 

deslizamientos de tierra en la carretera Panamericana E-35, específicamente en el kilómetro 

535, que afecta a las comunidades de Aypud y Casual y los barrios: La Esperanza, Control 

Norte, Nuevo Alausí, Pircapamba, Bua, Parroquia Matriz, Cantón Alausí”. El informe 

contiene adjunto el polígono de riesgo con sus respectivas coordenadas como observa en la 

imagen a continuación: 

Figura 1.  

Polígonos de alerta naranja. 

 

Fuente: SGUIAR.SGR. Fecha y hora de corte 08/06/2023 

El 19 de febrero de 2023 se declara en alerta amarilla las comunidades Aypud, Casual 

y los barrios: La Esperanza, Control Norte, Nuevo Alausí, Pircapamba y Bua; por eventos 

relacionados a movimientos en masa que comprende al polígono identificado como con un 

área de aproximadamente 247 hectáreas, según la resolución Nro. SGR- 039-2023. El 15 de 

marzo de 2023, el GAD Cantonal declaró el área en Situación de Emergencia por un periodo 

de 60 días para atender asuntos urgentes las adquisiciones y contrataciones que han surgido 
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de manera imprevista, sin embrago, no existían albergues instalados para acoger a las 

familias en riesgo por lo que no tenían en donde alojarse, sumándose a esto, los dueños de 

departamentos y casas habían aprovechado la situación y pedían precios demasiado elevados 

de arriendo, por esta razón, a los moradores de las zonas declaradas en alerta se les era 

imposible costear estas cantidades. 

Finalmente, el 26 de marzo de 2023 aproximadamente a las 21h10 se produce un 

deslizamiento de gran magnitud ocurrido en Alausí que transportó gran cantidad de material 

desde la zona alta de Casual hasta el colegio González Suárez, dejando un área afectada de 

214 hectáreas que comprenden el sector de Casual y los barrios: La Esperanza, Control 

Norte, Pircapamba, Bua y Nuevo Alausí. Posteriormente se declara toda la zona en alerta 

naranja lo que implica que el presidente el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) 

activará el comité en función del tipo de amenazas, recabando asesoramiento de la Secretaría 

sobre gestión de riesgos para la implementación de planes de evacuación y respuesta. La 

zona del deslizamiento es conocida como la zona cero, lo cual se puede apreciar de mejor 

manera en la siguiente imagen: 

Figura 2. 

Polígono de impacto en el cantó Alausí 

 

Fuente: SGUIAR.SGR. Fecha y hora de corte 08/06/2023 

Posterior al deslizamiento las autoridades proceden recién a desalojar los habitantes 

de las zonas afectadas considerando la continuidad de las grietas; el ingreso de agua a la 

masa de sedimentos y el colapso de la infraestructura vial y sanitaria. Posterior al desastre 

natural se incorporaron refugios y centros de acopio en equipamientos que no cuentan con 

las condiciones adecuadas para dichos usos, en otros de los casos también se encuentran 

refugios deshabilitados. Además, debido a la ausencia de instrumentos de planificación 

efectivos se ha provocado un desplazamiento de un porcentaje de habitantes del cantón hacia 

otras ciudades rompiendo las estructuras y dinámicas territoriales, sociales y económicas. 
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1.2 Justificación 

La zona cero de Alausí enfrenta un riesgo significativo de desastres naturales, como 

deslizamientos de tierra, que ponen en peligro la vida y la propiedad de sus habitantes. La 

reubicación es esencial para contribuir a la seguridad de la población.  

El plan se enfoca en abordar las necesidades básicas de la población, esto incluye 

vivienda segura, acceso a servicios, educación, áreas verdes, etc.  

La inclusión de la cultura y la identidad de la población en el proceso de 

reasentamiento es fundamental para preservar la herencia cultural y el sentido de pertenencia 

de la comunidad.  

La planificación de zonas aptas para el desarrollo urbano puede contribuir al 

crecimiento sostenible del cantón, asegurando que las nuevas áreas estén bien diseñadas y 

equipadas con servicios esenciales.  

El reasentamiento en zonas seguras reduce el riesgo de futuros desastres naturales y 

sus consecuencias, lo que ahorra costos a largo plazo y protege vidas.  

La reubicación de comunidades en riesgo es una responsabilidad tanto del gobierno 

como de la sociedad en general. Este tema aborda una cuestión humanitaria y ética.  

La investigación y planificación de reasentamientos pueden contribuir al 

conocimiento sobre la gestión de riesgos y la planificación urbana sostenible, beneficiando 

a otras comunidades que enfrenten desafíos similares. 

 Al proponer acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad, transporte 

público, entre otros, puede contribuir a la creación de espacios públicos y áreas verdes que 

fomenten la convivencia y el bienestar social cooperando con la imagen de la ciudad y así 

atraer turismo y nuevas inversiones. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 Proponer un plan urbano para el reasentamiento de las zonas en riesgo (zona 

cero) del cantón Alausí (Chimborazo, Ecuador) en zonas aptas para desarrollo urbano 

considerando las necesidades básicas de la población en donde se incorpore su cultura, 

identidad y apropiación del lugar. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Realizar la identificación y análisis urbano de las zonas de riesgo (zona cero) para 

determinar su estado actual.  
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Identificar y valorar posibles áreas destinada para el reasentamiento dentro de zonas 

aptas para desarrollo urbano acuerdo con la Guía de reasentamiento para poblaciones en 

riesgo de desastre.  

Analizar referentes que compartan similitudes con la situación del lugar en cuestión 

con el propósito de aplicar estrategias urbanas que den solución a los problemas identificados 

en el diagnóstico del sitio.  

Aplicar encuestas a los habitantes de la zona de reasentamiento con el fin de que 

aporten con lineamientos para el diseño urbano garantizando una incorporación exitosa en 

las nuevas áreas de reasentamiento.  

Desarrollar un plan urbano a escala barrial que incluya la infraestructura necesaria, 

como viviendas, servicios, vías de acceso y espacios públicos, con el fin de facilitar la 

apropiación de la población reasentada. 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 EL RIESGO DE DESASTRE: COMPONENTES BÁSICOS. 

 

Riesgo: La posibilidad de resultados desfavorables, perjuicios y pérdidas (fallecidos, 

heridos, en la propiedad, medios de vida, la actividad económica, aspectos psicológicos, 

etc.), como resultado de la interacción entre durante un periodo de exposición definido.  

Amenaza: riesgo presente que manifiesta un fenómeno físico de carácter natural, 

que se anticipa puede producir efectos adversos, daños y pérdidas en personas, 

infraestructura, propiedades, etc.   

Vulnerabilidad: se refiere a la susceptibilidad o predisposición de algo o alguien a 

sufrir daños, perjuicios o riesgos. La capacidad de las personas para resistir, adaptarse y 

recuperarse de situaciones adversas, como desastres naturales, conflictos o crisis 

económicas.  

Desastre: evento súbito, grave y generalmente catastrófico que causa daños 

significativos, destrucción y trastornos a la vida normal de una comunidad o sociedad. Estos 

eventos pueden ser naturales o provocados por la actividad humana. 

Damnificado: Persona afectada por una emergencia que ha sufrido daños graves en 

su salud o bienes, en forma total o parcial que recibe refugio y ayuda humanitaria temporal.  

Consecuencias, impactos o pérdidas directas: Aquello que tiene relación de directa 

con la ocurrencia de un fenómeno físico o natural, interpretado por el impacto en las 

edificaciones, equipamientos, etc. 
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Disminución del riesgo: Realización de medidas de intervención con el propósito 

de reducir el riesgo presente. En muchas ocasiones no es factible controlar totalmente el 

peligro existente. 

Elementos expuestos: Se refiere al contexto material y social dado por los habitantes 

y por los recursos, infraestructura, servicios básicos y bienes que se ubican en la zona de 

influencia directa o afectada por un fenómeno físico. 

 

2.2 EL FENÓMENO DEL REASENTAMIENTO. 

Necesariamente por su situación geográfica sobre la cordillera de los Andes y su 

configuración geológica, Ecuador es un país propenso a movimientos telúricos, remociones 

en masa y amenazas volcánicas; además, al contar con un océano, está propenso a maremotos 

y tsunamis. Los programas de reasentamiento deben ser manejados por los sectores público 

y privado, y se deben hacer seguimientos y evaluaciones permanentes (Chardon, 2008). Lo 

que quiere decir es que no se trata de solamente de levantar casas, el propósito es habitar, 

reconstruir poblaciones, comunidades, barrios, etc. 

Figura 3.  

Reasentamiento 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Isaza 2010 

Según el (Banco Mundial, 2001) existen varios motivos que dan paso a los 

reasentamientos tales como:  

1. Reasentamiento preventivo para mitigar desastres, esto es una medida de 

precaución que han considerado varios países y lo han empezado a aplicar de forma 

sistemática, el propósito de este reasentamiento es disminuir el grado de vulnerabilidad de 

poblaciones expuestas a amenazas naturales, de tal forma preservando la vida y los bienes 

de dichas poblaciones.  

2. Reasentamientos post desastre, se refiere la etapa de reconstrucción cuando la 

población afectada no puede ubicarse nuevamente en su lugar de origen debido a que estas 
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zonas desaparecieron o porque continúan en riesgo, su única alternativa es reasentarse en un 

lugar diferente que cumpla con las condiciones adecuadas para poder habitar  

3. Reasentamiento por manejo de recursos naturales, puede darse por que las 

poblaciones invaden zonas de protección, explotación o recuperación, también se da por 

cuestiones de territorios en guerra o conflictos.  

4. Se asocia también el reasentamiento con la ejecución de proyectos que necesitan 

extensiones de terrenos para su desarrollo, esto causa el desplazamiento obligatorio de 

poblaciones juntamente con sus actividades. 

 

2.2.1 Alternativas de reasentamiento 

El (Banco Mundial, 2001) determina los siguientes tipos de reasentamiento: 

reasentamiento individual y colectivo. En esta investigación se va a profundizar en el 

reasentamiento colectivo el cual se refiere al traslado de familias y conjuntos sociales hacia 

uno o varios lugares, se recomienda aplicarlo cuando se trata de población homogénea y con 

un grado elevado de cohesión y orden social. Este reasentamiento es aplicado principalmente 

en poblaciones con un alto grado de dependencia a su zona de origen, de modo que su 

situación de habitabilidad tenga la oportunidad de reasentarse. 

Reasentamiento individual: El reasentamiento individual se vuelve una estrategia 

eficaz cuando hay una oferta de viviendas en el mercado que cumple con los requisitos de la 

población que debe ser reasentada. Además, es adecuado cuando no existe una fuerte 

cohesión entre las familias o unidades sociales, ni redes sólidas de apoyo económico o social 

entre ellas. Esta estrategia resulta especialmente beneficiosa en reasentamientos urbanos de 

ciudades de tamaño mediano o grande. 

Figura 4.  

Reasentamiento físico de una familia 

 

Fuente: Lidia Reboucas, 2018 
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Reasentamiento colectivo: Esta opción implica trasladar a todas las familias y 

grupos sociales a uno o más terrenos específicos adquiridos con este propósito o asignados 

por las autoridades locales. Además, implica la planificación del asentamiento, lo que 

incluye el diseño de infraestructuras como vías de acceso, calles internas, redes de servicios 

públicos, viviendas, escuelas, centros de salud y áreas recreativas y comunitarias, entre otros. 

Figura 5.  

Reasentamiento urbano colectivo (RUC) Laranjeira. 

 

Fuente: Lilo Clareto, 2018 

 

2.3 EL PROBLEMA DE REASENTAR, MÁS ALLÁ DE UNA VIVIENDA. 

El reasentamiento es aquel proceso que incluye el movimiento de familias de un sitio 

a otro. Estos lugares deben poseer las condiciones adecuadas de habitabilidad y medios de 

vida. Sin embargo, las administraciones a cargo de estos procesos van en contra de las 

necesidades sociales y de apropiación de los habitantes, por el afán de cumplir con metas 

que no permite dimensionar todo lo que implica el reasentar una población tomando en 

consideración sus medios de vida e identidad cultural. Para aplacar los efectos y resolver de 

forma rápida las necesidades de la población afectada, los gobiernos generan proyectos de 

vivienda de interés social, que años después evidencian la falta de integración entre el 

espacio físico y los medios de vida de sus habitantes. La inquietud por entender al hombre, 

su vida, su forma de habitar y su historia ha estado latente en todas las culturas y está 

estrechamente ligado a lo que significa habitar, pues en la medida en que el ser humano se 

apropia del lugar y lo habita, construye conexiones sociales y económicas, se identifica y le 

da sentido al espacio en donde habita. 

2.3.1 Resiliencia urbana. 

Para (Jabareen, 2012) existe consenso en que la planificación de la resiliencia 

después de los desastres incluye la consideración de medidas a corto plazo destinadas a la 

recuperación inmediata y el diseño de estrategias a largo plazo tiene como objetivo reducir 

la vulnerabilidad. Este proceso está influenciado por diversos factores económicos, sociales, 
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espaciales y físicos, lo que requiere la colaboración de múltiples actores, incluyendo la 

sociedad civil, los gobiernos locales y nacionales, el sector privado y las comunidades 

profesionales. 

Según el (Ayuntamiento de Barcelona, 2021) la resiliencia urbana se podría definir 

como una propiedad del espacio urbano necesaria para reducir la vulnerabilidad, desigualdad 

y segregación urbanas, capaz de prevenir posibles inconvenientes que comprometan la 

operatividad de la ciudad y sus áreas territoriales. Una ciudad resiliente es aquella que cuenta 

con la capacidad de anticiparse, adaptarse y responder eficazmente a desafíos, ya sean 

imprevistos o de carácter estructural. 

La Nueva Agenda Urbana de la ONU-Hábitat establece como objetivo lograr un 

modelo de ciudad justo, sostenible y resiliente. Sin embargo, el desafío radica en cómo 

conseguirlo, lo que implica responder a la pregunta de qué modelo de ciudad se quiere.  

Figura 6.  

Ciudades resilientes 

 

Fuente: Fundación Rockefeller, 2017 

2.4 EXPANSIÓN URBANA E INFORMALIDAD. 

Expansión Urbana hacia las Zonas Rurales como un Proceso de Transición Espacial 

se basa en la comprensión de cómo las ciudades se expanden hacia las áreas rurales y cómo 

este proceso afecta tanto a las áreas urbanas como a las rurales. Incluye los siguientes 

elementos clave:  

Dinámica de Crecimiento: Examina cómo el crecimiento demográfico, la demanda 

de viviendas y el desarrollo económico impulsan la expansión de las ciudades hacia las zonas 

rurales. Se exploran los factores que motivan a las personas y a las empresas a desplazarse 

hacia estas áreas.  

Impacto en las Zonas Rurales: Se analiza el impacto de la expansión urbana en las 

áreas rurales, incluyendo cambios en el uso de la tierra, transformaciones en la economía 

rural y retos relacionados con la conservación de la identidad y el estilo de vida. 
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2.5 GUÍA DE REASENTAMIENTO PARA POBLACIONES EN RIESGO DE 

DESASTRE. 

Este documento del Banco Mundial reúne experiencias y conocimientos sobre el 

reasentamiento como estrategia para mitigar riesgos asociados a desastres. Incluye estudios 

de caso de América Latina. La guía busca ser útil en el contexto actual, considerando el 

impacto positivo que el reasentamiento bien planificado puede tener en la vida de las 

personas en riesgo de desastre. 

Guía del usuario: La guía está dirigida a gobiernos, instituciones, profesionales, 

organizaciones civiles y comunidades en riesgo involucradas en programas preventivos de 

reasentamiento como medida de reducción de riesgo de desastre. Se basa en la premisa de 

que el reasentamiento preventivo debe integrarse en estrategias integrales de reducción de 

riesgos y que su objetivo principal es mejorar las condiciones de vida de las personas en 

riesgo. 

La guía se divide en dos partes: La primera parte, conformada por dos capítulos, 

donde habla sobre desastres globales, sus impactos y los marcos estratégicos para la 

reducción de riesgos. También analiza el reasentamiento preventivo en el contexto de una 

política integral de gestión de riesgos, su pertinencia según la amenaza natural y los ahorros 

comparativos con costos de emergencias y recuperación. 

La segunda parte se centra en cuatro fases. La primera expone los pasos para 

determinar si una población expuesta a una amenaza natural debe ser reasentada. La segunda 

fase aborda los aspectos a definir antes de iniciar un programa de reasentamiento preventivo, 

incluyendo impactos, riesgos y dimensiones involucradas. La tercera fase se dedica a la parte 

analítica para formular el programa, y la cuarta describe el proceso para su formulación, 

considerando modalidades colectivas o individuales. 

Figura 7. 

Portada de la Guía de Reasentamiento para poblaciones en riesgo de desastre. 
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Fuente: Banco Mundial, 2011. 

2.6 ANÁLISIS DE REFERENTES  

2.6.1 REFERENTE 1:  

Lineamientos de diseño urbano para el reasentamiento de poblaciones urbanas 

vulnerables en zonas de amenaza natural. Caso Útica - Cundinamarca – Colombia. 

Tesis de pregrado 

Autor: María Juliana Sánchez Rodríguez 

Universidad de La Salle, Bogotá 

Resumen de la problemática. 

Composición ambiental: La topografía es compleja debido a su ubicación en una 

zona con considerables variaciones de altitud sobre el nivel del mar. Estas diferencias 

altitudinales influyen en el clima, el relieve y la abundancia de recursos hídricos del 

municipio, con oscilaciones que van desde los 400 hasta los 1600 metros sobre el nivel del 

mar. Estas variaciones generan pendientes, destacándose el Río Negro y Quebrada Negra.  

Composición orográfica: El núcleo urbano está situado en el punto de encuentro de 

dos fuentes de agua significativas: la Quebrada Negra y el Río Negro. Es importante señalar 

que, aunque la cantidad de lluvias anuales no es significativa (1.360 mm), durante los 

períodos lluviosos, se registra un aumento de los caudales tanto del río como de la quebrada.  

2.6.1.1 Dimensión física. 

Estructura urbana. 

La estructura es el elemento base primordial en el ordenamiento de una ciudad. 

Determina la relación con la forma que adquiere la estructural vial con respecto a los usos 

del suelo. La trama urbana comprende la organización de los sistemas. 

Figura 8.  

Trazados urbanos 

 

Fuente: Juliana Sánchez (2013). 

Sistema vial. 

El sistema vial urbano se puede entender como el sistema circulatorio del lugar. Su 

diseño es fundamental debido a que es el medio que da estructura a la ciudad. A continuación, 

se muestran de manera general criterios para su proyección. El diseño de la vía se 

condicionará por la topografía del terreno: 
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Figura 9.  

Condiciones viales 

 

Fuente: Juliana Sánchez (2013). 

Sistema ambiental. 

El núcleo ambiental se propone como el componente central del Ordenamiento 

Territorial y la implementación del diseño urbano, siendo considerado como la fundación 

natural que sustenta el territorio. Se elige y delimita con el fin de preservarlo y utilizarlo de 

manera sostenible. 

Metodología propuesta: El sistema ambiental comienza con la identificación de los 

componentes que integran la estructura Ecológica Principal (EEP) de un área determinada 

tales como: 

Figura 10.  

Estructura ecológica

 

Fuente: Juliana Sánchez (2013). 

2.6.1.2 Dimensión social. 

En el ámbito social, se consideran los sectores económicos predominantes en la zona 

de estudio. Así mismo, se lleva a cabo un análisis de las condiciones socio-económicas y de 

las unidades sociales. Esto proporciona una aproximación a los usuarios a los cuales se dirige 

la propuesta, así como a las ocupaciones de sus residentes. Este enfoque permite la 

formulación de estrategias apropiadas para atender sus necesidades. 
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Figura 11. 

Condiciones socio- económicas 

 

Fuente: Juliana Sánchez (2013). 

Entrevistas. 

Se aplican encuestas o entrevistas con el propósito de recopilar datos primarios y 

obtener información directa de los habitantes del sector en donde se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Figura 12.  

Diagramas de pastel (rango de edad y ocupación) 

 

Fuente: Juliana Sánchez (2013). 
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2.6.2 REFERENTE 2:  

Análisis metodológico para la implementación de estrategias urbanas resilientes 

en la “zona cero” de Tarqui, cantón manta, provincia de Manabí. 

Tesis de posgrado.  

Autor: Manuel Uribe Fierro.  

Pontificia Universidad Católica de Ecuador 

Resumen de la problemática. 

El caso de estudio es en la parroquia de Tarqui en el cantón Manta, provincia de 

Manabí - Ecuador. Su selección se basa en que tras el terremoto del 16 de abril del 2016 fue 

denominada como la ´´Zona Cero`` de Manta debido a que en esta se produjo el mayor 

número de fallecidos. Además, la zona quedó totalmente inhabilitada y cercada por la fuerza 

pública, declarándose el estado de excepción. Las devastadoras consecuencias que esta zona 

enfrentó pusieron en evidencia todos los errores tanto de planificación, diseño, control y 

coordinación entre el gobierno local, propietarios, habitantes y usuarios del sector. 

2.6.2.1 Dimensión física. 

Evacuación. 

La movilidad permite que la población acceda a diversos equipamientos públicos, y 

el alcance de estos determina la proximidad y cobertura que ofrecen. En este sentido, la zona 

de Tarqui necesita reconectarse internamente y con las áreas seguras identificadas. Por lo 

tanto, es una prioridad establecer un sistema general de movilidad que incluya una red 

continua de rutas de evacuación para eventos adversos, con el objetivo de rehabilitar y 

reactivar el área. A continuación, se detallan las vías que integran el sistema general de 

evacuación: 

Figura 13. 

Rutas de evacuación propuestas para la zona de Tarqui. 

 

Fuente: Manuel Uribe F (2017) 
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Mitigación. 

Es fundamental crear parques con alta densidad de árboles y raíces profundas en 

áreas susceptibles a tsunamis para reducir los impactos. Estos bosques flexibles, situados 

estratégicamente, no solo ayudan a contrarrestar las fuerzas hidromecánicas, sino que 

también pueden transformarse en refugios sostenibles con servicios básicos utilizando 

tecnologías innovadoras como paneles solares y sistemas de reciclaje de agua. 

Figura 14. 

Medidas de mitigación 

 

Fuente: Manuel Uribe F (2017) 

Mitigación desde la arquitectura hacia la ciudad. 

Figura 15. 

Medidas de mitigación desde la ciudad hacia la arquitectura. 

 

Fuente: Manuel Uribe F (2017) 

Estrategia complementaria. 

La estrategia general se enriquece con elementos complementarios como la franja 

segura, el paseo comercial, la creación de manzanas resilientes y sostenibles, la 

reconfiguración de manzanas para mantener la continuidad de las vías y, por último, el 
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tratamiento especial al sector hotelero. Se presenta continuación un esquema de 

zonificación: 

Figura 16.  

Estrategia general y complementaria 

 

Fuente: Manuel Uribe F (2017) 

Franja segura: 

La franja segura es una porción urbana que abarca un área total de 5,6 hectáreas, 

compuesta por 8 manzanas y 179 predios. Esta franja atraviesa la trama urbana de norte a 

sur desde la Avenida Malecón hasta la calle 113, situada entre las calles 106 y 107. Comienza 

a una altitud de 5 metros sobre el nivel del mar (msnm) y se eleva hasta los 25 msnm. Está 

ubicada en una zona clasificada como de media y baja vulnerabilidad respecto al riesgo de 

licuación y tipo de suelo. Se presenta a continuación un corte esquemático de la franja 

segura: 

Figura 17.  

Corte esquemático franja segura 

 

Fuente: Manuel Uribe F (2017) 

2.6.2.2 Dimensión social. 

Posterremoto. 

Un evento natural de esta magnitud pone en evidencia la vulnerabilidad de un país 

ubicado en una zona de riesgo, así como su limitada capacidad para resistir y recuperarse 
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frente a los diversos escenarios que surgen después del desastre. Estos desafíos no se limitan 

solo al ámbito de la infraestructura y su capacidad de regeneración, sino que también afectan 

a los procesos sociales y económicos que son fundamentales para el funcionamiento diario 

del lugar. La fractura del tejido social es particularmente sensible y compleja de restaurar de 

manera sostenible a lo largo del tiempo. Las acciones realizadas por los organismos públicos 

a nivel nacional, local y de cooperación internacional después del terremoto se enfocaron en 

proporcionar ayuda inmediata y estabilizar las áreas afectadas. Una vez superada la fase de 

emergencia y establecida la Secretaría Técnica de la Reconstrucción, los esfuerzos se 

orientaron hacia la reconstrucción y reactivación de la zona. Sin embargo, la falta de claridad 

en las funciones definidas inicialmente, surgida de la improvisación en el momento de la 

crisis, ha llevado al desperdicio de recursos, la duplicidad de funciones, el aumento del 

descontento entre la población debido a la incertidumbre persistente, y la formulación de 

planes limitados principalmente a la construcción de viviendas. 

 

2.6.3 REFERENTE 3:  

Lineamientos de diseño urbanístico, arquitectónico y técnico para el 

reasentamiento de la comunidad noble y de paz Marco Aurelio Buendía - Colombia. 

Publicación.  

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. 

Resumen de la problemática. 

En los años 90, tras casi una década de predominio económico basado en la coca y sus 

fluctuaciones iniciales, el precio de la coca se recuperó, aumentando así la siembra y las 

políticas de erradicación en la región. Este incremento en la lucha contra las drogas (Zúñiga 

et al., 2019) coincidió con un aumento en los enfrentamientos armados y la llegada de nuevos 

actores armados, exacerbando la estigmatización del campesinado local. Este 

endurecimiento de las políticas antinarcóticos y los problemas causados por la fumigación 

de cultivos afectaron a muchas familias, fortaleciendo las filas de las FARC al legitimar sus 

acciones insurgentes entre los habitantes locales. 

2.6.3.1 Dimensión física. 

Densidad y morfología del asentamiento. 

1. Situar el asentamiento junto a la carretera principal, preferiblemente en un cruce, 

para asegurar una conexión directa con el resto del municipio y un acceso fácil al interior. 

Es crucial que la ubicación no sea aislada y que se encuentre en un punto intermedio a lo 

largo de una vía o río que conecte San José con otros nodos o centros poblados.  

2. Planificar un asentamiento compacto y accesible a pie, donde los servicios y las 

instalaciones estén cercanos y sean fácilmente accesibles dentro de un radio de 

aproximadamente 2 km.  

3. Reservar suelo adyacente para futuras fases de desarrollo del asentamiento, en caso 

de que la población aumente, permitiendo un crecimiento planificado. 
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Figura 18. 

Densidad y morfología del asentamiento. 

 

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana, 2021. 

Esquema conceptual del espacio público. 

Organizar los elementos del espacio público como una red interconectada que 

incluya la Estructura Ecológica Principal (E.E.P.), los senderos y el espacio público 

funcional, que comprende áreas tanto duras como blandas para la permanencia y el tránsito 

de las personas. 

Figura 19.  

Esquema conceptual de espacio público. 

 

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana, 2021. 
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Esquema conceptual de vías y caminos 

Desarrollar un sistema vial para conectar todas las áreas del lote. Primero, establecer 

las vías que accedan a las zonas más distantes del terreno. A partir de estas, planificar y trazar 

las vías que proporcionen acceso al asentamiento. Finalmente, diseñar las vías que conecten 

directamente las manzanas y las viviendas. 

Figura 20.  

Esquema conceptual de vías y caminos. 

 

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana, 2021. 

 

2.6.3.2 Dimensión social. 

Gestión del nuevo espacio. 

La gestión del nuevo lugar implica establecer prioridades, alcanzar consensos entre 

todos los actores involucrados, tomar decisiones informadas y tener claridad sobre cómo se 

destinarán los recursos disponibles para la construcción del asentamiento. 

Estrategias para la apropiación. 

Promover la participación y el consenso en todas las etapas del proyecto con los 

diversos actores interesados, incluyendo especialmente a la comunidad y las instituciones 

locales. Es crucial utilizar los espacios de asamblea proporcionados por la Comunidad Noble 

de Paz Marco Aurelio Buendía (CNP-MAB) y coordinar eficazmente con entidades como la 

Secretaría de Planeación y la Corporación Autónoma Regional (CDA). 
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Espacios para la inversión social. 

Se sugiere la creación de espacios destinados a la infraestructura social, como salones 

comunales, centros de salud, y centros educativos, los cuales podrían ser gestionados en 

etapas posteriores del proyecto. 

Figura 21.  

Inversión social 

 

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana, 2021. 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA. 

El enfoque al que va dirigido este trabajo es mixto y se desarrolla de la siguiente 

manera: 

1.Para el primer objetivo, el desarrollo se plantea de la siguiente manera: 

Instrumento: Se empleará una guía de observación y un sistema de información 

geográfica (SIG), los cuales describirán los elementos clave a observar y documentar en las 

áreas de riesgo, como la topografía, infraestructura, viviendas, equipamientos, entre otros.  

Técnica: Se realizará una observación directa en campo en las áreas de riesgo, 

utilizando la guía de observación y recopilando información sobre la topografía, presencia 

de viviendas, infraestructura, y otros aspectos relevantes.  

Método: Se adoptará un método mixto, que integrará observaciones cualitativas de 

las visitas al terreno con un análisis cuantitativo de los datos proporcionados por la Secretaría 

de Gestión de Riesgos y el GAD de Alausí 

2. Para cumplir con el segundo objetivo, se implementará el siguiente proceso: 

Instrumento: Se usará una guía de reasentamiento que incluye criterios como 

proximidad a recursos hídricos, capacidad de infraestructura y accesibilidad.  
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Técnica: Se realizarán visitas a los sitios seleccionados para evaluar su viabilidad y 

se revisarán documentos como el PDOT y PUGS de Alausí para asegurar su alineación con 

los planes locales.  

Método: Se empleará un enfoque mixto que combine análisis cuantitativo de los 

sitios y observaciones cualitativas obtenidas en campo. 

3. Para abordar el tercer objetivo, el proceso será el siguiente: 

Instrumento: Conjunto de herramientas de investigación para recopilar información 

sobre las características urbanas del referente, como la planificación urbana, la 

infraestructura, el uso del suelo, etc.  

Técnica: Revisión bibliográfica.  

Método: Enfoque mixto que combina datos cuantitativos, como estadísticas 

demográficas del referente, con datos cualitativos, como opiniones de los residentes locales 

del referente en cuestión. 

4. Para alcanzar el cuarto objetivo, se procederá de la siguiente manera: 

Instrumento: Se utilizará un cuestionario de encuesta, diseñado para obtener 

información sobre las necesidades y preferencias de los habitantes de la zona de 

reasentamiento en relación con el diseño urbano de las nuevas áreas a proponer.  

Técnica: Las encuestas se aplicarán en persona, por teléfono o de manera digital, 

dependiendo de la accesibilidad y las opciones preferidas por la población.  

Método: Se empleará un enfoque cuantitativo con el objetivo de recolectar datos 

específicos sobre las preferencias de la comunidad. 

5. Acerca del quinto objetivo se ejecutará de esta forma: 

Instrumento: Puede incluir software de diseño urbano, mapas, planos 

arquitectónicos, programas de diseño asistido por computadora (CAD), herramientas de 

modelado urbano y otros recursos que se emplean en el proceso de planificación.  

Técnica: Colaboración con el tutor experto en la planificación urbana, además, tomar 

en cuenta los resultados de las encuestas a las personas afectadas para garantizar que el 

diseño cumpla con los estándares y las necesidades de la población reasentada.  

Método: Enfoque mixto que integra datos demográficos, geoespaciales, etc. Por otra 

parte, se también se da la interacción con la comunidad para diseñar un plan urbano que 

garantice la apropiación de las personas reasentadas. 
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Figura 22. 

Metodología de la investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 23.  

Diseño de la investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1 Población de estudio 

Dado la ausencia de datos estadísticos que proporcionen la distribución poblacional 

por barrios, se ha optado por segmentar el área de estudio en zonas, considerando la 

morfología de sus manzanas y la topografía. Este enfoque ha llevado a la creación de 5 

divisiones, donde se realizaron 10 encuestas en cada una, totalizando así 50 personas 

encuestadas. 
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Figura 24.  

División de zonas para encuestas 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Métodos de análisis e interpretación de datos. 

Para el análisis de los datos recopilados, se emplearán Google Forms y hojas de 

cálculo vinculadas al mismo. La investigación adoptó un enfoque descriptivo para brindar 

una detallada información de las características de la realidad social y urbana del sitio de 

estudio. Este método permite comprender las necesidades, la configuración y las 

características específicas de la zona, contribuyendo así a comprender su naturaleza y 

proponer soluciones pertinentes. Este enfoque se ajusta a un estudio integral de la ciudad, 

asegurando que el diseño urbano satisfaga las necesidades de sus habitantes. 

3.3 Procedimiento para la recolección de información. 

Al finalizar la aplicación del instrumento, se aplicaron las técnicas estadísticas 

establecidas en el proceso de recopilación y análisis de datos. La información obtenida se 

complementará y registrará mediante la creación de diagramas y cuadros. La metodología 

abarcó varias etapas clave como: 

Selección del Instrumento de Recolección de Datos: Se llevó a cabo la selección 

del instrumento de recolección de datos para asegurar su idoneidad y relevancia con los 

objetivos de la investigación.  

Validación del Instrumento de Recolección de Datos (IRD): Se realizó una 

validación del Instrumento de Recolección de Datos para garantizar su confiabilidad y 

precisión en la recopilación de la información requerida. 

Aplicación Eficiente del Instrumento y Recolección de Datos: Se implementó el 

instrumento de manera eficiente durante la fase de recolección de datos.  
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Revisión y Clasificación de los Datos Obtenidos: Los datos recopilados fueron 

sometidos a un proceso de revisión y clasificación para garantizar la coherencia y la calidad 

de la información.  

Tabulación y Representación Gráfica de la Información (Pasteles): Se llevó a 

cabo una tabulación detallada de los datos, seguida de la representación visual mediante 

gráficos de barras y de pastel con el propósito de simplificar la interpretación y el 

entendimiento de los resultados. 

Figura 25.  

Realización de encuestas a los habitantes de la zona de estudio. 

 

3.4 Resultados y tabulación de encuestas. 

 

Pregunta 1. ¿Número de personas que habitan en la vivienda? 

Tabla 1.  

N° de personas que habitan en la vivienda 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 26.  

N° de personas que habitan en la vivienda 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis: Se aprecia que corresponde al 50%, es decir, la mitad de la población posee 

un núcleo familiar de 3 a 4 personas, mientras que, en porcentaje también significativo que 

es 40% habitan de 5 a más personas y por último con el 10% habitan de 1 a 2 personas. 

Pregunta 2. ¿Con que actividades está relacionada su estancia en la zona? 

Tabla 2.  

Estancia en la zona 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 27 

Estancia en la zona. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Se logra verificar que la vivienda es el mayor motivo por la que las 

personas permanecen en la zona abarcando así un 68%, otra de las razones para su estancia 

es el trabajo con 34% y en un menor porcentaje que cubre el 6% corresponde a estudio. 
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Pregunta 3. ¿Con que frecuencia asiste a parques o espacios recreativos? 

Tabla 3.  

Asistencia a parques o espacios recreativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 28. 

Asistencia a parques o espacios recreativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Se puede notar que, en su mayoría, es decir, el 48% de personas asisten 

mensualmente espacios recreativos mensualmente, seguido el 36% abarca a las personas que 

asisten semanalmente, únicamente el 6% asiste diariamente y, por otra parte, el 10% indica 

que nunca asiste a estos espacios. 

 

Pregunta 4. ¿Qué equipamientos considera que deben existir en su zona? 

En este caso, al tratarse de preguntas de opción múltiple, se obtiene 148 respuestas 

de 50 personas encuestadas dando un porcentaje total de 296%, el cual se considera como el 

100% para proceder a realizar una regla de tres con el fin de obtener un diagrama de pastel 

preciso. 
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Tabla 4. 

 Equipamientos que deben existir en su zona 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 29.  

Equipamientos que deben existir en su zona 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: El 20,95% de las personas prefieren la cercanía de un supermercado en su 

zona, seguido por el 18,24% que prioriza los parques. El 12,85% menciona centros 

culturales, mientras que el 10,81% considera importante tener plazas artesanales cerca. Los 

hospitales y UPC son tomados en cuenta por el 10,13% de la población. Las bibliotecas y 

unidades educativas son relevantes para el 7,43% de las personas, y solo el 2,03% tiene en 

cuenta la proximidad de oficinas. 
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Pregunta 10. ¿Cómo describiría la actividad comercial actual en la zona donde vive? 

Tabla 5.  

Actividad comercial en la zona 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 30.  

Actividad comercial en la zona 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis: Se evidencia que el 46% de la población de la zona considera que existe 

una actividad comercial baja, mientras que, el 42% considera que la existe una actividad 

media y para concluir el 12% menciona que no ha actividad comercial en la zona. Por otra 

parte, no existe ningún porcentaje en cuento a la alternativa de actividad alta. 

3.5 Análisis FODA 

3.5.1 FODA dimensión física. 
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Tabla 6. 

 FODA dimensión física 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.2 FODA dimensión social. 

 

Tabla 7  

FODA dimensión social 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

4.1 DELIMITACIÓN DE ESCALAS DE ANÁLISIS. 

Figura 31. 

Escalas de análisis. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS URBANO DE LAS ZONAS DE RIESGO 

(ZONA CERO). 

 

4.2.1 Dimensión física. 

 

4.2.1.1 Ubicación de la zona de estudio. 

Figura 32.  

Ubicación de la zona del desastre. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Maps. 

 

4.2.1.2 Ubicación del polígono de impacto. 

Los polígonos de impacto tanto la Zona Cero como el polígono en alerta naranja se 

encuentran ubicados al norte del cantón, específicamente en los barrios más cercanos a la 

quebrada del Tingo, la cual, sus aguas desembocan en el río Alausí. Actualmente el alcalde 

informó que la Zona Cero será declarada como camposanto en memoria de las personas que 

no han podido ser localizadas 
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Figura 33.  

Ubicación de la zona de impacto dentro del cantón Alausí. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.1.3 Coordenadas del polígono de impacto. 

 

Zona cero: Se le conoce con este nombre al área de deslizamiento en donde se 

concentraron los mayores daños. 

Polígono de alerta naranja: Según lo establecido en la Resolución N.º SGR-111-

2023, emitida el 10 de abril de 2023, se realizó el cambio del estado de alerta de amarillo a 

naranja como resultado de deslizamientos de terreno que abarcan una superficie de 214 

hectáreas. 
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Figura 34.  

Polígono de impacto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.1.4 Barrios en zona de riesgo. 

Figura 35.  

Barrios dentro del polígono naranja 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.1.5 Afectaciones en el área de estudio (zona cero).  

El equipo técnico, en colaboración con el GAD Alausí y la SGR, ha llevado a cabo 

la verificación mediante el cruce de datos catastrales y censales en el polígono afectado, 

identificando la destrucción de 57 viviendas. Actualmente, se encuentra en proceso de 

análisis de información, donde se ha identificado un total de 104 viviendas dentro de la zona 

afectada. 

MIDUVI y GAD Alausí validan información de 245 predios ubicados dentro de la 

zona afectada en donde se validan predios vacíos, predios de viviendas destruidas, y predios 

que están aún en riesgo. 

Figura 36.  

Lotes afectados y en alerta naranja. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.2 Dimensión social. 

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI, 2023), en respuesta al 

deslizamiento de tierra ocurrido el 26 de marzo de 2023, llevó a cabo evaluaciones técnicas 

y sociales. En el ámbito social, se realizaron encuestas a 239 personas. 

4.2.2.1 Población por área de residencia (área urbana y área rural). 

Se constata que la población en el entorno urbano supera en número a la población 

en áreas rurales, señalando una concentración demográfica significativamente mayor en las 

zonas urbanas. 
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Figura 37. 

Población por área de residencia (zona cero). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.2.2 Actividad económica. 

Se evidencian resultados que indican que la mayoría de la población encuestada se 

dedica a la agricultura, seguido por la participación en empleos informales. Resulta 

especialmente preocupante que una minoría se involucre en el sector turístico, a pesar de que 

Alausí posee un notable potencial en este ámbito. Adicionalmente, se identificó un grupo de 

personas que manifestaron carecer de cualquier medio de sustento para subsistir. Los 

resultados obtenidos se detallan a continuación: 

Figura 38. 

 Actividad económica (zona cero). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.2.3 Niveles de ingresos. 

En el contexto del análisis social, los niveles de ingresos emergen como un factor 

clave para comprender la dinámica económica dentro de una sociedad. La evaluación de 

estos niveles no solo proporciona una visión detallada de la distribución de recursos, sino 

que también revela las disparidades económicas existentes. En los resultados obtenidos el 

mayor porcentaje corresponde a ingresos son muy bajos ya que van en un rango de (0 - 50) 

y de (51 - 100) dólares al mes. 

 

 



54 
 

Figura 39. 

Niveles de ingresos (zona cero). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.2.4 Población por barrios dentro de la zona en alerta naranja y cercanos. 

Figura 40. 

Porcentaje de población por barrios. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3 ANÁLISIS MACRO (PARROQUIA MATRIZ - CANTÓN ALAUSÍ). 

4.3.1. Dimensión física. 

4.3.1.1 Infraestructura pública. 

Para obtener la cobertura de agua potable de la cabecera cantonal se evaluó la red de 

agua potable proporcionada por el GADMCA, definiendo un radio de cobertura de 10 metros 

y seleccionando todos los predios que se intersecan, y que la red tiene la capacidad de 

abastecer. 

Figura 41.  

Cobertura de agua potable e hidrografía. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.1.2 Cobertura de alcantarillado. 

Figura 42.  

Cobertura de alcantarillado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.1.3 Vialidad. 

La cabecera cantonal emerge como un centro nodal de atracción dentro del cantón. 

Los puntos de cruce se ubican estratégicamente en importantes intersecciones entre vías 

locales y colectoras. Por ejemplo, se destacan los cruces entre la calle Colombia y la Vía 

Colectora E47 El Triunfo-Alausí, así como la intersección de la Av. 5 de junio con la Vía 

E47, que, en la zona central, recibe el nombre de Av. Esteban Orozco. 
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Dentro del polígono de impacto se encuentran afectadas en su mayoría vías locales, 

parte de la vía arterial E-35 y de la línea del tren. 

Figura 43.  

Vialidad (matriz) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.1.4 Uso del suelo. 

El uso predominante del suelo es residencial, representando el 58.91% del área total. 

Por otro lado, la actividad comercial se concentra exclusivamente en el centro de la ciudad, 

lo que sugiere que esta área experimenta el mayor flujo de actividad. Anteriormente, dentro 

de la zona central se ubicaban zonas de recreación y residenciales. 
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Figura 44. 

Uso del suelo (matriz). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.1.5 Dimensión ambiental. 

En términos generales, el territorio de Alausí enfrenta la carencia de políticas 

cantonales que posibiliten la gestión integral de sus recursos naturales. Casi la mitad de la 

superficie, un 48,32%, se destina a la conservación, mientras que el 13,74% se asigna a la 

protección ambiental con vegetación forestal, y el 26,58% se designa como tierras de 

protección. 
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Síntesis del componente biofísico. 

Tabla 8.  

Síntesis del componente biofísico. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.2. Dimensión social. 

4.3.2.1 Demografía. 

Población. 

Según los datos del censo del (INEC, 2022), se obtuvieron los siguientes resultados 

sobre el cantón Alausí.  El poblamiento urbano se caracteriza por una alta densidad de 

población y una morfología dividida en zonas o barrios diferenciados. El cantón Alausí 

cuenta con un total de 10,303 habitantes, distribuidos de la siguiente forma: 

Figura 45.  

Población en Alausí 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta investigación se centrará únicamente en los datos obtenidos del censo de 2022 

correspondientes a la zona urbana del cantón Alausí. 

Identificación según culturas y costumbres. 
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Al analizar los datos recogidos en 2022, se observa que los grupos étnicos con mayor 

porcentaje de ocupación en el cantón Alausí son los mestizos e indígenas, respectivamente. 

Esta información se puede visualizar en la figura que se muestra a continuación: 

Figura 46.  

Grupos étnicos en el cantón Alausí. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Acceso a servicios básicos. 

A continuación, se presentan los porcentajes sobre el acceso a servicios básicos en la zona urbana 

del cantón Alausí. 

Figura 47.  

Acceso a servicios básicos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Hogares según número de miembros del hogar. 

Seguidamente, se exhiben los porcentajes relativos al número de personas que 

habitan en las viviendas: 

 



61 
 

Figura 48. 

Número de miembros del hogar. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.2.2 Dimensión económica. 

Fuentes de ingreso. 

El cantón cuenta con una variedad de recursos turísticos que podrían ser utilizados 

para generar actividades económicas, tanto en la creación de productos vinculados como en 

la prestación de servicios. A pesar de la importancia de estos bienes patrimoniales y recursos 

turísticos, se observa un desarrollo limitado en el sector y niveles de ingreso que son 

insignificantes. Desafortunadamente, no ha surgido una industria turística, a pesar de los 

esfuerzos de los gobiernos locales y los empresarios privados. Los programas y proyectos 

implementados por diversas entidades gubernamentales han arrojado resultados poco 

satisfactorios. 

Figura 49. 

Fuentes de ingreso en Alausí 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Actividades económicas. 

A nivel de ramas económicas, se destaca la agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca con el 21.42%, mientras que, en el sector de servicios, la enseñanza representa el 

23.67% y la administración pública el 14.11%. Esto evidencia que el cantón Alausí concentra 
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sus actividades económicas en la agricultura y ganadería, así como en enseñanza y 

administración pública. 

Tabla 9.  

Actividades económicas por sector. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.2.3 Dimensión Cultural. 

Alausí es un cantón conocido por su riqueza cultural y tradicional, destacándose las 

festividades de San Pedro de Alausí, que es emblemática para su identidad. 
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Figura 50.  

Prácticas culturales y religiosas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Actividades y uso de espacios. 

Figura 51.  

Actividades y uso de espacios. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Lugares donde se llevan a cabo actividades culturales. 

Figura 52. 

Lugares para las actividades culturales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4 ZONA DESTINADA PARA REASENTAMIENTO DENTRO DE ÁREAS APTAS 

EN DESARROLLO URBANO. 

 

4.4.1 Información preliminar previa a la elección del lugar de reasentamiento. 

Las familias que residían en las 163 viviendas ubicadas en el polígono de riesgo de 

Alausí, que abarca 247 hectáreas, no podrán retornar a sus hogares. La zona ha sido 

clasificada como de alto riesgo, y se ha determinado la necesidad de reubicar las viviendas 

registradas en ese lugar. 

De las 163 viviendas identificadas en el polígono de riesgo, según la información 

preliminar basada en el catastro del Municipio de Alausí, 57 resultaron destruidas. Las 

restantes casas, situadas en las proximidades de la zona de deslizamiento, aunque 

permanecieron en pie, fueron desalojadas por precaución y sus residentes no podrán retornar. 

Sin embargo, muchas familias se han visto en la obligación de regresar a sus viviendas ya 

que no tienen otro lugar en donde reubicarse. 
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Ante esta situación, algunos optaron por alquilar otro espacio o abandonar Alausí, 

mientras que 50 familias se encontraban alojadas en dos refugios habilitados tras la tragedia. 

En el edificio del Municipio de Alausí, donde el Ministerio de Vivienda ha 

establecido un punto de atención, numerosas familias se congregan para gestionar ayuda 

debido a la pérdida de sus hogares. Algunos expresan inquietud por la ausencia de escrituras 

de propiedad de los terrenos, requisito indispensable para acceder al bono de vivienda de 

interés social. Un total de 25 familias aguardan en lista de espera, mientras que el MIDUVI 

analiza las fichas de otras 15, con el objetivo de verificar la titularidad de las viviendas. 

Escaso Suelo estable. 

Desde el día siguiente al trágico suceso, el Ministerio de Vivienda y el Municipio de 

Alausí iniciaron la búsqueda de terrenos para reubicar a las familias afectadas. No obstante, 

esta tarea se ha visto dificultada significativamente debido al elevado porcentaje de suelo 

inestable en la cabecera cantonal. De los nueve predios identificados por el Municipio de 

Alausí, ocho se encuentran en zonas de riesgo. Únicamente se ha localizado un terreno 

seguro, propiedad de Petroecuador, con 11.831metros cuadrados. El Municipio ha solicitado 

la donación de este terreno a la empresa estatal para que el MIDUVI pueda construir las 

primeras viviendas de interés social.  

4.4.2 Terreno ubicado en Colaipud. 

Figura 53. 

Datos del terreno en Colaipud. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIÓN:  

El terreno que pertenece al Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal 

de Alausí, ubicado en la zona de Colaipud, no tiene todavía la aprobación necesaria para 

acceder a los servicios de agua potable y alcantarillado. 

4.4.3 Terreno ubicado en Mullinquiz. 

Figura 54.  

Datos del terreno en Mullinquiz. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

CONCLUSIÓN: 

El terreno de PETROECUADOR localizado en el barrio Mullinquiz cuenta con la 

autorización requerida para el suministro de servicios de agua potable y alcantarillado. 

 

4.4.3.1 Terreno destinado para desarrollo urbano ubicado en el barrio Mullinquiz. 

El terreno en cuestión, cedido al MIDUVI de forma gratuita, ha sido debidamente 

inscrito en el Registro de la Propiedad del GAD Municipal de Alausí y se encuentra situado 

frente a los antiguos silos de la localidad. Diego Villacís, quien desempeña el cargo de 

director provincial del Ministerio de la Vivienda en Chimborazo (MIDUVI), ratificó la 

adquisición de un terreno de 1.8 hectáreas. En este sitio, se llevará a cabo la construcción de 

57 viviendas destinadas principalmente a los habitantes de Alausí afectados por el 

deslizamiento de tierra en el cantón. (GADMCA, 2023) 
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Figura 55.  

Levantamiento planimétrico predio Mullinquiz.

Fuente: Elaboración propia. 

4.5 ANÁLISIS URBANO (BARRIO MULLINQUIZ Y SU CONTEXTO). 

4.5.1 Área de estudio. 

Para delimitar el área de estudio, se seleccionan tres puntos nodales que son la plaza 

de toros Mullinquiz, Los Silos y la Plaza Jesús Camañero. Al referirnos a estos puntos, se 

evidencia que el área de Los Silos se sitúa en el centro, y desde este punto se extiende un 

radio de influencia de 250 metros tomando en cuenta las ciudades en 15 minutos  

Las ciudades de 15 minutos buscan reducir la necesidad de desplazarse lejos y 

facilitar el acceso a servicios esenciales cerca, como vivienda, empleo, educación, salud y 

áreas recreativas, caminando o en bicicleta. Ampliar el radio de acceso podría incentivar el 

uso del automóvil, dado que la mayoría de las personas en el sector prefieren movilizarse a 

pie. 
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Figura 56.  

Área de estudio. 

 

Fuente: 

Elaboración propia. 

4.5.2 Dimensión física. 

  

4.5.2.1 Clima.  

Figura 57. 

Clima en Alausí. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Meteoblue. 
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4.5.2.2 Paradas de bus y rutas. 

En Alausí, el flujo vehicular y las actividades de repartición causan congestión, 

especialmente los días de feria alrededor de la Plaza Jesús Camañero. En la zona, hay paradas 

de autobuses interparroquiales que operan en las rutas Alausí-Sibambe y Alausí-Nizag, 

además de una parada de la cooperativa “Los Andrés” que sirve a la parroquia matriz. La 

cooperativa Alausí también transita por la zona, cubriendo parte de la ruta Alausí-Guayaquil, 

lo que facilita el transporte de la población dentro de la ciudad. 

Figura 58.  

Paradas de bus y rutas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5.2.3 Espacio público. 

Dentro del área de estudio se destacan infraestructuras de espacios públicos, que 

incluye parques como es la Loma de Lluglli y el parque del Niño, así también como la Plaza 

Jesús Camañero en donde se realizan eventos culturales. 

Figura 59.  

Espacio público. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5.2.4 Vitalidad. 

En resumen, se concluye que las aceras en la zona de estudio exhiben dimensiones 

que varían de insuficientes a suficientes, siendo predominantes medidas de 0.70 cm y 0.95 

cm. Se destaca, sin embargo, un porcentaje notablemente bajo de aceras con dimensiones 

excelentes, las cuales alcanzan los 2.00 m. 

Figura 60.  

Vitalidad de espacios. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5.2.5 Seguridad y movilidad. 

Para analizar la inseguridad en la zona de estudio, se llevó a cabo una visita al sitio 

con el propósito de realizar un conteo de postes de luz a lo largo de cada vía. Los resultados 

revelaron que las áreas con una percepción más pronunciada de inseguridad incluyen las 

escalinatas del barrio Lorito Loma, el barrio Mullinquiz en la vía a Chiripungo, la línea del 

tren, específicamente la calle que se origina en el parque de La Madre, y la vía E-47 en 

dirección a Sibambe. 

Esta conclusión se fundamenta en la observación de que algunas luminarias 

presentan deficiencias en su estado o proporcionan una iluminación tenue. Además, se 

complementa con el monitoreo de movilidad y vitalidad, el cual indica una escasa afluencia 

de personas en estos lugares, contribuyendo así a catalogarlos como entornos con una menor 

sensación de seguridad. 

Figura 61.  

Seguridad y movilidad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5.2.6 Uso de suelo en planta baja. 

El área total de espacios construidos y áreas verdes corresponde a 40,671.49 m².  

Se obtienen porcentajes que revelan que el mayor uso del suelo en planta baja 

corresponde a viviendas con el 63.22%, mientras que, existen porcentajes bajos en cuanto a 

educación, áreas sin definir su uso y culto. 

Figura 62. 

Uso del suelo en planta baja. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5.2.7 Cobertura de ocupación del suelo y N° de pisos. 

El porcentaje del COS total en el área de estudio es de 163.24%, adicionalmente se 

obtiene también la Cobertura de Uso del Suelo (CUS) dándonos un total de 66.392,60 m² 

Dentro de la zona de estudio principalmente destacan viviendas de 1 y 2 pisos de 

altura, dándonos como resultado una densidad edificada baja. 

Figura 63.  

Cobertura de ocupación del suelo y N° de pisos 

.  

Fuente: Elaboración propia. 

 



75 
 

4.5.2.8 Área verde. 

En lo que respecta al área verde, se evidencia una diversidad de situaciones en el 

cantón. Mayoritariamente, se observan zonas que carecen de un uso específico asignado, lo 

que sugiere que estas áreas, aunque presentes, aún no han sido formalmente designadas con 

un nombre o un propósito definido. 

Además, es relevante destacar que una parte del área de estudio está cubierta por un 

pequeño bosque. Esto puede desempeñar un papel crucial en la conservación de la 

biodiversidad local, y la protección de la calidad del suelo. 

 

Figura 64. 

Área verde. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5.2.9 Conclusión. 

A través de la superposición de capas en el área de estudio, se puede concluir que la 

densidad edificada alcanza un 37.90%, predominando viviendas de dos pisos de altura en 
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esta zona, siendo el barrio La Vicentina el área con mayor densidad edificada y caracterizada 

además por una topografía accidentada. 

En cuanto a las rutas de transporte, la vía E-47 es la principal arteria por la que 

transitan los medios de transporte, mientras que las calles locales son mayormente utilizadas 

por vehículos particulares, taxis y camionetas. 

En lo referente a la percepción de seguridad, se observa que la zona alrededor de la 

Plaza Jesús Camañero es considerada más segura, atribuible a su alta vitalidad y al 

considerable flujo de personas que la frecuentan. Por otro lado, los barrios La Vicentina, 

Mullinquiz y Lorito Loma presentan percepciones de seguridad medias y bajas, 

posiblemente debido a la falta de alumbrado público adecuado y a un menor número de 

personas que transitan por estas áreas. 

En cuanto a las áreas verdes, se identifica un déficit de espacios públicos destinados 

a este fin. A excepción del Parque del Niño y la Loma de Lluglli, no se encuentran áreas 

verdes designadas ni se les atribuye algún uso específico. 

Asimismo, se identifica equipamientos significativos que incluye un hospital y los 

silos, aunque este último no se utiliza actualmente. La presencia de una plaza de toros que 

solo se emplea en días festivos de carnaval también resalta como un elemento relevante en 

la dinámica local, sugiriendo un uso esporádico de ciertos espacios públicos. 

Figura 65.  

Superposición de capas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.6. PROPUESTA. 

4.6.1 Ideas de diseño urbano. 

 

Transporte - vías - movilidad. 

Figura 66.  

Transporte - vías - movilidad. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Infraestructura - uso del suelo en planta baja - N° de pisos - comercio - actividad de 

estancia en la zona. 

Figura 67.  

Infraestructura - uso del suelo en planta baja - N° de pisos - comercio - actividad de 

estancia en la zona. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Espacio público - área verde - vitalidad de espacio - movilidad de los residentes. 

Figura 68.  

Espacio público - área verde - vitalidad de espacio - movilidad de los residentes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Morfología – topografía. 

Figura 69. 

Morfología – topografía. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.6.1.1 Zonificación y usos de suelo requerido. 

El área de estudio se ha segmentado en cinco zonas, con la línea férrea como eje 

divisorio principal, además de tomar en cuenta la topografía y las áreas con mayor densidad 

poblacional. 

Los diagramas de burbujas por cada zona son esencial para la fase de planificación, 

ya que ayuda a zonificar y visualizar que usos de suelo posee y carece cada sector, 

asegurando que el diseño final sea coherente con las necesidades de cada zona. 

El resultado final en toda el área de estudio revela un aglomeramiento de servicios 

de salud, institucional y educativo en una sola zona. En contraste, las demás áreas son 

predominantemente residenciales y sin uso específico, con solo unos pocos espacios de usos 

mixtos, como vivienda y comercio. 
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Figura 70.   

Diagrama de burbujas en toda el área de estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.6.1.2 Migración de usos del suelo. 

La migración de usos de suelo se refiere al proceso de transformación en la 

utilización de la tierra, donde un tipo de uso se convierte en otro.  

A continuación, se describe qué usos del suelo existen en cada polígono y qué usos 

migran hacia otras zonas donde actualmente son insuficientes. Se consideran los usos del 

suelo aglomerados en las zonas 1 y 2, que incluyen recreación, institucional, educativo, 

residencial y mixto. En este caso, no se considera necesario migrar los servicios de salud a 

otras zonas, ya que el hospital básico existente abastece adecuadamente a la zona de estudio.  
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Figura 71.  

Migración de usos por zona. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.6.1.3 Tipos de equipamientos. 

A continuación, se presenta una lista de diversos tipos de equipamientos que se 

incluirán en el plan urbano, categorizados: 

Figura 72. 

Tipos de equipamientos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 73.  

Equipamientos propuestos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.6.1.4 Usuarios a reasentarse y necesidades urbanas. 

Según la investigación realizada por (Haro & Allauca, 2024), sobre la propuesta de 

diseño de vivienda de interés social para los damnificados por el deslizamiento de tierra en 

el cantón Alausí, llegaron a las siguientes conclusiones:  

Se destruyeron por completo 57 hogares 

No están interesados en mudarse fuera del área de Alausí. 

Todas las personas encuestadas fueron alojadas temporalmente en refugios. 

La mayoría de las viviendas destruidas, aproximadamente el 53.8%, estaban siendo 

alquiladas por un promedio de $100 al mes. 

La mayoría de las familias tienen de 1 a 2 miembros viviendo con el jefe de hogar. 

 La ocupación principal de los jefes de hogar son trabajadores, como empleadas 

domésticas, vendedores ambulantes y peones. 

La educación principal es de nivel primario. 

La mayoría de la población afectada es originaria de Alausí. 



82 
 

4.6.1.5 Ejes estructurantes. 

Se establecen ejes estructurales para organizar diversos usos del suelo. Entre estos 

ejes clave se encuentran: 

Eje comercial: se extiende a lo largo de la vía colectora y en las zonas con usos de 

suelo mixto. 

 Eje cultural: definido por las vías del tren que atraviesa de norte a sur la zona de 

estudio. 

Eje natural: delimita la transición entre lo urbano y lo rural, controlando así el 

desarrollo de la ciudad. 

A continuación, se muestran los ejes estructurantes identificados en el área de 

estudio. 

Figura 74.  

Ejes estructurantes. 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.6.2 Estrategias urbanas. 

 

4.6.2.1 Circuito peatonal. 

Generar circuitos peatonales que incluyan escalinatas y calles peatonales para 

asegurar una conexión eficiente entre todos los polígonos dentro del área de estudio. Estos 

circuitos deben ser accesibles, seguros y promover el tránsito peatonal, facilitando el 

movimiento de los usuarios a lo largo del espacio urbano.  
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Figura 75.  

Circuito peatonal propuesto. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6.2.2 Viario público peatonal. 

Figura 76. 

Propuesta de construcción y ampliación de aceras. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6.2.3 Ciclovía. 

Creación de una ciclovía que se inicia desde la vía local proveniente de la ruta que 

lleva a la Nariz del Diablo. La ciclovía continuará mediante un paso elevado, cruzando luego 

por una vía peatonal hasta llegar a la calle detrás del hospital. De esta manera, se bordeará 

la ciudad, permitiendo disfrutar de vistas panorámicas y generando una ruta segura a través 

de las zonas menos congestionadas del área de estudio. 

Figura 77.  

Ciclovía y cortes específicos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.6.2.4 Terminación de vías locales. 

Para evitar la expansión descontrolada de vías locales, se propone construir vías que 

terminen en una rotonda. Este planteamiento tiene como fin principal detener la 

estratificación social y evitar la urbanización en áreas de alta topografía, que son 

especialmente vulnerables a desastres naturales como deslizamientos de tierra y erosión. 

No se realizarán modificaciones en las demás vías, ya que las arteriales y colectoras 

conectan con otros pueblos y ciudades, mientras que las vías locales se dirigen a áreas más 

céntricas de la ciudad. Esta diferenciación es crucial para preservar la funcionalidad del 

sistema vial sin fomentar una expansión no deseada en las zonas vulnerables. 
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Figura 78.  

Terminación de vías locales y corte de rotonda.

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6.2.5 Espacio público (áreas verdes y plazas duras). 

Se propone la creación de nuevos equipamientos que incorporen a su alrededor 

espacios públicos diseñados específicamente para el descanso y la recreación. Estos 

equipamientos deben incluir parques, plazas, y áreas verdes que inviten a la comunidad a 

utilizarlos como puntos de encuentro y socialización. 

El objetivo es generar nuevos espacios urbanos que no solo sirvan como lugares de 

tránsito, sino que también fomenten actividades de esparcimiento y relajación. La 

integración de estos espacios públicos con los equipamientos permitirá a los residentes 

disfrutar de estancias agradables y seguras, promoviendo una vida comunitaria más activa y 

cohesionada. 

La integración de estos espacios públicos con los equipamientos permitirá a los 

residentes disfrutar de estancias agradables y seguras, promoviendo una vida comunitaria 

más activa y cohesionada. 

El incremento de espacios públicos, como parques, se debe en parte a los resultados 

de encuestas en las que se preguntó a la población qué tipo de equipamientos consideraban 

necesarios en su zona 
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Figura 79. 

Equipamientos y espacios públicos inmediatos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.6.2.6 Equipamientos. 

Figura 80.  

Equipamientos propuestos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.6.2.7 Aprovechamiento de vacíos urbanos. 

A continuación, se identificarán los polígonos habitacionales que serán intervenidos, 

ya que no todos presentan estos vacíos. 

Figura 81.  

Polígonos a intervenir. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 82.  

Polígonos habitacionales y normativa (parte 1). 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 83. 

 Polígonos habitacionales y normativa (parte 2). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.6.2.8 Suturas urbanas. 

La implementación de corredores verdes, caminos peatonales, ciclovías y escalinatas 

para enlazar diversas áreas de la ciudad puede mejorar significativamente la cohesión 

urbana. Dentro de la zona, se implementan diversas suturas urbanas. 

Figura 84.  

Trama y suturas urbanas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.6.2.9. Nuevos criterios para la clasificación de áreas verdes. 

Se presenta una nueva propuesta para la clasificación de estos espacios, basada en 

enfoques que consideran factores ecológicos y sociales. Mediante esta actualización, se 

busca optimizar la gestión y el aprovechamiento de las áreas verdes, que inicialmente eran 
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zonas verdes sin tratamiento, asegurando que cumplan con las necesidades ambientales y de 

los pobladores de la zona de estudio. A continuación, se presenta la nueva clasificación de 

las zonas verdes: verde productivo, público y de protección.  

Figura 85.  

Nuevos criterios de área verde. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.6.3 Plan urbano. 

4.6.3.1 Estado actual. 

Figura 86. 

Plan urbano-estado actual. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.6.3.2 Propuesta del plan urbano. 

Figura 87. 

Propuesta del plan urbano. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.6.3.3 Secciones generales. 

Figura 88.  

Secciones generales. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6.3.4 Sección Silos + plaza de toros + conjunto habitacional. 

Figura 89.  

Sección Silos + plaza de toros + conjunto habitacional. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6.3.5 Secciones de vías. 

A continuación, se muestran cortes detallados de las vías, que se dividen en tres 

categorías: colectoras, locales y peatonales. Asimismo, se aprecia con mayor claridad la 

intersección entre la vía colectora y la línea férrea, donde se ha propuesto un paso elevado 

debido a la confluencia de varias vías en ese punto. 

Estos cortes proporcionan una visión clara de las características y dimensiones de 

cada tipo de vía. 

Figura 90.  

Secciones de vías. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6.3.6 Polígonos de intervención territorial (PIT) 

El área de estudio se ha dividido en cinco PIT, tomando como referencia la línea 

férrea y considerando tanto la topografía como las áreas con mayor concentración de 

población. A continuación, se describe cada PIT: 

PIT 1: Esta zona se distingue por su topografía mayormente plana, lo que ha 

favorecido la concentración de equipamientos como centros de salud, instituciones 

educativas y servicios públicos. 

Figura 91.  

PIT 1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

PIT 2: Este sector es principalmente residencial, aunque también incluye ciertas 

áreas recreativas y mixtas, donde los comercios se concentran en su mayoría en la planta 

baja. Aunque presenta una topografía irregular, es el área con mayor densidad de población. 

Figura 92.  

PIT 2. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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PIT 3: El área es predominantemente residencial. La línea férrea también se toma 

como un punto de referencia dentro de este PIT. Aunque la topografía no es extremadamente 

accidentada, la zona no está densamente poblada. Dentro de este PIT, se ha creado una 

subdivisión designada como zona de protección. 

Figura 93.  

PIT 3. 

 

Fuente: Elaboración propia 

PIT 4: Es la zona con menor densidad poblacional. Las áreas verdes presentan una 

topografía accidentada, mientras que en la zona residencial el terreno tiende a ser más plano. 

Es el área con mayor cantidad de espacios verdes, y se ha subdividido una sección específica 

dedicada a la protección ambiental para prevenir desastres naturales. 

Figura 94.  

PIT 4. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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PIT 5: Esta área tiene la topografía más pronunciada y una densidad poblacional 

media. En los lotes de los residentes, se encuentran pequeños espacios agrícolas que 

permiten el cultivo a pequeña escala, integrando la producción agrícola con el entorno 

residencial. 

Figura 95.  

PIT 5. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6.3.7 Tratamientos urbanísticos. 

Debido a que el área de estudio está ubicada dentro del límite urbano del cantón 

Alausí, los tratamientos aplicados se ajustan a la clasificación del suelo urbano según la 

(LOOTUGS, 2018). 

Tabla 10.  

Tratamientos urbanísticos. 

 

Fuente: LOOTUGS, 2018. 
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MEJORAMIENTO INTEGRAL: Se aplica en los PIT 3, 4 y 5 debido a que se 

enfoca en aprovechar los espacios vacíos mediante el planteamiento de viviendas y 

equipamientos. Estas intervenciones incluyen la ampliación de aceras, y la incorporación de 

conexiones adicionales, como escalinatas, ciclovía, plazas duras y un puente elevado, para 

mejorar la conectividad. 

CONSERVACIÓN: Busca resguardar áreas que necesitan ser conservadas por 

razones específicas. En el caso del PIT 1, la conservación es necesaria debido a la presencia 

de un equipamiento patrimonial que es el hospital. 

SOSTENIMIENTO: Para el PIT 2 ya que se mantiene la identidad y características 

del lugar sin hacer cambios significativos. 

PROTECCIÓN: aplicada a las zonas verdes para disminuir el riesgo a desastres 

naturales. 

Figura 96.  

Tratamientos urbanísticos en cada PIT. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6.4 Catálogo informativo por sistema (equipamientos -demografía-espacio público y 

residencias en vacíos urbanos). 

 

4.6.4.1 Proyección temporal - equipamientos. 

Requerimientos de equipamientos. 

Tabla 11.  

Requerimiento de equipamientos públicos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 97.  

Equipamientos propuestos. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 98. 

Proyección de equipamientos.

 

Fuente: Elaboración propia 

Propósito: El Plan Urbano, con un tiempo proyectado de 37 años, estima que el aforo 

de funcionamiento diario alcanzará mínimo los 3,950 habitantes y máximo 14,800 habitantes 

en la zona de estudio. Esta cifra considera el crecimiento esperado, asegurando que los 

equipamientos propuestos sean suficientes para satisfacer las demandas de la comunidad en 

expansión y brindar un entorno adecuado para los nuevos residentes. 

4.6.4.2 Análisis demográfico actual. 

Para estimar la densidad poblacional en un contexto urbanístico, es común utilizar 

criterios de clasificación que consideran el tamaño del lote y la capacidad de ocupación. Un 

posible enfoque de clasificación podría organizar los lotes por rango de tamaño y determinar 

cuántas personas habitarían cada unidad o piso en función de ese rango como se muestra en 

la siguiente tabla: 

Tabla 12.  

Clasificación por rango de lote. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 99.  

Población por PIT.

 

Fuente: Elaboración propia 

Población y densidad poblacional actual. 

En conclusión, la densidad poblacional en la zona de estudio es de 120,52 habitantes 

por hectárea. Este valor proporciona una medida de la concentración de la población en el 

área analizada. 

Figura 100.  

Población y densidad poblacional actual. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6.4.3 Estrategias de espacio público. 

Tabla 13.  

Estrategias de espacio público. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.6.4.4 Residencias en vacíos urbanos. 

Se plantea utilizar los vacíos urbanos como una alternativa factible para la 

reubicación de personas reasentadas. La intención arquitectónica busca no solo la 

integración adecuada al entorno, sino también la creación de conjuntos de viviendas que 

fomenten la cohesión social. Asimismo, se calcula el número de habitantes por Polígono de 

Intervención Territorial (PIT), tomando en cuenta factores como la densidad poblacional y 

el espacio disponible como se establece en a siguiente tabla: 

Tabla 14.  

Habitantes según tamaño de lote. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con base a la siguiente esta tabla, es posible determinar la cantidad de habitantes que 

ocuparán cada polígono habitacional, considerando tanto el número de pisos como la 
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cantidad de lotes disponibles. Con esta información, será posible evaluar si los vacíos 

urbanos son suficientes para alojar a las 800 personas damnificadas, además de analizar el 

crecimiento poblacional en el área de estudio. 

Tabla 15. 

Datos de polígonos habitacionales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.6.4.5 Población y densidad poblacional proyectada. 

En resumen, la densidad poblacional proyectada en la zona de estudio es de 192,87 

habitantes por hectárea 

En conclusión, los vacíos urbanos no solo son suficientes para alojar a las 800 

personas damnificadas, sino que también permiten la llegada de nuevos residentes a la zona. 

Esto incrementa la población total en el área de estudio, sumando a las 1 420 personas 

adicionales a los habitantes actuales. A continuación, se exponen los valores comparativos 

entre la población y la densidad poblacional actuales y las proyecciones futuras. 

 Figura 101.  

Población y densidad poblacional proyectada. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.6.4.6 Comparación de la población y densidad poblacional (actual y proyectada). 

Figura 102.  

Comparación de la población y densidad poblacional (actual y proyectada). 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.6.4.7 Perfil de usuarios. 

En la siguiente tabla se muestra la compatibilidad de los usuarios destinados para 

equipamientos, residencia y espacio público respectivamente, guiándonos con íconos 

identificativos para cada usuario. 

Figura 103.  

Perfil de usuarios. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

CAPÍTULO V 

5.1 Conclusiones. 

El análisis urbano se centra en identificar la “zona cero” y sus características. Con 

base en este análisis, se determinan los aspectos clave del usuario, lo que permite adaptar la 

planificación a una nueva zona que presenta condiciones diferentes a las de la zona afectada. 

Considerando que el GAD ha determinado que el terreno de Mullinquiz es apto para 

la construcción, se establece un perímetro de impacto de 250 m², donde se planifican 

características periurbanas o rurales que replican el estilo de vida de la zona afectada, 

repotenciando el espacio urbano para integrar la nueva densidad habitacional propuesta. 

Analizar referentes que compartan características similares con la situación del área 

en cuestión es fundamental para formular estrategias urbanas adecuadas que respondan a los 

problemas detectados en el diagnóstico.  

Realizar encuestas a los residentes de la zona de impacto es fundamental para 

recopilar sus opiniones y definir un programa urbano-arquitectónico que satisfaga las 

necesidades tanto de los futuros reasentados como de la población actual, mejorando el 

diseño de las nuevas áreas. 

El plan urbano proyecta mejoras en infraestructura, como aceras, plazas, escalinatas 

y ciclovía, junto con equipamientos adaptados al contexto local y a las necesidades de los 
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usuarios. Con una proyección a 37 años, incluye una mayor densidad habitacional y se basa 

en planes de desarrollo urbano a largo plazo, más allá de agendas locales. Además, está 

diseñado para ser resiliente ante posibles desastres, protegiendo elementos clave como el 

transporte público, viviendas y zonas peatonales. 

Se crea un catálogo informativo por sistema (equipamientos, viviendas, espacio 

público) para identificar las cualidades del nuevo modo de habitar híbrido (urbano-rural), 

garantizando que las particularidades de estos sistemas sean compatibles con la diversidad 

de usuarios. 

5.2 Recomendaciones. 

Llevar a cabo estudios geotécnicos en el área de reasentamiento para identificar 

características del suelo y posibles riesgos geológicos, garantizando así la estabilidad de las 

nuevas infraestructuras.  

Sugerir a las autoridades a implementar control sobre las construcciones en áreas 

vulnerables, así como a preservar y fortalecer las zonas verdes, garantizando así la seguridad 

de la comunidad y reduciendo el riesgo de accidentes naturales. 

Crear espacios permanentes para que la ciudadanía participe activamente en el 

proceso de planificación. Esto podría incluir encuestas, talleres y foros comunitarios que 

permitan a los residentes expresar sus necesidades y sugerencias, asegurando que el diseño 

urbano refleje sus expectativas. 

Es importante incorporar áreas verdes y espacios recreativos dentro del diseño 

urbano, promoviendo un entorno saludable. 

Realizar evaluaciones periódicas del plan urbano para adaptarlo a los cambios en las 

condiciones del entorno y las necesidades de la población, garantizando que se cumplan los 

objetivos a lo largo del tiempo. 

Se sugiere que este proyecto de investigación se expanda en futuras proyectos que 

aborden el diseño de equipamientos, espacios públicos o complejos habitacionales 

propuestos en este plan urbano. 
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