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RESUMEN
La vivienda es una de las principales necesidades básicas del hombre. Sin 

embargo, no todas las personas cuentan con el poder adquisitivo suficiente para 
obtener una vivienda. Por esta razón se requieren planes habitacionales con 
edificaciones que utilicen materiales de bajo costo, y entre uno de éstos se 
encuentra la caña guadua. El objetivo de este proyecto es diseñar un prototipo 
de vivienda de interés social ubicado en el cantón Salinas empleando el bambú 
como material autóctono. A través de la investigación bibliográfica, se conoce 
que este material cuenta con una excelente relación resistencia-peso que puede 
llegar a alcanzar una resistencia mayor al acero. El levantamiento de información 
consistió además en entrevistas a expertos en construcción de vivienda, de lo 
que se concluye que el proyecto con este material es conveniente para abaratar 
costos de construcción.

Palabras clave: vivienda social; bambú; metodología constructiva; cantón 
Salinas.
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ABSTRACT
Housing is one of the main basic needs of man. However, not all people have 

sufficient purchasing power to obtain a home. For this reason, housing plans with 
buildings that use low-cost materials are required and one of these is bamboo. 
The objective of this project is to create a prototype of social interest housing 
located in Salinas using bamboo as an indigenous material. Through bibliographic 
research, it is known that this material has an excellent weight-resistance ratio that 
can reach a higher resistance to steel. The gathering of the information consisted, 
in addition, in interviews, experts in the construction of the house, and also in the 
conclusion that the project with this material is convenient to lower construction 
costs.

Key words: Social housing, bamboo; construction methodology; Salinas.





CAPÍTULO 1
 — Planteamiento del Problema.
 — Antecedentes.
 — Descripción del Problema.
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2 1.  Planteamiento del 
problema

1.1.  Antecedentes

Una de las principales necesidades 
básicas del hombre ha sido la vivienda, 
desde sus inicios hasta la actualidad, como 
lo fue en la prehistoria, cuando buscaba 
protección en lo profundo de la cueva o 
debajo de los árboles. Actualmente la 
protección del hombre es la vivienda la 
cual se presenta con varios espacios y 
áreas, estos son proporcionados según el 
poder económico. 

Según el artículo 375 de la Constitución 
de la República (2008) “El Estado, en 
todos sus niveles de gobierno, garantizará 
el derecho al hábitat y a la vivienda digna” 
(pág. 169). El hombre tiene derecho a 
habitar en una vivienda digna, esto quiere 
decir una vivienda donde las familias 
puedan vivir con paz, seguridad y dignidad. 
Sin embargo, no todos los seres humanos 
pueden tener acceso a una vivienda digna, 
es por esta razón que el estado interviene 
otorgando viviendas de interés social para 
los habitantes de escasos recursos.

Latinoamérica es un continente en 
constante crecimiento, debido a esto 
se realizan planeamientos de vías, 
equipamientos, espacios públicos, áreas 
verdes y vivienda, siendo la vivienda uno 
de los sectores que más crece. La mayoría 
de la población, especialmente la de bajo 

nivel económico, busca adquirir una vivienda propia pero no cuentan con el suficiente 
poder adquisitivo para hacerlo. Al decir de Sánchez Corral (2012):

La vivienda y sus condiciones precarias son actualmente uno de los problemas más 
graves de las ciudades latinoamericanas. La gran demanda y los pocos recursos de la 
población para satisfacer sus condiciones básicas hacen que estos últimos necesiten de 
ayuda del gobierno para emprender la construcción de sus viviendas. (pág. 8).

Como respuesta a la alta demanda de viviendas el estado está en la obligación de 
crear programas habitacionales. Las diferentes instancias del estado, desde el gobierno 
central hasta los gobiernos locales, deben ofrecer a sus habitantes planes habitacionales 
de bajo costos y de esta manera solucionar una parte del déficit habitacional (Ver figura 1). 

Figura 1: Concepto de déficit habitacional
Tomado de “Déficit habitacional en línea sobre estimación del déficit habitacional en países de América 
Latina”, por  Laguna (2015)

En febrero del 2001 el Municipio de Guayaquil ofrece el programa habitacional “Mucho 
Lote” con el propósito que sus ciudadanos puedan acceder a un terreno y/o casa propia. 



3

Figura 2: Planes habitacionales municipales
Tomado de “Nebot anuncia casas por 150 dólares al mes”, por Diario Expreso (2016)

La propuesta presentaba dos modalidades 
dando la oportunidad a que sus usuarios 
puedan acceder a: un lote con un valor 
de $1,800 o un lote con vivienda desde 
$4,500 hasta $9,200. La solución de 
vivienda de interés social Mucho Lote 
cuenta con 14,152 lotes  distribuidos en 
490 manzanas, donde cada lote tiene una 
dimensión de 6 metros por 12 metros, y 
con un área de construcción de 40 m2 
(Alcaldía de Guayaquil, 2018).

Actualmente el conjunto se encuentra 
vendido en su totalidad. Sin embargo, los 
usuarios no se encuentran conformes con 
el tamaño de la vivienda y el incumplimiento 
de las autoridades en cuanto a propuestas 
urbanísticas, ya que la realidad de lo 
ofrecido no es lo que se esperaba, ya 
que las casas tienen un techo muy bajo y 
habitaciones pequeñas (Viteri, 2002, pág 
6). 

La seguridad, iluminación, amplios 
espacios comerciales, áreas verdes, 
servicios básicos, guarderías y unidades 
educativas son las propuestas que el 
Municipio de Guayaquil garantizaba para 
el conjunto, pero los residentes aseguran 
que con el pasar de los años no se han 
cumplido con las expectativas de la oferta. 

La inseguridad es uno de los mayores 
problemas que afronta este proyecto 
habitacional, pues sus moradores 
agradecen la oportunidad de tener una 
casa propia a un costo económico, pero al 
mismo tiempo viven intranquilos por la alta 

ola delincuencial del sector. Como lo dijo Zúñiga (2010) el plan habitacional debía contar 
con guardias de seguridad proporcionado por el Municipio, desprovistos de armas por 
una prohibición que existía; además, se debía contar con un alumbrado eléctrico, pero la 
‘ciudad’ es oscura en las noches.

Otro programa habitacional que el Municipio de Guayaquil ofreció en Julio del 2010 
es “Mucho Lote 2” que al igual que Mucho Lote Uno, surge como necesidad de los 
ciudadanos guayaquileños puedan tener su terreno y/o casa. El proyecto está dividido en 
9 macrolotes comprendidos en un área de 887,338.20 m2 y se estima la construcción de 
14,000 viviendas con un área promedio de 96 m2 a un precio desde los $20,000 hasta 
los $30,000 (Alcaldía de Guayaquil, 2018).

Al igual que el anterior programa habitacional, los habitantes de Mucho Lote 2 también 
presentan inconformidades con el conjunto, pues entre las propuestas del plan habitacional 
constaba la construcción de un parque lineal con una ciclovía paralela a este y un malecón 
al pie del Río Daule. Sin embargo, estas obras siguen inconclusas y el sector sufre de 
carencia de espacios públicos y áreas verdes. Otro problema de los residentes es la 
lejanía de servicios de transporte público, pues esto los obliga a cruzar a diario el ancho 
de la autopista esquivando carros que circulan a alta velocidad poniendo en riesgo su vida 
(Diario El Universo, 2016) por lo cual los habitantes claman un paso peatonal (Ver figura 2).



4 Una institución no gubernamental que ofrece viviendas de interés social para las 
personas de escasos recursos es Hogar de Cristo. A diferencia de los programas 
habitacionales ofrecidos por el Municipio de Guayaquil que utilizan los materiales comunes 
en el campo de la construcción como la mampostería y el hormigón, Hogar de Cristo 
ofrece varios modelos de viviendas que emplean varios materiales constructivos como la 
madera, caña guadua, MDP, hormigón y mampostería (Ver figura 3). 

Figura 3: Modelos de vivienda de Hogar de Cristo
Tomado de “Hogar de Cristo presenta nuevos modelos de viviendas para personas de escasos recursos”, 
por Ecuavisa (2013)

Modelos de viviendas de una planta, 
dos plantas y en palafitos son las opciones 
que Hogar de Cristo ofrece. Sin embargo, 
este tipo de viviendas se caracterizan por 
ser muy pequeñas, siendo las dimensiones 
del modelo más pequeño de 4,8 metros 
por 3 metros, y el más grande de 4,8 
metros por 7 metros (Hogar de Cristo, s.f.). 
Por esta razón este tipo de viviendas tienen 
precios accesibles incluso para personas 
de extrema pobreza ya que los precios 
varían desde los $964 hasta $2,880. 
Como lo manifestó López (2015) 

Viviendas Hogar de Cristo 
es la única entidad del país 
que produce y financia 
viviendas al alcance de los 
grupos sociales que viven 
en condiciones de pobreza, 
especialmente de mujeres, 
ya que ofrece soluciones 
habitacionales a un coste 
de $505 que se pagan en 
un plazo de tres años. (pág. 
22)

Como respuesta al alto déficit 
habitacional cuantitativo que presenta 
Ecuador, surgen los planes habitacionales 
que buscan bajar el déficit existente 
como Mucho Lote, Mucho Lote 2, Hogar 



5de Cristo, entre otros. Sin embargo, 
estas viviendas de interés social son una 
solución parcial ya que son varios los 
factores que obstaculizan el éxito de este 
programa como los elevados costos de 
terrenos urbanos, los escasos créditos 
hipotecarios, y la falta de incentivos 
para promover a las empresas privadas 
a invertir en estos programas. Dando 
como resultado viviendas asentadas en 
zonas periféricas, construcciones que 
no garantizan condiciones apropiadas, 
pequeñas viviendas donde se genera 
el hacinamiento y propuestas que no 
contribuyen a la dignidad de las personas.

América Latina encara un considerable 
y creciente déficit habitacional. Según lo 
que manifestó el Banco Interamericano 
de Desarrollo (2012) “Una de cada tres 
familias de América Latina habita en una 
vivienda inadecuada o construida con 
materiales precarios o carente de servicios 
básicos.” En Latinoamérica alrededor dos 
millones de los tres millones de familias 
que se forman cada año, se ven obligados 
a instalarse en zonas marginales habitando 
de manera informal. Esto se debe a la 
oferta insuficiente de viviendas adecuadas 
en cada país y al poder adquisitivo con el 
que las personas de escasos recursos 
cuentan (ver figura 4). 

1.2.  Descripción del problema

Existe una elevada demanda de vivienda, sumado a la falta de recursos que tienen 
los ciudadanos para la satisfacción de sus necesidades básicas; es por esto que los 
gobiernos están en la obligación de invertir recursos en la construcción de programas 
habitacionales, que solucionen en parte el déficit de vivienda en cada uno de los países 
(Ballén, 2009, pág. 163).

Figura 4: Falta de vivienda en Latinoamérica
Tomado de “¿Cuántas familias no cuentan con un techo para vivir o habitan en viviendas de mala 
calidad?”, por Patrimonio Cultural (2012)



6 Ecuador, al igual que muchos de los países de América Latina, presenta un alto déficit 
habitacional cuantitativo y déficit habitacional cualitativo (Ver figura 5). El déficit cuantitativo 
se refiere a las viviendas irrecuperables, es decir aquellas en las que existe una necesidad 
de reemplazo ya que no cumplen con las condiciones mínimas de calidad y/o habitabilidad. 
Mientras que el déficit habitacional cualitativo hace referencia a mejorar las condiciones 
habitacionales de la misma, más no construir nuevas viviendas (Ministerio Coordinador de 
Desarrollo Social, s.f.).

Figura 5: Déficit cuantitativo y cualitativo
 Tomado de” Déficit habitacional en línea sobre estimación del déficit habitacional en países de América 
Latina”, por  Laguna (2015)

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) establece una metodología 
donde clasifica las viviendas en: aceptables, recuperables (déficit habitacional cualitativo) 
e irrecuperables (déficit cuantitativo). Según las cifras del INEC, el déficit cuantitativo a 
nivel nacional es de 18,88% y el déficit cualitativo es de 33,12%,  mientras que el 12,4% 

de los hogares viven en condiciones de 
hacinamiento (Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, 2016). “El mayor 
déficit cuantitativo de vivienda existe 
en los cantones de la costa pacífica, 
especialmente en Santa Elena con 
30,18% respecto al total de viviendas en la 
provincia” (Ministerio de Desarrollo Urbano 
y Vivienda, 2015, pág. 30). Mientras que 
en el cantón Salinas el déficit habitacional 
cuantitativo es de 24,02% y el cualitativo 
de 40,06%. 

Así mismo, por falta de atención de las 
autoridades, la provincia de Santa Elena al 
igual que sus cantones como es el caso 
de Salinas, enfrenta un problema en la 
parte residencial. A pesar de contar con 
una ubicación privilegiada para el turismo 
por estar situada frente al mar y su gran 
actividad comercial, el desinterés de las 
entidades carece en el ámbito residencial. 
Debido a que las obras impulsadas por 
el municipio son de carácter comercial 
afectando directamente al déficit 
habitacional. 

En Ecuador aproximadamente el 70% 
de la población habita en zonas urbanas 
como consecuencia del flujo migratoria 
del campo a la ciudad. Los asentamientos 
informales no pueden ser evitados dado 
su creciente magnitud, pero es posible 
mejorar la calidad de las viviendas y al 
mismo tiempo la población. (Ver figura 6) 
La informalidad hace referencia al acceso 
no regulado al suelo, esto quiere decir que 
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Figura 6: Asentamiento informal
Tomado de “Más de 1.300 líderes y lideresas de asentamientos informales de América Latina firmaron 
pronunciamiento dirigido a autoridades gubernamentales en Hábitat III”, por Techo (2015)

Los proyectos habitacionales que 
ofrece el gobierno utilizan los métodos 
tradicionales de construcción y existe 
inconformidad en sus compradores pues 
la consideran muy pequeñas en relación 
a lo propuesto por el estado. La carencia 
de espacios públicos como parques y 
zonas recreativas es notoria, el nivel de 
delincuencia en el sector es muy alto y estos 
conjuntos habitacionales al estar ubicados 
en la periferia de la ciudad hacen que el 
sistema de transporte sea muy escaso. 
Por otro lado, los proyectos habitacionales 
privados, como las viviendas de Hogar de 
Cristo intentan desarrollar nuevas tipologías 
constructivas con materiales alternativos 
como el bambú, madera, caña, MDP, 
hormigón y mampostería. Sin embargo, 
las viviendas son muy pequeñas y el 
hacinamiento es común dentro de estas 
viviendas. 

1.3. Justificación

A lo largo de los años en Ecuador se 
han desarrollado programas de interés 
social que buscan ofrecer viviendas 
a las personas de escasos recursos. 
Sin embargo, los planes habitacionales 
ofrecidos tienen en común varios 
problemas como el hacinamiento, falta 
de espacios públicos y áreas verdes, el 
tamaño de las viviendas, ubicación en la 
periferia de la ciudad, y el uso de materiales 
y metodologías constructivas tradicionales, 

son construcciones fuera de las regulaciones y normas que han sido establecidos por los 
entes municipales, con el propósito de un desarrollo formal y ordenado tanto de la ciudad 
como de la vivienda. “Los asentamientos informales, más conocidos como asentamientos 
espontáneos o irregulares, fenómeno generado mediante la ocupación ilegal de terrenos 
y que se ha transformado en una las principales formas de crecimiento del ejido urbano” 
(Mignone, 2015, pág. 1)



8 dando como resultado la inconformidad de sus habitantes. El estado es el responsable 
de responder a estas necesidades, pues está en la obligación de ofrecer programas 
habitacionales que respondan al déficit habitacional, creando viviendas para aquellas 
personas de escasos recursos económicos que no cuentan con el poder adquisitivo para 
obtener una casa propia (Ver figura 7). 

Figura 7: Programas de vivienda
Tomado de “Viviendas de interés social”, por Banco de Desarrollo del Ecuador (2017).

Las entidades gubernamentales deben investigar y desarrollar nuevas tipologías 
constructivas para el desarrollo de vivienda social con materiales alternativos. En este 
sentido, la academia, a través de sus universidades juega un rol fundamental en el 
planteamiento de nuevas tipologías de viviendas de interés social que empleen materiales 
alternativos como el bambú. 

Desde la antigüedad el bambú ha sido utilizado como material de construcción, desde 
viviendas básicas hasta estructuras complejas. Sin embrago, debido al desconocimiento 

del uso del bambú es considerado como 
un material perecible y comúnmente 
llamado “material de los pobres”. El bambú 
presenta importantes características 
como el hecho que es liviana, resistente, 
atractiva, natural y un material renovable 
de rápida regeneración. Aporta varios 
beneficios ecológicos en su crecimiento 
como la retención de agua y la reducción 
de la erosión del suelo gracias a su amplia 
red de raíces (Ver figura 8).
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Figura 8: Casas de bambú en Ecuador
Tomado de “Casas y aulas de bambú para Manabí y Esmeraldas, tras el terremoto”, por González (2016).

Diseñar un prototipo de vivienda de 
interés social en el cantón Salinas con 
materiales autóctonos como el bambú.

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general

1.4.2. Objetivos específicos

• Identificar los criterios formales, 
funcionales y constructivos de viviendas 
de interés social, tomando como base 
proyectos análogos.

• Identificar las características y 
propiedades del bambú como material 
constructivo.

• Diseñar un prototipo de vivienda 
de interés social para el cantón Salinas  
considerando los requerimientos de 
infraestructura en bambú.

• Implementar un plan habitacional 
que responda a las necesidades de 
personas de bajos recursos económicos.





CAPÍTULO 2
 — Marco Metodológico.
 — Diseño de investigación.
 — Alcances y limitaciones de la 

investigación.
 — Técnicas y herramientas de la 

investigación.
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La investigación realizada para el 
presente trabajo de tesis parte de la 
recopilación de información de la bibliografía 
existente sobre los temas relacionados del 
trabajo. Debido a que analiza y describe 
la realidad presente de los diferentes 
programas de interés social existente, 
considerando las inconformidades de los 
usuarios en relación a su tamaño, entorno 
urbano, espacios públicos y áreas verdes. 
Esto permitirá desarrollar una tipología 
de vivienda empleando como material 
alternativo el bambú que satisfaga las 
necesidades de los usuarios. 

Posteriormente se analizan y comparan 
las diferentes metodologías constructivas 
de las viviendas de interés social, lo que 
permitirá tener un claro panorama acerca 
de los diferentes procesos constructivos 
basados en los distintos materiales de 
construcción empleados para este tipo 
de viviendas. Finalmente, se realiza un 
estudio de las ventajas y desventajas del 
bambú como material de construcción, los 
distintos métodos de curado existentes, 
sus características, propiedades físico-
mecánicas y los tipos de uniones de la 
caña guadua.

2. Marco Metodológico

2.1. Diseño de investigación

2.2. Alcances y limitaciones de 
la investigación

2.1.1. Tipo de investigación

2.1.2. Método de 
investigación

Para realizar este tipo de investigación 
el presente trabajo de tesis utiliza un diseño 
de investigación no experimental de 
carácter transeccional descriptivo. Debido 
a que la investigación no experimental es 
aquella que se lleva a cabo sin manipular 
deliberadamente las variables, esto quiere 
decir que se observan los fenómenos 
tal y como se dan en su contexto natural 
para posteriormente ser analizados. Al 
mismo tiempo es una investigación de 
carácter transeccional descriptivo ya 
que se recolectan datos en un momento 
determinado con el propósito de describir 
y analizar su incidencia en el que se 
manifiestan (Hernández, Fernández, & 
Baptista, 2014).

El presente trabajo de tesis realiza 
una investigación basada en el método 
cuantitativo, ya que se fundamenta en 
los datos estadísticos provisionados por 
el INEC en cuanto al déficit habitacional 
cuantitativo y cualitativo existente en 
Ecuador, especialmente en la provincia 
de Santa Elena, lo que permitirá tener 
una muestra del número de viviendas 
necesarias para el programa habitacional. 
Al mismo tiempo la investigación realizada 

es de carácter cualitativo, ya que esta 
responde acerca de lo que las personas 
piensan y sienten. 

Por esta razón el trabajo investigativo 
parte de la recopilación de la bibliografía 
existente de los temas relacionados al 
trabajo, por lo que se incluyen análisis y 
reflexiones teóricas que permite organizar 
la propuesta argumentativa sobre el 
tema de la vivienda de interés social y la 
importancia de esta en el espacio público 
de la ciudad.

Del mismo modo se rige bajo el 
método deductivo, puesto que se toman 
conclusiones generales para explicaciones 
particulares, esto inicia con el análisis de 
teoremas, postulados, leyes, principios de 
aplicación universal para ser aplicados en 
hechos particulares. Esto permitirá tener 
un criterio para diseñar adecuadamente los 
espacios de la vivienda y como estos se 
relacionan, los cuales generen un confort 
en los habitantes. 

El alcance de la presente investigación 
plantea desarrollar un programa de 
vivienda de interés social para el cantón 
Salinas el cual contribuirá a bajar el déficit 
habitacional que presenta el Ecuador, 
siendo la provincia de Santa Elena uno de 
los más altos. El proyecto plantea el uso 
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2.3.1. Entrevistas

de materiales alternativos de construcción 
como el bambú, puesto a que presenta 
grandes ventajas y características en el 
campo de la construcción que debido a su 
desconocimiento no ha permitido que este 
tipo de viviendas no se hayan masificado.

En cuanto a las limitaciones que se 
han presentado en el desarrollo del trabajo 
investigativo se destaca:

• Dificultad al realizar entrevistas a 
los funcionarios de la planificación urbana, 
vivienda y obras públicas de las diferentes 
entidades gubernamentales;

• La falta de actualización de los 
registros de censo;

• Escasez de normativa existente en 
Ecuador como directriz en la construcción 
con bambú. 

2.3. Técnicas y herramientas de 
la investigación

Técnica aplicada en la recolección de 
datos la cual consiste en un proceso de 
comunicación realizada comúnmente entre 
dos personas, mediante este proceso 
el entrevistador obtiene información 
del entrevistado de manera directa. 
Se considera una conversación formal 
puesto que lleva una intencionalidad los 
cuales contienen implícitos unos objetivos 
englobados en la investigación (Peláez, y 
otros, 2011).





CAPÍTULO 3
 — Marco referencial.
 — Marco histórico.
 — La vivienda.
 — Problema de la vivienda.
 — Metodologías constructivas para 

vivienda soocial.
 — Bambú como planta.
 — Marco legal.



16 3. Marco Referencial

3.1. Marco Histórico

3.1.2. La vivienda social 
en la historia de la 
arquitectura

El siglo XX fue el escenario de dos 
circunstancias significativas relacionadas 
con la vivienda social y la arquitectura 
moderna: las experimentaciones del 
período entreguerras y finalizada la 
Segunda Guerra Mundial en la Unité 
d’Habitation (proyecto a gran escala de 
Le Corbusier). En España, el conflicto se 
presentó cuando se diseñó los Poblados 
Dirigidos y de Absorción levantados en 
las afueras de Madrid a fines de los 50’s 
(López, 2003) (Ver figura 9).

Todas estas construcciones respondían 
a los intensos cambios económicos y 
sociales del siglo pasado. Esto se refleja 
en que la arquitectura dejó a un lado la 
construcción de las grandes catedrales 
y palacios y se rediseñó drásticamente 
la relación con la sociedad, la que era la 
benefactora de los nuevos arquitectos.

Según Higuera & Rubio (2011), “la nueva 
sociedad se asentaba en las ciudades 
transformándolas en megalópolis, y el gran 
reflejo del cambio visual de las ciudades se 
percibe en la expansión de la vivienda y de 
las vías de comunicación” (pág. 180). Al 
comparar los planos arquitectónicos de las 
ciudades entre los años 1900 y 2000, el 
área está cubierta en su gran mayoría por 
viviendas, las mismas que se convirtieron 
en los elementos que cambiaron 
drásticamente el entorno urbano.

Figura 9: Proyecto Unité d’Habitation
Tomado de “Le Corbusier: La Unité d’habitation de Berlín”, por Metalocus (2016)

Todo esto ha permitido que la 
arquitectura se preocupe además por 
la vivienda social, como medio para 
democratizar la sociedad y permitir que 
los ciudadanos accedan a una vivienda. 
Aunque las expresiones de la arquitectura 
en la actualidad sólo son eso, simples 
expresiones desconectadas de hipótesis 
ciudadanas y sin constituirse en guías, 
cuando se dieron los dos hechos históricos 
previamente expresados, la intención “de 
la arquitectura contemporánea era casi 
utópica, intentando mostrar un camino al 
urbanismo y a la arquitectura presente y 
futura” (pág. 181).

En cuanto al origen de la arquitectura, 
López Díaz (2003) manifestó que el 
levantamiento de una vivienda para 
protegerse de las inclemencias de la 
naturaleza, es su teoría sobre el inicio de 
la arquitectura. Indicó, además, que fue 
en la Roma del siglo I, el arquitecto más 
importante fue Vitruvio el que recomienda 
“sobre aspectos orográficos, climáticos 
y astrales para una mejor ubicación de la 
construcción; mientras que para su diseño 
y compartimentación recomienda ajustar 
los espacios dependiendo de la categoría 
del dueño” (pág. 181). 



17Hay otros datos que indican sobre 
la construcción en épocas antiguas, los 
mismos que muestran las recomendaciones 
que los arquitectos hacen en el momento 
de la edificación, sobre todo el lugar y la 
orientación de la vivienda en cuanto se 
refiere al clima. En los tratados que se 
tienen del Renacimiento, se conocen 
citas sobre las construcciones hechas por 
Filarete para:

Viviendas para obreros, 
a modo de pequeñas 
colonias de habitaciones 
—que no viviendas— 
adosadas sin más 
compartimento: “Para un 
pobre que no puede llegar 
a tanto aderezo, que se 
haga lo que se pueda, con 
tal de que esté a cubierto. 
Tal casa no necesita mayor 
medida ni distribución 
de sus miembros, sino 
únicamente un rectángulo 
(...) la distribución hazla a tu 
manera, porque éste tiene 
poco dinero y no precisa 
calentarse los cascos para 
gastar, sino para saber 
administrarlo, de modo 
que con poco tenga una 
casa…”. (López, 2003, pág. 
181).

Los malogrados 
falansterios diseñados 
por Fourier en Inglaterra y 
Estados Unidos, alojaban 
comunidades rurales 
apoyadas en la industria 
ligera de las manufacturas; 
aunque lo más destacable 
para la relación entre vivienda 
social y arquitectura, lo 
constituye el hecho de que 
su trazado se modelara 
a partir del esquema de 
Versalles. (López, 2003, 
pág. 182).

No obstante, debió transcurrir algún 
tiempo junto a cambios sociales, para 
que se tengan presente los problemas 
sociales y aparecieran políticas de carácter 
social “como respuesta a la contradicción 
general que se produce en sociedades 
capitalistas entre el interés social y la lógica 
del mercado” (Castrillo, s.f., pág. 149). 
Dentro de los cambios que se produjeron 
por el modernismo económico, se 
encontró la transformación de la vivienda 
como un artículo y también el desarrollo 
de la distribución de los espacios urbanos 
encaminada a la configuración de la nueva 
ciudad de la era industrial, la misma que, 
en base a las normas del libre mercado, 
los dueños de los terrenos y los iniciales 
vendedores de bienes raíces, pusieron 
sus propias reglas y detuvieron las 
construcciones durante la época industrial, 
hasta mediados del siglo XIX (Castrillo, s.f.).

Lo antes señalado, como consecuencia 
del interés de los burgueses en el negocio 
inmobiliario, originó la organización de los 
espacios en beneficio de sus dueños, al 
tiempo que se propagaba un desorden 
en la urbe: se empezaron a formar, 
barracas, ciudadelas, tugurios y demás 
asentamientos ilegales, que fueron 
habitados por la clase popular y que 
consistían en viviendas en deplorables 
condiciones (Castrillo, s.f.).

Al decir de Cravino (s.f.) se puede 
decir que posiblemente la primera obra 
de vivienda social se dio en New Lanark, 

Glasgow, en 1815. En el siglo XIX se 
erigirán ciudades de pequeño tamaño 
levantadas por arquitectos y empresarios 
preocupados por el bienestar de la clase 
popular, contando con otros ejemplos 
como el proyecto de Titus Sait (Saltaire, 
Bradford, Yorksire) en 1850, que fue 
construido con miras a una ciudad industrial 
y que contenía edificios y establecimientos 
como iglesia, baños y otros servicios. Pero 
la solución más radical que se dio en 1829 
fue la de Charles Fourier:



18 En la Inglaterra del siglo XIX se dieron 
intentos en la creación de viviendas 
sociales para los obreros, como las 
propuestas realizadas por “Akroyd (Copley, 
1837; Akroydon, 1885), o por Francis 
Crossley (West Hill Park, Halifax, 1863-68)” 
(López, 2003, pág. 183); lo mismo sucedió 
en otros países europeos como Francia y 
España, convirtiendo el problema de la 
vivienda obrera o popular en un problema 
de estado, luego de todos los intentos que 
se realizaron en esa época por filántropos 
y burgueses, preocupados por el bienestar 
de la clase obrera en cuanto a vivienda y 
salubridad.

Por lo que se ha mencionado, se 
comprende que el tema de vivienda social 
fue un problema muy importante hasta 
la primera mitad del siglo XIX, en países 
europeos y también en Norteamérica 
en cuanto a temas como la salud de los 
habitantes, el núcleo familiar y la dominación 
de los grupos sociales fueron prioridad de 
los gobiernos (Higuera & Rubio, 2011). 
Se conocen países en los cuales se 
instauran normativas sobre la salubridad 
en la construcción de las viviendas, 
sobre los servicios básicos necesarios y 
la aglomeración. En lo posterior, la forma 
de financiar la construcción de viviendas 
pasó a ser un problema social sobre 
todo de los países desarrollados, que se 
mantuvo hasta la mitad del siglo XX y que 
se solucionó en 1965 una vez solucionado 
el problema de demanda de vivienda.

Una única iniciativa concretada por parte del Estado, que es posible 
destacar, es el proyecto solicitado en 1882 por el intendente Torcuato de 
Alvear al Director de la Oficina de Ingenieros Municipales, Juan Antonio 
Buschiazzo, para la construcción de una “Casa para obreros”, que 
pudiera servir como “modelo para casas de inquilinato...”, proyecto que 
fue materializado parcialmente en la actual Avenida Las Heras (llamada 
entonces Chavango), fuera del ámbito céntrico en aquella época. 
(Cravino, s.f., pág. 8).

Por esa misma época, en México comienza a propagarse la influencia de su vecino 
del norte en cuanto a la construcción de viviendas, no sólo para el estrato social popular, 
sino también para el medio. A inicios del siglo XX, cuando se iniciaba la formación del 
estado argentino, los gobiernos no se preocuparon por la construcción de viviendas para 
sectores populares, ya que la demanda de las mismas dependía del mercado liberal que 
debía solucionar el problema y, gracias al modelo agroexportador se construyeron varios 
tipos de edificaciones, pero no viviendas, y, a pesar de que los textos sobre arquitectura 
abundaban, había pocos referentes a la vivienda popular (Cravino, s.f.).

A pesar de esto:
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En Chile, por los años 60, se 
ejecutan las políticas planteadas en la 
década anterior, dentro de las cuales 
se encontraba la implementación de 
planes de vivienda. En este contexto, la 
construcción de casas se orienta hacia las 
soluciones habitacionales y las viviendas 
sociales, lo que en ciertos casos se tradujo 
en una baja calidad en la edificación y la 
estética, panorama que ubicó al proceso 
de construcción de la vivienda social como 
el que se encontraba en la parte periférica, 
en precarias condiciones urbanísticas y 
materiales (Garcés Herrera, 2015). 

Ya en Ecuador en 1928, se creó la 
Caja de Pensiones, para ofrecer algunos 
servicios, entre los cuales se encontraba 
brindar solución al problema de la vivienda, 
ofreciendo préstamos y en lo posterior 
promoviendo la construcción de proyectos 
habitacionales, siendo uno de los primeros 
proyectos la ciudadela de 217 casas 
unifamiliares de la ciudadela Simón Bolívar 
en Quito, netamente para la clase media. 
En Guayaquil, a fines de 1930 se inició 
la edificación de barrios obreros y 10 
años después se construyeron bloques 
multifamiliares (Compte, 2017); además, 

En 1936 la Caja 
de Pensiones inició el 
desarrollo de un barrio para 
empleados (que en 1947 
se llamaría Orellana), en un 
terreno de ciento treinta mil 
metros cuadrados, en el 
límite oeste de la ciudad, 
aledaño al estero Salado. 
Esto fue el inicio del primer 
asentamiento planificado de 
la ciudad, que se concretó 
finalmente en la década de 
los cuarenta, conformado 
por casas unifamiliares 
adosadas de una planta, 
con cerramiento exterior 
y sin soportal. (Compte, 
2017).

3.2. La vivienda

Otras soluciones de vivienda para el 
sector medio se realizaron en 1937, entre 
ellos Barrio Grace, Barrio Norte, Pasaje 
28 de mayo, Barrio Venezuela y Barrio del 
Seguro (Compte, 2017).

Cuando se piensa en vivienda, se 
tiende a concebirla en términos físicos 
como las cuatro paredes y un techo o 
como la casa construida materialmente. 
Sin embargo, la vivienda va más allá de 
esto, es verdad que la interioridad o el 
espacio de uso satisfacen las necesidades 
de protección y descanso, pero esta 
comprende la exterioridad, pues son las 
bases para una correcta satisfacción de 
tales necesidades. Cada vivienda posee 
un conjunto de atributos propios, así 
como las paredes, piso y techo lo son de 
la casa, de la misma manera los parques 
y equipamientos lo son del entorno. 
Estos se interconectan e integran con el 
resto para formar una unidad y de esta 
manera el hombre pude satisfacer sus 
necesidades (Echeverría Ramírez, 2003). 
“Es el componente básico y generador 
de la estructura urbana y satisfactor de 
las necesidades básicas del hombre, por 
lo cual no se considerará aisladamente, 
sino como elemento del espacio urbano” 
(Montoya, 2010, pág. 11).



20 La vivienda abarca aspectos muy variados, como su entorno geográfico, condiciones 
de habitabilidad, tipo de construcción, características ambientales y arquitectónicas, 
servicios básicos, entre otros. Pero, sobre todo, cumple la característica más importante 
que es servir como hogar, donde la familia se asienta, vive y se desarrolla (Ver figura 10). 

La vivienda está presente en la vida cotidiana de las personas, pues es el lugar donde 
el hombre lleva a cabo gran parte de sus actividades básicas, donde come, duerme, 
guarda sus pertenencias y es el lugar donde regresa después de cumplir una jornada. 
No consiste únicamente en el conjunto de paredes, sino que esta estructura física de 
la vivienda se adapta con la intención de lograr una mayor satisfacción consigo mismo. 
Es decir, el hombre elige una vivienda grande o pequeña, con un número determinado 
de dormitorios, la decora a su gusto, entre otros factores, con el fin de conseguir una 
adaptación más satisfactoria. 

Pero la vivienda no es solamente un espacio físico, es también un concepto afectivo, 
cognitivo y social en el que intervienen un gran número de variables; por esta razón, 
la vivienda es algo tan complejo en el que se hace difícil establecer una definición. En 
consecuencia, la vivienda no es lo mismo que un hogar, una vivienda es una estructura 
física, mientras que el hogar es un conjunto de significados demográficos, culturales, y 
psicológicos que el hombre asocia a dicha estructura física (Pasca, 2014).

Figura 10: Más que una casa, un hogar
Tomado de “Pack Asistencia Hogar”, por Blister pack (s.f.)

El término “vivienda social” se refiere a 
las viviendas desarrolladas por parte del 
gobierno o alguna entidad gubernamental 
con el propósito de disminuir el déficit 
habitacional en los sectores más 
vulnerables de la sociedad y ofrecer a la 
población una opción económica para 
adquirir una vivienda. “La vivienda de 
interés social se define como la unidad 
habitacional destinada para las familias de 
estratos socio económicos de pobreza 
o familias de personas con capacidades 
especiales y que no posean vivienda 
propia” (Campoverde, 2015, pág. 23).

Se entiende por vivienda al espacio 
cerrado que posee un techo donde el ser 
humano habita, social es lo vinculado con 
la sociedad, por lo tanto, la vivienda social 
se expresa como el inmueble entregado 
por el estado a las personas que no 
cuentan con el poder adquisitivo suficiente 
para obtener una vivienda propia. 

Uno de los problemas más graves que 
presentan las ciudades de Latinoamérica 
es la vivienda y sus precarias condiciones 
(Ver figura 11). Como lo dijo Ballén Zamora 
(2009) 

3.2.1. La vivienda social
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Figura 11: Principales problemas de vivienda
Tomado de “La vivienda en Latinoamérica”, por Reyes (2013)

Existe una alta demanda 
de vivienda y la población 
cuenta con pocos 
recursos para satisfacer 
sus condiciones básicas, 
por esta razón el gobierno 
tiene que intervenir en el 
campo de la construcción 
para solucionar el déficit 
habitacional que presenta 
cada país y para el 
mejoramiento de estas 
viviendas (pág. 162). 
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comprendido sino se tiene claro un 
panorama global de cómo las ciudades 
han ido creciendo y qué factores están 
involucrados. Así lo manifestó Sánchez 
Corral (2012):

En la Europa del siglo XIX 
apareció la preocupación 
por las condiciones de 
habitabilidad provocadas 
por la Revolución Industrial. 
El movimiento migratorio 
del campo a la ciudad 
llevó a estas últimas a 
aumentar rápidamente 
su población, teniendo 
como consecuencia el 
hacinamiento y las malas 
condiciones de salubridad. 
(pág. 8). 

La creación de la 
vivienda social surge como 
una respuesta del Estado 
ante la situación de un 
segmento de la población, 
que, debido a su debilitada 
situación económica, no 
puede obtener por sí misma 
una vivienda digna en el 
mercado, que la provea no 
solo de un techo, sino de 
un nivel básico de servicios. 
(pág. 17). 

Como consecuencia a este problema 
aparecieron las primeras normativas 
urbanísticas en el mundo, las cuales 
son encargadas de regular tanto las 
condiciones urbanas como habitacionales.

Son varios los arquitectos que dedican 
gran parte de su tiempo al estudio y a la 
búsqueda de soluciones de habitabilidad 
para viviendas enfocadas a las clases 
sociales más baja. De esta manera nacen 

los proyectos de unidad habitacional, donde 
se experimenta una nueva arquitectura, 
una arquitectura dirigida a los clientes con 
características diferentes, clientes que 
cuentan con un bajo poder adquisitivo 
y menores recursos a diferencia de los 
demás.  Según Bonilla Grillo (2010) “la 
vivienda social está destinada a satisfacer 
las necesidades de habitabilidad de las 
clases sociales que presenten menos 
recursos” (pág. 14).

Hills (2007) mencionó que:

El objetivo de la vivienda de interés 
social es brindar a la población de bajos 
recursos económicos una vivienda 
adecuada, por esta misma razón la calidad 
de esta debe ser de un prototipo que 

cumpla con ciertas características físicas 
como espacio y construcción, sino que 
también sean considerados varios factores 
como la ubicación, entorno geográfico y 
provisión de necesidades básicas.

3.3. Problema de la vivienda

3.3.1. Crecimiento Urbano

La población busca distintos 
mecanismos de acceso al suelo urbano 
de acuerdo a su capacidad de pago 
entre los que prevalecen la vía formal y la 
informal. Los grupos de mayores recursos 
económicos son aquellos que logran 
adquirirlo mediante la vía formal, mientras 
que los segmentos de menores ingresos 
se ven en la obligación a utilizar opciones 
más económicas que por lo general 
corresponden al grupo informal (Ver figura 
12). 

El acceso informal desencadena una 
serie de consecuencias negativas tanta 
para la ciudad como para la calidad de vida 
de sus habitantes. En cuanto a la ciudad el 
hecho de tener asentamientos informales, 
implica que existan sectores que crecen 
bajo ritmos y dinámicas diferentes a 
la ciudad, provocando conflictos en la 
planificación territorial debido a que estos 
lugares frecuentemente son sectores no 
habilitados para el uso residencial y como 
consecuencia los mismos habitantes 
crean ciudad pues son ellos los que 
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inconformidad en la vida de los habitantes de asentamientos informales (Pisoni, 2004).

Figura 12: Crecimiento informal
Tomado de “2,8 millones viven en asentamientos precarios en Ecuador”, por Diario El Universo (2016)

El acceso legal se relaciona con la producción planificada del suelo urbano, la cual 
es generada por mecanismos técnicos de planificación a través de la definición del límite 
urbano. Estos mecanismos de habilitación del suelo ofrecen lotes con servicios, donde los 
residentes son los encargados de la construcción de la vivienda, y lotes donde además del 
terreno se entrega la vivienda con o sin acabados. Por lo general la oferta formal del terreno 
está conformado por una diversidad de actores (la mayoría pertenecen al sector privado), 
y las alternativas formales dirigidas a sectores populares son pocas, generalmente son las 
entidades públicas o convenios público- privado las que ofrecen programas dirigidos a 
vivienda social (Ver figura 13). 

Figura 13: Tiempo y costos legales
Tomado de “¿Cuántas familias no cuentan con 
un techo para vivir o habitan en viviendas de mala 
calidad?”, por Patrimonio Cultural (2012)

El valor comercial de un terreno se 
encuentra determinado por varias variables 
como el tamaño del lote, localización, 
topografía, infraestructura, regulación, 
uso del suelo y por su localización con 
respecto a la ciudad. Esto quiere decir que 
el valor del terreno varía dependiendo de 
la ubicación de este dentro de la trama 
urbana (Jaramillo & Rosero, 1996). (Ver 
figura 14).

Según Clichevsky (2003) son varias 
las razones por las que a las familias de 
bajos ingresos les resulta prácticamente 
imposible acceder a un terreno a través del 
mercado legal, entre las que se destacan:

• Poco regulado en su 
comercialización y producción;

• Es un mercado imperfecto, en 
muchos casos puede ser oligopólico o 
monopólico;
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Figura 14: Costo de una vivienda social en 
Latinoamérica
Tomado de “¿Cuántas familias no cuentan con 
un techo para vivir o habitan en viviendas de mala 
calidad?”, por Patrimonio Cultural (2012)

• El funcionamiento se encuentra 
regulado por la oferta y demanda “solvente”;

• Poco acceso a la información sobre 
los precios y registros sobre catastros 
privados. 

El acceso informal o ilegal no se 
encuentra regulado ni protegido por 
la ley, en este campo se encuentran 
incluido gran parte de los asentamientos 
irregulares. Las limitaciones del acceso al 
suelo urbano, con relación a la escasez 
de tierras urbanas a precios accesibles, 
la clase social perteneciente a sectores 
populares se ven en la obligación de vivir 
en hacinamiento o en suelos que están 
ubicados fuertes pendientes, sectores de 
riesgos o en la periferia de la ciudad, es 
decir en zonas no aptas para la urbanización 
y consecuentemente se ven asentados en 
condiciones paupérrimas y sin dotación 
de infraestructura básica, accesibilidad, 
equipamientos, entre otros (Mena, 2010). 

De acuerdo con García, “el acceso 
informal del suelo ha generado la formación 
de un hábitat segregado de manera física 
y socialmente, acentuado por la pobreza 
de su medio y sus habitantes” (García De 
Hernández, 2006). Como consecuencia 
se han construido espacios excluidos, lo 
cual a nivel social afecta a sus habitantes 
pues los dificulta al acceder los distintos 
mecanismos de desarrollo personal y 
socio-comunitaria. 

Por otro lado, los habitantes de 
asentamientos informales presentan 
condiciones de marginalidad social y física, 
lo cual ocasiona que la ciudad se encuentre 
dividida por los ciudadanos normales y 
los que están segregados social, física 
y económicamente. La segregación se 
manifiesta de la siguiente manera:

• Oposición periferia y centro, donde 
el suelo del centro tiene un valor más 
elevado

• Separación de viviendas entre 
los estratos sociales populares y 
acomodados, cuya base es un mercado 
que se encuentra regido por la oferta y la 
demanda de acuerdo a la capacidad de 
pago de las personas 

• Usos del suelo, lo cual genera una 
fragmentación en las zonas geográficas, 
donde cada vez son especializadas y 
destinados a un uso específico, sea 
este industrial, residencial, negocio, etc. 
(Brakarz, 2002).

Según Mena, los actores que 
intervienen en el acceso ilegal a suelos 
urbanos son promotores, traficantes de 
tierras, lotizadores informales, dirigentes 
barriales, entre otros. Donde cada uno 
de estos agentes desempeña un papel 
fundamental en la consolidación del 
asentamiento, de esta manera estas 
personas son los ofertantes de tierras y 
en la demanda se encuentran aquellas 
personas que tienen la necesidad de 
acceder a un terreno urbano (Mena, 2010).

En Ecuador a partir del siglo XX 
en la década de los sesenta nacen 
las construcciones y asentamientos 
informales como respuestas alternativas 
a la vivienda para las personas de bajos 
recursos económicos. Estas soluciones 
habitacionales generalmente se dan en las 
periferias de las ciudades. La informalidad 
hace referencia al acceso no regulado 
al suelo, esto quiere decir que son 
construcciones fuera de las regulaciones 
y normas que han sido establecidos por 
los entes municipales, con el propósito 
de un desarrollo formal y ordenado tanto 
de la ciudad como de la vivienda. “Los 
asentamientos informales, más conocidos 
como asentamientos espontáneos o 



25irregulares, fenómeno generado mediante 
la ocupación ilegal de terrenos y que se ha 
transformado en una las principales formas 
de crecimiento del ejido urbano” (Mignone, 
2015, pág. 1).

Este tipo de viviendas generalmente 
se encuentran ubicadas en quebradas, 
laderas, sitios que son vulnerables a 
las inundaciones y deslaves, todos 
situados lejos del área urbana con una 
mínima infraestructura (Ver figura 15). 
Gran porcentaje de las construcciones 
informales es que estas son pensadas 
con el propósito de ser provisionales. 
Sin embargo, las personas se dan por 
satisfechas si el techo es estable y es 
capaz de sobrevivir las épocas invernales. 
Son considerados como una valiosa forma 
de desarrollo y evolución ante la carencia 
de las soluciones habitacionales. 

En Ecuador aproximadamente el 70% 
de la población habita en zonas urbanas 
como consecuencia del flujo migratorio 
del campo a la ciudad. De acuerdo a lo 
manifestado por Alvarez Calle & Proaño 
Escandón (2010) “alrededor de 48.000 
familias por año deben buscar soluciones 
alternativas en el sector informal. De hecho, 
dos de cada tres viviendas que se edifican 
en el Ecuador se hacen informalmente” 
(pág. 19). Los asentamientos informales 
no pueden ser evitados dado su creciente 
magnitud, pero es posible mejorar la 
calidad de las viviendas y al mismo tiempo 
la población. 

Figura 15: Asentamientos informales
Tomado de “Representantes de asentamientos informales en la inauguración de HÁBITAT III”, por Agenda 
4P (2016)

Al 2010 Ecuador presenta una población total de 14’483,499 habitantes, donde el 
62,7% vive en áreas urbanas y según proyecciones del INEC este aumentará a un 64% en 
el 2020. Como consecuencia Ecuador sería un país predominantemente urbano, logrando 
de esta manera invertir la población rural y urbana de 1970, ya que era del 60,5% y 39,5% 
respectivamente. Esta transición genera un desarrollo urbano desordenado, sin regulación, 
planificación, control y con carencias de servicios básicos, generando una ciudad 
excluyente e inequitativa. Esto se debe a que los municipios presentan poca capacidad 
de gestionar, regular y planificar el suelo de los cantones (Ministerio de Desarrollo Urbano 
y Vivienda, 2015).

3.3.2. Déficit de vivienda en Ecuador
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han sido destinadas a satisfacer la demanda 
de la clase media alta y alta, por esta razón 
la oferta de la vivienda popular es limitada 
ya que la mayoría de la población percibe 
un salario básico y no presenta la suficiente 
capacidad de ahorro e inversión en esta 
clase de activos. Por otro lado el precio por 
metro cuadrado de los terrenos  ha sido 
incrementado debido a la especulación de 
los constructores con relación al costo del 
mismo, provocando de esta manera que 
los viviendas sean cada vez más difíciles 
de adquirir para las personas clase media 
baja y baja (Barrera & Jiménez, 2015). 

Lamentablemente Ecuador, al igual que 
muchos países de Latinoamérica, presenta 
un déficit habitacional y cualitativo, según 
datos del MIDUVI el déficit habitacional 
cuantitativo y cualitativo trascienden 
al 18,88% y 33,12% respectivamente 
(Secretaria Nacional de Información, 
2010). Esto significa que un total de 52% 
de la población presenta algún problema 
en el lugar en el que habita. 

3.4. Metodologías 
constructivas para vivienda 
social

3.4.1. Madera

La construcción de viviendas de 
interés social se caracteriza por ser 
proyectos estándar, son un prototipo 
de proyecto de inversión que integra 
aspectos metodológicos, técnicos y 

económicos, al aplicar proyectos estándar 
se generan ahorros del 70% de los costos 
de preinversión esperados (Departamento 
Nacional de Planeación, 2015).

Existe una alta demanda 
de vivienda y la población 
cuenta con pocos 
recursos para satisfacer 
sus condiciones básicas, 
por esta razón el gobierno 
tiene que intervenir en el 
campo de la construcción 
para solucionar el déficit 
habitacional que presenta 
cada país y para el 
mejoramiento de estas 
viviendas (pág. 162). 

Al decir de Peraza, y otros (1996) 

Históricamente la madera ha 
contado con varios inconvenientes en el 
ámbito cultural en cuanto a este tipo de 
construcciones, debido a que en varios 
lugares ha sido percibida como un material 
no apto para la construcción. 

Sin embargo, con el paso del tiempo 
los informes técnicos junto a los óptimos 
resultados de este material han logrado 

cambiar la percepción, pues cuenta con 
numerosas ventajas como sus excelentes 
propiedades sismorresistente, sus 
condiciones de habitabilidad acústica, 
térmica, de seguridad, entre otras. 
Tanto así que en el hemisferio norte del 
continente americano las construcciones 
residenciales basadas en sistemas 
constructivos de madera sobrepasan el 
80%, y en países como Rusia, Japón, 
Europa Central, Suiza, Austria, Alemania, 
países escandinavos, Chile, Argentina, 
Nueva Zelanda, Australia, entre otros 
emplean la madera mayoritariamente en 
gran parte de sus construcciones (Ver 
figura 16).

Entre sus ventajas también destacan 
la eficiencia energética, puesto que es un 
aislante natural muy eficaz de aislar tanto 
el calor como el frío y de esta manera se 
logra ahorrar una gran cantidad de energía. 
Las estructuras de maderas contribuyen 
con el medio ambiente gracias a su 
absorción y almacenamiento de CO2, son 
de construcción rápida de manera que 
acortan el tiempo de ejecución de la obra. 

Su relación resistencia-peso es más 
favorable que la del hormigón y acero, 
por consiguiente este tipo de viviendas 
requieren menos cimentación que cualquier 
otro tipo de estructura y sus elementos 
estructurales disminuyen al mínimo los 
efectos sísmicos gracias al poco peso y 
su naturaleza fibrosa (Barreto, 2014).
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Figura 16: Casa de troncos rollizos

Figura 18: Replanteo

Figura 20: HerramientasFigura 19: Tipos de cortes de la madera

Figura 17: Entramado

Tomado de “Manual de construcción de viviendas 
de madera”, por Barreto del Castillo (2014)

Tomado de “Construcción caseta permanente”, 
por SENA (s.f.)

“Manual de construcción de viviendas de madera”, 
por Barreto del Castillo (2014)

Tomado de “Estructura interna”, por Sites.Google 
(s.f.)

Tomado de “Manual de construcción de viviendas 
de madera”, por Barreto del Castillo (2014)

Barreto del Castillo (2014) detalla el 
proceso constructivo de una vivienda 
aplicando el método de casas de 
entramado, la cual combina la madera 
con el resto de materiales tradicionales 
con la finalidad de obtener una mayor 
consistencia (Ver figura 17).

El proceso lo describe en las siguientes 
etapas:

Trazado y replanteo. 
Al igual que la construcción tradicional, 

este sistema utiliza vallas ancladas al 
terreno usando cordeles tensados entre las 
vallas para obtener la ubicación y medida 
de todos los elementos detallados en los 
planos (Ver figura 18).

Habilitación de madera. 
La madera es cortada dependiendo de 

los espesores requeridos y posteriormente 
cepillada con la finalidad de conseguir una 
superficie lisa (Ver figura 19).

Labrado de maderas para uniones 
y canales. 

Consiste en desbastar la madera 
para obtener distintas formas o figuras. 
Para llevar a cabo esto se utilizan varias 
herramientas y equipos que permiten 
realizar varios trabajos a la madera como 
ajustes y rebajas (formones), cortes en aro 
circulares (gubias), dar forma y acabado 
(limas), perforado manual con un mayor 
diámetro (berbiquí), lijadora eléctrica, entre 
otros (Ver figura 20). 
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Una vez concluido el replanteo 

del suelo se procede a realizar las 
excavaciones correspondientes con la 
intención que las zapatas sean colocadas.

Pilotes o columnas. 
Para erguir las columnas de madera, 

estas deben ser impermeabilizadas desde 
la cimentación hasta 200 mm por encima 
del nivel del terreno para posteriormente 
ser ancladas adecuadamente a la base de 
concreto (ver figura 21) y posteriormente 
al apuntalamiento y arriostre de columnas. 
El método más común para realizar la 
impermeabilización es el de brea caliente 
(Ver figura 22). 

Estructura de viguetas y piso. 
Para llevar a cabo este proceso las 

columnas o pilotes deben estar niveladas. 
Las viguetas son colocadas sobre estas y 
fijadas entre sí y fijadas al pilote mediante 
pernos o clavos lanceros. Una vez fijas las 
viguetas se procede realizar el entablado, 
cada entablado de piso debe estar 
apoyado como mínimo sobre tres viguetas 
y considerando que el encuentro de los 
entablados siempre coincida sobre una 
vigueta (Ver figura 23). 

Figura 21: Vigas principales sobre columnas 
o pilotes

Figura 22: Apuntalamiento y arriostre de 
columnas

Figura 24: Paneles

Figura 23: Fijación de vigas principales

Tomado de “Manual de construcción de viviendas 
de madera”, por Barreto del Castillo (2014)

Tomado de “Manual de construcción de viviendas 
de madera”, por Barreto del Castillo (2014)

Tomado de “Manual de construcción de viviendas 
de madera”, por Barreto del Castillo (2014)

Tomado de “Manual de construcción de viviendas 
de madera”, por Barreto del Castillo (2014)

Paredes. 
La construcción de paredes consiste 

en armar bastidores, también conocido 
como paneles o estructura de entramado. 
Esto se realiza con clavos, chequeando el 
escuadre del bastidor y buscar apuntalarlo 
o arriostrarlo, con la finalidad de conservar 
la escuadría necesaria para el montaje. El 
montaje inicia en una esquina alternando 
un panel longitudinal con uno transversal 
de manera que al fijarlos estos se arriostren 
entre sí (Ver figura 24). 

Una vez fijados los bastidores a la 
estructura del piso se fija la solera de amarre, 
la cual es una piza de madera que cumple 
la función de confinar y unir los paneles 
entramados de muro. Posteriormente se 
fijan las tablas en los bastidores, estas 
tablas son colocadas una sobre otra de 
manera vertical empleando el método de 
machihembrado logrando de esta manera 
erguir el muro de la vivienda. 
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Figura 25: Cubierta

Figura 26: Viviendas sociales construidas en 
mader

Tomado de “Casas canadienses”, por 
Construcciones canadienses (s.f.)

Tomado de “Chile comparte con Argentina buenas 
prácticas en construcción de vivienda sociales de 
madera”, por agcidChile (2015)

Cubierta. 
Se utilizan tijerales, las cuales son vigas 

que nacen de las soleras de los muros y 
se unen a otras vigas. El montaje inicia 
con la colocación de tímpanos principales 
(piezas de madera triangules) continuando 
con los secundarios (rectangulares), 
dichos elementos son anclados a la solera 
de amarre y entre sí. Sobre los tijerales 
se colocan las correas que cumplen la 
función de servir de apoyo a las planchas 
de calamina, van desde la cumbrera hasta 
los aleros exteriores fijados en cada punto 
de apoyo. Las planchas de calamina son 
colocadas en hiladas con el respectivo 
traslape en sentido contrario a la dirección 
de los vientos predominantes, desde el 
borde inferior hasta el superior. Finalmente 
sobre estas planchas se coloca la cumbrera 
con el fin de evitar filtraciones en la cubierta 
(Barreto, 2014). (Ver figura 25)

El método constructivo de viviendas de 
entramado surge como consecuencia a la 
disponibilidad de productos industriales y 
por la necesidad de disponer de un sistema 
rápido de construcción. Tiene la ventaja 
de ser un sistema que emplea piezas 
normalizadas y certificadas facilitando de 
esta manera el intercambio, modulación y 
prefabricación de estos elementos. 

Sus piezas tienen la característica de 
tener un bajo nivel de mecanización por lo 
cual genera un bajo costo en la fabricación. 
Sus uniones son sencillas, tanto así que 
requiere personal poco especializado pues 
no utilizan juntas ni ensambles especiales, 
basta solamente el uso de clavos y grapas, 
lo cual logra una alta productividad en el 
proyecto. 

A diferencia de la construcción 
tradicional, el hecho de tener cavidades 
debido al entramado facilita la 
impermeabilización y el aislamiento de 
la vivienda, de la misma manera permite 
el paso de las instalaciones eléctricas y 
sanitarias, su tiempo de construcción es 
mucho menor por diferentes factores entre 
lo que se destaca la prefabricación y la 
construcción seca, independizando así 
la construcción en la estación climática 
(Peraza, y otros, 1996). (Ver figura 26)

Al decir de Argüello Rueda & Castellanos 
Salazar (2015) existen materiales de 
los cuales se puede disponer de forma 
económica y fácil, incluso sin costo, ya que 
se los puede considerar como desechos 
comunes porque tienen un período corto 
de tiempo para su utilización, en tanto 
existen otros materiales que se los puede 
encontrar de forma natural. Entre éstos se 
pueden contar los siguientes: botellas de 
plástico, llantas, guadúa.

El autor señala que las botellas de 
plástico PET son ventajosas, por cuanto 
es un material que ya está procesado 
y su estado puede ser óptimo para su 
reutilización; se caracteriza también por ser 
flexible, soporta la tracción y es elástico 

3.4.2. Materiales reciclados
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en el relleno con arena, y deberá tenerse 
en cuenta de que no tenga ningún orificio y 
que no tengan tamaño mayor a un litro (Ver 
figura 27).

Figura 27: Ideas de reciclaje con botellas de 
plástico

Figura 28: Vivienda con material reciclado

Tomado de “Prototipo de vivienda de bajos 
recursos con material reciclado (modelación 
SAP, caracterización de los materiales, animación 
virtual)”, por Argüello Rueda & Castellanos Salazar  
(2015)

Tomado de “Viviendas construidas con llantas viejas en Choachí “, por Semana (2015)

En cuanto a la llanta es un material de 
larga duración en cuanto a su degradación, 
ya que sus componentes provienen 
de derivados del petróleo. Entre sus 
características se pueden mencionar que 
resiste a la alta compresión y es elástico, ya 
que, al ser sometidas a la presión, puede 
volver su estado original cuando se retira la 
carga que la presiona (ver figura 28).

Sobre la tierra, este elemento está presente en grandes cantidades y es uno de los 
materiales que se lo utiliza en países que tienen necesidad de tener una vivienda y que no 
tienen muchos recursos económicos para la construcción de una. Este elemento no tiene 
mayor costo, no obstante “la metodología y coordinación en el proceso de construcción 
son básicos. Se necesita mover una cantidad importante de tierra, y es recomendable 
trabajar en una explanada de fácil drenaje para la realización de bloques” (Cladera, 
Etxeberria, Schiess, & Pérez, s.f.).
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Figura 29: Construcción en tierra
Tomado de “Manual para la construcción de viviendas antisísmicas en tierra”, por  ConstruirTV (2017)

Los mismos autores señalaron que como característica principales de la tierra se 
encuentran: “Permeabilidad, Estabilidad, Plasticidad y Cohesión, Compactabilidad, 
Durabilidad, y Abrasión” (Cladera, Etxeberria, Schiess, & Pérez, s.f.). (Ver figura 29)

Según Calva (2015): 

3.3.3. Bambú

Factores como el 
desconocimiento del uso 
adecuado de la caña 
guadua, monopolios de 
producción de materiales 
convencionales, intereses 
transnacionales, leyes 
de construcción local 
y la poca apertura de 
instituciones viviendísticas 
han contribuido a que los 
sistemas constructivos no 
convencionales no se hayan 
masificado. (pág. 10).

De acuerdo con Morán Ubidia (2015) 
se destaca que para el uso adecuado del 
bambú hay que tomar en cuenta varios 
factores como:

Usar buena materia prima.
Se deben utilizar cañas maduras pues 

su resistencia es mayor y su contenido 
de humedad es menor a diferencia de 
las cañas no maduras o frescas, pues 
estas pueden ocasionar fisuras y hasta el 
colapso de la vivienda (Ver figura 30).
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Mantener paredes y columnas 
aisladas de la humedad. 

Al momento de construir columnas 
y paredes con bambú es necesario que 
estas no sean empotradas directamente 
al suelo o al concreto y de esta manera 
poder evitar su deterioro (pudrición), pues 
las cañas tienen la alta capacidad de 
absorción de humedad (Ver figura 31).

Figura 30: Materia prima

Figura 31: Aislamiento de la humedad

Figura 32: Protección de las cañas

Tomado de “Manual de construcción con bambú”, por  Morán Ubidia (2015)

Tomado de “Manual de construcción con bambú”, 
por  Morán Ubidia (2015)

Tomado de “Manual de construcción con bambú”, 
por  Morán Ubidia (2015)

Proteger las cañas de los rayos 
solares y la lluvia.

Los rayos solares deterioran y 
blanquean las cañas y la excesiva humedad 
produce hongos, por lo cual es necesario 
construir aleros lo suficientemente amplios 
para protegerlas tanto del agua como del 
sol (Ver figura 32).
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Figura 33: Aplastamiento y fisuras

Figura 34: Trazado
Figura 35: Cimientos

Tomado de “Manual de construcción con bambú”, 
por  Morán Ubidia (2015)

FTomado de “Manual de construcción con 
bambú”, por  Morán Ubidia (2015) Tomado de “Manual de construcción con bambú”, 

por  Morán Ubidia (2015)

Evitar aplastamiento y fisuras. 
Al aplicar un peso directo sobre 

el entrenudo, la caña se aplasta y en 
ocasiones se producen fisuras pudiendo 
afectar toda la estructura, para evitarlo es 
necesario colocar estratégicamente las 
cargas sobre los nudos o rellenar la caña 
de concreto. También es necesario un 
nudo en las extremidades de las cañas 
para evitar fisuras (Morán, 2015) (Ver figura 
33).

Para llevar a cabo la construcción de 
la vivienda se debe cumplir las siguientes 
etapas:

Trazado y replanteo. 
Se indican los límites perimetrales y 

los ejes de la estructura, como muros 
portantes o columnas. Para llevar a cabo su 
realización comúnmente son utilizados los 
cordeles y tiza para señalar su ubicación 
(Ver figura 34). 

Excavación y cimentación. 
De acuerdo con los ejes indicados 

en el trazado, se excava hasta llegar a un 
estrato firme y posteriormente se vacía el 
hormigón. El vaciado debe tener una altura 
suficiente para nivelar la superficie pues 
es donde colocarán los sobrecimientos, y 
si el vaciado es mayor al nivel del terreno 
se encofra los bordes. En ocasiones las 
varillas de acero nacen desde los cimientos 
para posteriormente colocar las cañas (Ver 
figura 35).
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Con el propósito de aislar el bambú del 

terreno y evitar el contacto con la humedad, 
son necesarios los sobrecimientos, los 
cuales son colocados encima de la 
cimentación y pueden ser de concreto 
armado o bloques prefabricados, en el 
caso de ser bloques estos deben ser 
rellenados con piedra, tierra o cemento. 
La altura mínima es de 20 cm, aunque 
en zonas muy lluviosas es recomendable 
una mayor altura y un canal de drenaje 
a los costados. Si en la cimentación no 
se colocaron las varillas de acero, estas 
deben ser colocadas en el sobrecimiento 
pues servirán para conectar las columnas 
de bambú o paneles de pared (Ver figura 
36). 

Figura 36: Sobrecimientos

Figura 37: Piso

Tomado de “Manual de construcción con bambú”, 
por  Morán Ubidia (2015)

Tomado de “Manual de construcción con bambú”, 
por  Morán Ubidia (2015)

Piso
Se rellena el espacio delimitado por 

los sobrecimientos con piedra y se lo 
distribuye por toda la superficie para que 
quede plano y uniforme, posteriormente 
el relleno se lo hidrata y compacta. Una 
vez que el terreno haya sido hidratado y 
compactado se colocan las tuberías de las 
instalaciones eléctricas y sanitarias pues 
estas deben estar empotradas en la loza 
con sus respectivas salidas verticales para 
finalmente verter el hormigón (Ver figura 
37).

Estructura portante.
Es el esqueleto de la edificación donde 

se distinguen los elementos verticales 
(columnas o pie derecho), horizontales 
(vigas o soleras) e inclinados que deben 
soportar el peso de los muros o paredes, 
cubierta, mobiliario, personas, vientos, 
cargas de los sismos, entre otros. 

Las columnas son colocadas sobre las 
varillas de los sobrecimientos que fueron 
empotradas previamente, en ocasiones 
dependiendo del diseño y de las cargas 
se suele colocar 1, 2 o más bambúes, 
mientras que las vigas son rellenas de 
mortero en los extremos y se colocan 
sobre las columnas usando las uniones 
adecuadas y de igual manera se usan 1,2 
o más cañas dependiendo de la longitud 
de las luces, peso de la cubierta o el 
diseño estructural. 

Los elementos diagonales o ariostres 
se colocan entre las columnas de 
manera inclinada para evitar movimientos 
laterales como empujes, sismos o vientos, 
generalmente son ubicadas en los vértices 
o esquinas de la edificación. Finalmente se 
empotran las columnas a la cimentación 
mediante el uso de mortero (Ver figura 38).
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Figura 38: Estructura sobre cimientos

Figura 39: Limpieza de la caña chancada

Tomado de “Manual de construcción con bambú”, por  Morán Ubidia (2015)

Tomado de “Manual de construcción con bambú”, por  Morán Ubidia (2015)

Paredes. 
Las paredes son construidas con 

varias capas que son caña chancada, 
malla metálica y el recubrimiento final, la 
primera capa es la caña chancada la cual 
consiste en la abertura de la caña donde 
se hacen profundas incisiones separadas 
entre sí por 1 o 2 centímetros, desde 
un extremo hacia la mitad y se repite el 
proceso desde el otro extremo, finalmente 
se realiza un corte longitudinal para abrir la 
caña y posteriormente se realiza la limpieza 
que consiste en la extracción de la parte 
blanca e interna de la caña para evitar la 
aparición de hongos e insectos (Ver figura 
39). 

Una vez colocados los elementos 
estructurales, se coloca la primera capa 
que es la caña chancada, esta se clava 
a la estructura y se la coloca de manera 
horizontal tanto del lado interior como del 
exterior, luego se la rellena con barro (como 
si fuera un encofrado). La segunda capa 
es la malla metálica (malla tipo gallinera) 
colocada en las caras exteriores de la pared 
y finalmente se aplica la tercera capa que 
es el recubrimiento final de mortero que 
puede ser del lado exterior o del interior o 
exterior. 

Entrepiso.
El entrepiso tiene que ser de material 

liviano como madera o bambú para no 
sobrecargar la estructura portante. Las 
vigas son las encargadas de soportar las 
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transmitirlas a las columnas y estas a la 
cimentación, por dicha razón es común 
el uso de dos o más bambúes por eje. 
Luego se coloca caña chancada sobre 
las vigas con la cara lisa hacia abajo y 
encima se coloca una malla metálica para 
finalmente vaciar el contrapiso que es una 
mezcla de cemento, arena y agua con un 
espesor promedio de 5 cm y este nivela 
las irregularidades de la estructura (Ver 
figura 40).

Figura 40: Entrepiso

Figura 41: Cubierta

Tomado de “Manual de construcción con bambú”, 
por  Morán Ubidia (2015)

Tomado de “Manual de construcción con bambú”, 
por  Morán Ubidia (2015)

Cubierta.
Por lo general los materiales de las 

viviendas de bambú deben garantizar la 
impermeabilidad suficiente para proteger al 
bambú de la humedad y deben presentar 
aleros lo suficientemente amplios para la 
protección de los directos rayos solares. 
La estructura del techo es colocada sobre 
la estructura portante de la edificación, la 
separación de las correas dependerá del 
cálculo estructural y el recubrimiento elegido 
y en el caso de que el alero supere los 60 
cm, se debe proveer un apoyo adicional 
como por ejemplo una caña colocada de 
manera diagonal (Ver figura 41). De igual 
manera para evitar la deformación de la 
cubierta es necesario el uso de “tirantes” 
por debajo de las correas para asegurar la 
rigidez de la misma (Morán, 2015).

El bambú no es utilizado como 
material constructivo en gran parte 
el desconocimiento de sus ventajas, 
desconfianza al ser utilizado como material 
alternativo, y desinterés tanto del gobierno 
como de los constructores.

“Entre los materiales de construcción 
del futuro, el bambú es particularmente 
prometedor. Es ligero, altamente elástico y 
dúctil, y adicionalmente ofrece cualidades 
especialmente en demanda en una era de 
recursos limitados” (Minke, 2012, pág. 1).
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Figura 42: Bambú

Tabla 1: Tipos de Bambú

Tomado de “Bambú”, por Construmatica (s.f.) 

Nota: Adaptado de “Building with bamboo”, por Minke (2012)

La palabra “bambú” fue introducida en 
1753 por Carl von Linné. El bambú es una 
planta de hierba como lo es el arroz, maíz, 
y la caña de azúcar, crece en diferentes 
nichos ecológicos, desde bosques 
nubosos con niveles de humedad mayores 
al 90%, como es el caso de la Guadua 
angustifolia, hasta en zonas semiáridas de 
India (Ver figura 42). 

3.5. Bambú como planta

La mayoría de estas especies se 
encuentran en zonas cálidas con niveles 
de humedad mayor al 80%, en bosques 
tropicales, suelos arcillosos y húmedos, 
en tanto que unos cuantos crecen a 4000 
m. sobre el nivel del mar o en climas 
secos. Ciertas especies pueden sobrevivir 
temperaturas menores a 0°C como en 

China y Japón. “En el mundo existen alrededor de 1200 especies de bambú, de las 
cuales 750 son de Asia y 450 en América. 

En América la mayor diversidad se encuentra en Brasil”, según manifestó Hidalgo (2003) 
citado por Minke (2012, pág. 9). Se estima que alrededor de 37 millones de hectáreas 
están cubiertas de bosques de bambú, 9 millones en India, 6 millones en China y 10 
millones en diez países de Latinoamérica (Ver tabla 1).
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Bambusa, Dondorcalamus, Chusquea, Gigantochla y Guadua. (Figura morfología de la 
guadua)

El uso varía dependiendo del tipo de bambú, su edad y la parte de la planta (Ver 
tabla 2). Debido a sus favorables características mecánicas, rápido crecimiento, gran 
flexibilidad, poco peso y poco costo, el bambú es un material de construcción con muchas 
aplicaciones.

Nota: Adaptado de “Building with bamboo”, por Minke (2012)

Tabla 2: Diferentes usos de la guadúa angustifolia kunth

 En los primeros días el bambú es 
utilizado como alimento, entre los 6 y 12 
meses las tiras extraídas de la parte externas 
caña son ideales para la elaboración de 
telas, canastos, carteras y otros tipos de 
tejidos. A los 2 años la caña es utilizada 
para hacer tableros de esterilla y cables, 
finalmente entre los 3 y 5 años los tallos 
son ideales para el uso en la construcción.

3.5.1. Corte
De acuerdo con Mercedes (2006) el 

bambú debe ser cortado por encima del 
primer nudo del tallo en el nivel del suelo 
teniendo en cuenta que el corte debe 
ser inclinado para evitar la penetración 
de lluvias en los rizomas (Ver figura 43). 
Al momento de realizar el corte se deben  
tomar en cuenta varios factores como: 

• El equipo con el que se va a realizar 
el corte debe estar afilado para evitar daños 
y desgarraduras en la caña

• Se deben cortar las varas por encima 
del primer nudo que hayan alcanzado la 
madurez, estas se conocen porque tiende 
a perder su coloración normal y brillo 

• Eliminar las ramas laterales de las 
varas

• La  sierra de podar, una pequeña 
hacha o machete son las herramientas 
que se pueden utilizar para realizar el corte 
siempre y cuando estas estén afiladas 
(Mercedes, 2006).
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demostrado que existe una relación entre el 
contenido de humedad de la caña y la fase 
de la luna, donde la cantidad de humedad 
de la caña es menor en el menguante, por 
lo tanto el corte debe ser realizado durante 
épocas secas del año pues es cuando 
la cantidad de humedad de los tallos es 
mínima  (Minke, 2012) (Ver figura 44).

Figura 43: Corte del bambú Figura 44: Fases de la luna y corte de bambú
Tomado de “Manual de construcción con bambú”, 
por  Morán Ubidia (2015)

Tomado de “Fases lunares en la agricultura 
ecológica”, por Agroecología (2013)

3.5.2. Curado

En América el término curado o 
vinagrado es empleado como sinónimo 
de preservado, el cual consiste en 
inmunizar el bambú antes que este salga 
del bosque. La caña debe ser sometida a 
un tratamiento de curado inmediatamente 
después de haber sido cortada para evitar 
el ataque de insectos, ya que se la debe 
proteger para que sea menos propensa al 
ataque de dichos insectos lo cuales son 
atraídos por la sabia de la caña (Ver figura 
45). 

El curado consiste en la expulsión de 
la sabia para prevenir el ataque de los 
insectos (Méndez, 2005). Existen diversos 
tratamientos para inmunizar el bambú y 
entre los métodos más utilizados destacan 
curados naturales y químicos.

Tomado de “Manual de construcción con bambú”, 
por  Morán Ubidia (2015)

Figura 45: Preservación del bambú
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Existen una serie de métodos de 
preservación utilizados por diferentes 
comunidades a lo largo del tiempo, los 
cuales han sido desarrollados de acuerdo 
a los recursos y características presentes 
de la zona. Este tipo de curado es un 
método económico, inocuo y comprobado 
por la sabiduría popular (Morán, 2015). 

Según dijo Tandazo (2012): 

3.5.2.1. Natural

Existen algunas formas 
de hacer el curado entre los 
que figura el de la mata, por 
inmersión en agua, al calor 
y al humo. Los tres últimos 
métodos de curado no 
son recomendados por ser 
ineficientes y principalmente 
porque el material se 
mancha, agrietan o se 
fisura. (pág. 145).

Curado en la mata
Tandazo (2012) destaca que una 

vez que la caña haya sido cortada, se 
colocan los tallos con todo su follaje lo 
más verticalmente posible contra los 
tallos no cortados y el sitio del corte debe 
quedar aislado del suelo por lo cual se 

colocan sobre piedras o soportes durante 
un período de tiempo de 4 a 8 semanas, 
es importante mantener las ramas y hojas 
para que para que la transpiración por las 
hojas continúe y se reduzca el contenido 
de carbohidratos en el tallo (Ver figura 46). 
Después sus hojas y ramas son cortadas y 
se dejan secar dentro de un área cubierta 
y bien ventilada. 

Figura 46: Curado en mata
Figura 47: Curado por inmersiónTomado de “Preservación del bambú en América 

Latina, mediante métodos tradicionales”, por 
Morán Ubidia (2015)

En este proceso se disminuyen los 
azúcares, almidones y humedad, limitando 
la vulnerabilidad de la caña a los ataques 
de microorganismos e insectos.  Al emplear 
este método los tallos conservan su color 
natural y no se manchan (Tandazo, 2012).

Curado por inmersión
Una vez cortados los tallos estos son 

sumergidos en agua por un período de 
tiempo que no supere las 4 semanas, ya 
sea en un estanque o río (Ver figura 47). Este 
método disminuye de manera considerable 
el ataque insectos; sin embargo, el tallo se 
torna más liviano y quebradizo (Méndez, 
2005).

Tomado de “Manual de construcción con bambú”, 
por Morán Ubidia (2015) 
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Figura 49: Ahumado

Figura 48: Curado por calor

. Tomado de “Building with bamboo”, por Minke 
(2012) 

Tomado de “Heat treating process for a natural glossy finish and bamboo cane preservative”, por Bamboo 
Gardens (2012)

Curado por calor o calentamiento
La guadua es colocada de manera horizontal sobre brasas a una distancia apropiada 

para que las llamas no la quemen. Este tratamiento es realizado a campo abierto y el 
bambú es girado constantemente sobre las brasas que son colocadas en el fondo de 
una excavación de 30 a 40 centímetros de profundidad (ver figura 48). Este método 
considerado muy efectivo; sin embargo, existe una alta probabilidad que el calor produzca 
agrietamiento y fisuras en el bambú (Calva, 2015).

Curado por humo (ahumado)
Consiste e ahumar el bambú, el cual 

debe estar colocada de manera horizontal 
en el interior de una casa sobre una 
hoguera o fogón. El humo ennegrece la 
caña y el calor extrae los carbohidratos 
provocando que agentes tóxicos queden 
impregnados y de esta manera le dan un 
grado de protección a la caña (Añazco & 
Rojas, 2015) (Ver figura 49).
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Es un método de inmersión en 
solución de ácido bórico y bórax. Es el 
procedimiento más recomendado debido 
a su costo, eficacia y seguridad tanto para 
los usuarios como para el medio ambiente. 
Para poder realizar este curado las cañas 
deben haber sido secadas durante una 
semana como máximo y deben conservar 
su color verde. La preservación de este 
método se realiza en los siguientes pasos:

Preparación de la poza. 
Para realizar la inmersión de las cañas 

se prepara un tanque lo suficientemente 
grande para sumergir el material (ver figura 
50). Se recubre la excavación con un 
plástico grueso y se aseguran los bordes 
con pesos y por cada 100 litros de agua 
se recomienda entre 2 y 2.5 kg de ácido 
bórico y bórax (ver figura 50).

Perforación de los tabiques 
internos. 

Se perforan todos los tabiques de 
la caña con una varilla de acero de 
aproximadamente ½” de diámetro para 
permitir la entrada de la solución química 
(Ver figura 51). 

3.5.2.2. Químico

Figura 50: Preparación de la poza

Figura 52: Perforación de los tabiques 
internos

Figura 51: Preparación de la solución

Tomado de “Manual de construcción con bambú”, 
por Morán Ubidia (2015) 

Tomado de “Manual de construcción con bambú”, 
por Morán Ubidia (2015)

Tomado de “Manual de construcción con bambú”, por Morán Ubidia (2015) 
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Figura 53: Inmersión

Figura 54: Escurrido

Figura 55: Secado y almacenamiento bajo 
techo

Tomado de “Manual de construcción con bambú”, 
por Morán Ubidia (2015)

Tomado de “Manual de construcción con bambú”, 
por Morán Ubidia (2015)

Tomado de “Preservación del bambú en América 
Latina, mediante métodos tradicionales”, por 
Morán Ubidia (2015)

Inmersión. 
Se introducen las cañas previamente 

lavadas en el tanque en un tiempo mínimo 
de 5 días (Ver figura 53).

Escurrido.
Una vez cumplido el período de tiempo 

de la inmersión se deben escurrir el exceso 
del preservante en el interior de la caña 
para lo cual estas se colocan inclinadas y 
se las giran dos veces al día durante dos 
días (Morán, 2015) (Ver figura 54).

3.5.3. Secado

3.5.3.1. Secado al aire libre

3.5.3.2. Secado solar

El secado es el proceso para concluir 
la preparación de la caña. Existen 
varias técnicas para llevar a cabo este 
procedimiento y entre las principales 
técnicas se tienen:

Sobre caballete.
Es la forma de secado más usada 

y consiste en apoyar las cañas sobre 
un caballete aislándolas del contacto 
directo con el suelo. El tiempo de secado 
de este método varía entre los 2 y 6 
meses dependiendo de las condiciones 
climáticas.

Secado y almacenamiento bajo 
techo. 

En este proceso se protegen las cañas 
del contacto directo con el sol (ya que este 
puede provocar torceduras y rajaduras) y se 

colocan con una separación considerable 
para facilitar el flujo del aire (Ver figura 55).

Pasivo.
Se emplea un invernadero cerrado con 

paredes y techo de plástico o vidrio para 
generar altas temperaturas en el interior 
para promover el secado de las cañas.
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Se utiliza la misma infraestructura del 

método pasivo y se le añaden una serie 
de ventiladores para acelerar la circulación 
del aire caliente entre las cañas y de esta 
manera se reduce el tiempo del proceso 
(Ver figura 56).

3.5.3.3. Métodos 
alternativos de secado

3.5.4. Propiedades físicas y 
mecánicas

Horno. 
La caña es secada en grandes hornos 

tal y como es usado para secar otros tipos 
de madera (Ver figura 57).

Inyección caliente.
Consiste en inyectar aire caliente 

al interior de cada caña a través de un 
ventilador y mangueras plásticas que se 
encuentran conectadas con el bambú 
(Morán, 2015) (Ver figura 58).

“Su relación resistencia-peso, ser 
un recurso natural renovable de rápido 
crecimiento, fácil manejo y el aporte de 
varios beneficios ecológicos durante su 
crecimiento, hacen del bambú una de las 
mejores madera” según el INEN (1976) 
referenciado por Calva (2015).

Figura 56: : Modelos de secado con secador solar

Figura 58: Inyección calienteFigura 57: Secado en horno

Tomado de “Preservación del bambú en América Latina, mediante métodos tradicionales”, por Morán 
Ubidia (2015)

Tomado de “Manual de construcción con bambú”, 
por Morán Ubidia (2015)

Tomado de “Manual de construcción con bambú”, 
por Morán Ubidia (2015)



453.5.4.1. Tensión y compresión

De acuerdo con investigaciones realizadas por el Instituto Imperial Forestal de Oxford 
Inglaterra y la Estación experimental de ingeniería en Clemson-Carolina del Sur, acerca 
de varias especies del bambú usado como experimento sobre el empleo del bambú 
corresponden los datos que se muestran en la tabla 3:

La mejor propiedad mecánica que posee el bambú es la resistencia a la tensión o 
tracción, donde la resistencia a este tipo de esfuerzo es más elevada en la corteza que 
en su anillo interior, tanto así que su capa externa es capaz de alcanzar una resistencia de 
40kN/cm2 igualando la resistencia del metal. Sin embargo, al referirse al área total de la 
sección de la caña, la resistencia es menor (Minke, 2012).

Fuente: Tomado de “Método de empleo del bambú como material alternativo para la construcción de 
viviendas de interés social en el municipio Campo Elías sector Santa Eduviges”, por Requena (2017)

Fuente: Tomado de “Método de empleo del bambú como material alternativo para la construcción de 
viviendas de interés social en el municipio Campo Elías sector Santa Eduviges”, por Requena (2017)

Tabla 3: Tensión y compresión de la caña guadúa

Tabla 4: Módulo de elasticidad a la compresión

 Generalmente el bambú al ser utilizado 
como elemento de construcción es 
sometido a fuerzas de compresión como 
en el caso de vigas, columnas, soportes, 
entre otros. Estas son cargas que tienden a 
actuar de manera perpendicular a la sección 
transversal y de esta manera aplastan o 
acortan los miembros longitudinalmente. 
La resistencia de la caña a la fuerza de 
compresión es relativamente alta, siempre 
y cuando la relación entre la longitud y el 
diámetro del tallo sean los adecuados para 
evitar el pandeo (Martínez, 2015).
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Es la capacidad de resistir fuerzas 
que producen el deslizamiento de una 
porción del material con relación a otra 
adyacente. A diferencia de los esfuerzos 
de compresión y tensión que actúan de 
manera perpendicular, el cortante es una 
fuerza que actúa paralelo al plano, por lo 
tanto, no existe reducción ni alargamiento 
del área. La peor característica del bambú 
es la resistencia al esfuerzo cortante, 
aunque mejora sustancialmente en la zona 
del nudo (Martínez, 2015). 

3.4.4.2. Cortante

3.4.4.3. Resistencia sísmica

3.5.5. Uniones

Debido a la alta resistencia a las 
fuerzas con relación a su peso, capacidad 
de absorber energía y su flexibilidad, 
hacen del bambú un material ideal para 
las estructuras sismorresistente. Estudios 
indican que las estructuras de bambú 
han resistido grandes magnitudes en 
terremotos. En Quepo-Costa Rica se 
registró un terremoto de magnitud 6.9 
y un resort de 2500 m2 ubicado en la 
zona del epicentro construido con guadua 
angustifolia respondió sin daños en la 
estructura. Mientras que un terremoto de 
7.5 en 1991 registrado en Costa Rica, 
20 viviendas construidas con bambú 
sobrevivieron al terremoto sin ningún daño 
estructural (Minke, 2012).

Como lo manifestó Morán Ubidia (2015) se 
entiende por unión de bambú a:

Medios para unir bambúes, cañas 
chancadas u otros materiales como 
maderas entre sí. Por ser huecas y 
cilíndricas, no es posible hacer uniones 
con caña rolliza como se las realiza con 
madera. El uso de clavos y alambres debe 
ser muy limitado, porque los primeros 
provocan rajaduras y los segundos no son 
resistentes. (pág. 39).

Cuando se necesita realizar la unión de 
cañas se requiere amoldar los extremos 
para que ambos extremos se junten y 
acoplen para que queden fijas. Existen 
algunos tipos de entalladuras, como lo 
son: a) boca de pescado, b) pico de flauta, 
c) recto, d) a bisel, siendo las de mayor 
utilización boca de pescado y pico de 
flauta (Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, 2016).

El tipo boca de pescado sirve para 
unir perpendicularmente un extremo de 
un bambú o caña guadúa con otro, y para 
conseguirlo es posible tallar una lengüeta 
o “segmento corto de caña ubicado en 
el punto más bajo de la boca y que sirve 
para insertar en una perforación hecha en 
la otra caña. Debe ser realizado a 2cm o 
3 cm. del nudo inmediato inferior” (Morán, 
2015, pág. 40) y utilizando formón y mazo, 
o también con sierra, caladora o moladora 
(ver figura 59). 

Figura 59: Cortes para uniones
Tomado de “Estructuras de guadúa (GaK)”, por 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (2016)
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Figura 60: Corte pico de flauta
Tomado de “Manual de construcción con bambú”, 
por Morán Ubidia (2015)

Por otro lado, el tipo pico de flauta: 
Para unir el extremo de una caña 

rolliza a otra, con un ángulo diferente a 90 
grados, se debe utilizar la entalladura “pico 
de flauta”. Una característica del pico de 
flauta, es que siempre queda una parte del 
extremo intacto (sin cortar). También esta 
entalladura puede contar con una “oreja” 
para una unión más fija (Ver figura 60).

Tanto para boca de pesado como para 
pico de flauta, los cortes deberán realizarlo 
personas calificadas, ya que se debe 
acoplar la estructura que se está uniendo 
con la estructura colindante, y este es un 
proceso que empleará tiempo de trabajo 
(Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
2016) (Ver figura 61).

También se destaca el uso de uniones 
longitudinales, estas se realizan cuando 
se requiere aumentar la longitud de los 
culmos en la estructura. Para esto se 
deben seleccionar piezas con diámetros 
similares y unirlas mediante elementos de 
conexión.

Figura 61: Cortes del bambú

Figura 62: Uniones longitudinales con pieza 
de madera

Tomado de “Manual de construcción con bambú”, 
por Morán Ubidia (2015)

Tomado de “Estructuras de guadúa (GaK)”, por 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (2016)

También se destaca el uso de uniones 
longitudinales, estas se realizan cuando 
se requiere aumentar la longitud de los 
culmos en la estructura. Para esto se 
deben seleccionar piezas con diámetros 
similares y unirlas mediante elementos 
de conexión como una pieza de madera 
(Ver figura 62). Los diafragmas de la caña 
guadua son removidos con el propósito 
de ser conectados con la pieza de madera 
a través de dos pernos de 9mm como 
mínimo, perpendiculares entre sí, en cada 
una de las piezas, estos serán ubicados a 
30 mm de los nudos.

Son usadas para asegurar dos 
elementos estructurales dispuestos 
uno perpendicularmente del otro, con 
diámetros similares. En este caso, el culmo 
horizontal se asiente sobre una boca de 
pescado encajada en su totalidad y la 
distancia entre el nudo y la parte inferior 
del corte de la boca del pez es entre 40 y 
60 mm. El diafragma inmediato e interior es 
removido del culmo con boca de pescado 
y se introduce una varilla de 10 mm 
asegurada con arandelas y tuercas a 30 
o 40 mm debajo del nudo, denominando 
así perno de anclaje. Mientras que en 
el culmo a acoplarse se realiza una 
perforación transversal que atraviese el 
culmo de manera perpendicular a sus 

3.5.5.1. Uniones 
perpendiculares
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perno tensor, puesto que en un extremo 
tiene un hilo o rosca para la tuerca y en el 
otro un gancho que alcance el perno de 
anclaje. Finalmente se rellena con mortero 
de cemento cada extremo de los 2 culmos 
donde se encuentra el perno de anclaje y 
el perno tensor, para así evitar que el que el 
perno de anclaje no actúe como elemento 
cortante y en el culmo donde se encuentra 
perno tensor evitar el hundimiento por 
aplastamiento (Ver figura 63).

Figura 63: Uniones perpendiculares
Tomado de “Estructuras de guadúa (GaK)”, por 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (2016)

Son realizadas mediante el corte 
pico de flauta entre una pieza horizontal 
o vertical con otra que no sea paralela ni 
perpendicular, logrando el mayor contacto 
entre las piezas. Esta unión es asegurada 
colocando un perno tensor y uno de anclaje 
en el ángulo que forman el culmo y la pieza 
en diagonal (Ver figura 64). Al colocar los 
pernos de manera diagonal, las tuercas y 
arandeles no quedan perpendiculares a 
las fibras del culmo y evitando las fisuras 
de la caña guadua. La varilla roscada que 
une los culmos debe pasar por detrás del 
nudo del culmo con el corte pico de flauta 
para evitar fisuras (Ver figura 65).

3.5.5.2. Uniones diagonales

Figura 64: Unión diagonal simple
 Tomado de “Estructuras de guadúa (GaK)”, por 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (2016)

Tomado de “Estructuras de guadúa (GaK)”, por 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (2016)

Figura 65: Unión diagonal con bambú de 
apoyo

3.6. Marco Legal

3.6.1. Constitución de la 
República del Ecuador

 La Constitución del Ecuador, la cual 
fue aprobada el 28 de Septiembre del 
2008, menciona en el artículo 30 de la 
sección sexta  del hábitat y vivienda que: 
“Las personas tienen derecho a un hábitat 
seguro y saludable, y a una vivienda 
adecuada y digna, con independencia 
de su situación social y económica” 
(Asamblea Nacional Constituyente, 2008, 
pág. 28). Por lo tanto, los ciudadanos 
ecuatorianos sin importar su poder 
económico o estrato social tienen derecho 
a una vivienda adecuada y digna en un 
hábitat seguro y saludable, esto quiere 
decir que no solamente debe disponer 

de cuatro paredes y un techo que sirva 
de refugio, sino que esta deba asegurar 
alimentación, iluminación, ventilación, 
salud, agua potable, educación, empleo, 
trabajo, seguridad social y otros servicios 
sociales necesarios. 

Se debe considerar un todo continuo 
entre la comunidad, la naturaleza y la cultura, 
derivado de la necesidad del ser humano 
por un hábitat seguro. Para garantizar este 
derecho el estado y todos sus niveles de 
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3.6.2. Código Orgánico 
de Organización 
Territorial, Autonomía y 
Descentralización

gobierno destacan el artículo 375 numeral 
5 el cual señala que: “Desarrollará planes y 
programas de financiamiento para vivienda 
de interés social, a través de la banca 
pública y de las instituciones de finanzas 
populares, con énfasis para las personas 
de escasos recursos económicos y 
las mujeres jefas de hogar” (Asamblea 
Nacional Constituyente, 2008, pág. 170). 

El 19 de octubre del 2010 la vigente 
Constitución de la República expide el 
Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD) 
para regular la descentralización territorial 
de los distintos niveles de gobierno, la 
organización, competencias, facultades 
y funcionamiento de los organismos 
autónomos descentralizados.

Entre las funciones del gobierno 
autónomo descentralizado provincial se 
destaca el literal h del artículo 41 que 
expresa: “Desarrollar planes y programas 
de vivienda de interés social en el área 
rural de la provincia” (Ministerio de 
Economía y Finanzas, 2011, pág. 32) y 
entre las funciones del gobierno autónomo 
descentralizado municipal se menciona 
en el literal i del artículo 54: “Implementar 
el derecho al hábitat y a la vivienda y 
desarrollar planes y programas de vivienda 

de interés social en el territorio cantonal” 
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2011, 
pág. 40) Tanto los gobiernos autónomos 
municipales como los gobiernos 
autónomos provinciales tienen la función 
de desarrollar programas y planes de 
viviendas de interés social, de esta manera 
no solamente el gobierno es el encargado 
de realizar este tipo de obras.

Para llevar a cabo los programas de 
vivienda de interés social los gobiernos 
regionales, provinciales, municipales y 
metropolitanos tienen el poder para realizar 
la expropiación la cual se manifiesta en el 
artículo 446 y señala: 

Con el objeto de ejecutar planes de 
desarrollo social, propiciar programas 
de urbanización y de vivienda de interés 
social, manejo sustentable del ambiente 
y de bienestar colectivo, los gobiernos 
regionales, provinciales, metropolitanos 
y municipales, por razones de utilidad 
pública o interés social, podrán declarar 
la expropiación de bienes, previa justa 
valoración, indemnización y el pago de 
conformidad con la ley. Se prohíbe todo 
tipo de confiscación.

En el caso que la expropiación tenga 
por objeto programas de urbanización y 
vivienda de interés social, el precio de venta 
de los terrenos comprenderá únicamente 
el valor de las expropiaciones y de las 
obras básicas de mejoramiento realizadas. 
El gobierno autónomo descentralizado 
establecerá las condiciones y forma de 

pago (Ministerio de Economía y Finanzas, 
2011, págs. 172-173) 

Y en el artículo 594 indica qué tipo 
de predios pueden ser expropiados el 
cual indica: “Los gobiernos municipales o 
metropolitanos podrán expropiar predios 
con capacidad técnica para desarrollar 
proyectos de vivienda de interés social, que 
se encuentren incursos en las siguientes 
causales:

a) Predios ubicados en zonas urbanas, 
en los cuales los propietarios puedan y 
deban construir, y que hayan permanecido 
sin edificar y en poder de una misma 
persona, sea ésta natural o jurídica, por 
un período de cinco años o más, y cuyo 
propietario no proceda a construir, en 
un plazo de tres años después de ser 
notificado;

b) Predios dentro de los límites urbanos 
o de las áreas de expansión, de diez mil 
metros cuadrados o más de superficie, 
cuyos propietarios no lo hubieran 
urbanizado durante un período de cinco 
años o más, tendrán un plazo de tres años 
a partir de la notificación respectiva, para 
proceder a su urbanización, lotización y 
venta; y,

c) Las edificaciones deterioradas, que 
no estén calificadas como patrimonio 
cultural, si no fueren reconstruidas o 
nuevamente construidas, dentro de un 
plazo de seis años, a partir de la fecha de 
la notificación respectiva” (Ministerio de 



50 Economía y Finanzas, 2011, pág. 217).
Para llevar a cabo los planes y programas 

de vivienda de interés social, las diferentes 
entidades gubernamentales a nivel local 
pueden realizar expropiación de ciertos 
predios con los requisitos anteriormente 
mencionados, los propietarios son 
notificados y tienen un rango de tiempo 
para edificar en su propiedad. En el caso 
de no hacerlo el gobierno autónomo 
descentralizado tiene el poder de realizar la 
expropiación del terreno y es esta entidad 
quien establece las condiciones y forma 
de pago.

3.6.3. Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial, 
Uso y Gestión de Suelo

3.6.4. Ministerio del 
ambiente

El 30 de junio del 2016 la Asamblea 
Nacional aprueba el proyecto de Ley 
Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso 
y Gestión de Suelo (LOOTUG) que tiene 
por objeto fijar reglas y principios generales 
que rigen el ejercicio de las competencias 
del ordenamiento territorial, uso y gestión 
del suelo urbano y rural, promover el 
desarrollo equilibrado y equitativo del 
territorio y propiciar el ejercicio del derecho 
al hábitat seguro y saludable y a la vivienda 
digna y adecuada. En el artículo 65 de 
la Sección Tercera expresa que “Los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados 
municipales o metropolitanos, en el plan 
de uso y gestión de suelo o sus planes 
complementarios, declararán zonas 

especiales de interés social que deberán 
integrarse o estar integradas a las zonas 
urbanas o de expansión urbana que, 
en cumplimiento de la función social y 
ambiental de la propiedad, deban ser 
urbanizadas para la construcción de 
proyectos de vivienda de interés social 
y para la reubicación de personas que 
se encuentren en zonas de riesgo” 
(Asamblea Nacional, 2016, pág. 16). De 
esta manera los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados pueden declarar zonas 
especiales de interés social donde se 
construirán proyectos de viviendas de 
interés social y estas zonas deberán estar 
integradas a las zonas urbanas.

El ministerio del Ambiente (Ministerio del 
Ambiente, 2010) a través de La Codificación 
de la Ley Forestal y de Conservación de 
Áreas Naturales y Vida Silvestre, expide 
una norma de procedimiento administrativo 
en el Acuerdo Ministerial No. 139 el 5 
de mayo del 2010, donde autoriza el 
aprovechamiento y corta de madera con 
el objetivo de contribuir al manejo forestal 
sustentable y fortalecer la gestión de la 
autoridad ambiental. En el artículo 4 señala 
que: “El Ministerio del Ambiente en calidad 
de Autoridad Nacional Ambiental autorizará 
el aprovechamiento forestal de madera, en 
bosques públicos o privados, mediante la 
emisión de la Licencia de Aprovechamiento 

Forestal, la cual será emitida previa la 
aprobación de los siguientes documentos, 
según el caso:
a) Para bosques naturales húmedos, 
andinos y secos, mediante:
1. Plan de Manejo Integral y Programa de 
Aprovechamiento Forestal Sustentable, 
respectivo;
2. Programa de Aprovechamiento Forestal 
Simplificado; y,
3. Plan de Manejo Integral y Programa de 
Corta para Zona de Conversión Legal, 
respectivo
b) Para el caso de formaciones pioneras, 
árboles relictos, plantaciones forestales, 
árboles plantados y árboles de la 
regeneración natural en cultivos, mediante 
programas de corta; y,
c) Para el caso de madera a ser cortada, 
utilizada o afectada por la construcción de 
obras públicas, mediante una licencia de 
aprovechamiento forestal especial.
Los planes y programas a los cuales se 
refiere el presente artículo deberán ser 
elaborados acorde a las normas técnicas 
específicas que para el efecto emita la 
Autoridad Nacional Ambiental” (Ministerio 
del Ambiente, 2010, pág. 4).
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CAPÍTULO 4
 — Casos análogos.
 — Quinta de Monroy, Chile.
 — Casa convento, Ecuador.
 — Vivienda Ruca Undurraga Devés 

Arquitectos, Chile.



54 4. Casos análogos 4.1.2. Análisis funcional

4.1. Quinta de Monroy, Chile

4.1.1. Información del 
proyecto

Ubicación: Iquique, Tarapacá, Chile
Arquitecto: Alejandro Aravena, Elemental
Equipo: Equipo ELEMENTAL - Alejandro 
Aravena, Alfonso Montero, Tomás 
Cortese,  Emilio de la Cerda 
Área: 5000.0 m2
Año del proyecto: 2003
Tiempo de construcción: 9 meses
Materiales: concreto, ladrillos de cemento
Área construida: 3500 m2

Figura 66: Modelo de vivienda
Tomado de “ABC de la vivienda incremental”, por 
Elemental (2018)

Contexto
El proyecto se encontraba ubicado en el centro de Iquique, ubicada en el desierto de 

Chile, en donde se debía ubicar 100 familias en un terreno de 0.5 hectáreas que había 
sido invadido y ocupado en los últimos 30 años, con el fin de emprender mover a esas 
familias al área periférica de la ciudad.

En al año 2002, el equipo Elemental fue seleccionado por el Programa Chile-Barrio 
del Gobierno de Chile, con el fin de ocuparse de la reubicación de las 100 familias que se 
encontraban ocupando un espacio en el centro de la ciudad.

Figura 67: Proyecto Quinta de Monroy
Tomado de “Quinta Monroy”, por Equipo Elemental (s.f.)

El primer paso para la realización del proyecto fue comprender 
Que el sistema por medio del cual la sociedad chilena ha abordado la provisión 

de vivienda para la gente de escasos recursos está basado en un subsidio estatal a la 
demanda, la cual es satisfecha por el mercado. Este subsidio debe cubrir los costos 
de 3 grandes partidas: el suelo, la urbanización (calles, redes de alcantarillado, agua, 
electricidad) y la vivienda misma. (Equipo Elemental, s.f., pág. 30).

Este proyecto debía desarrollarse en el contexto del proyecto Vivienda Social Dinámica 
sin Deuda (VSDsD) del Ministerio, destinado a las personas más necesitadas, es decir, a 
los que no disponen de facilidad para endeudarse en la compra de una vivienda. 

El mencionado proyecto se fundamenta en 
Un subsidio de 300 UF (US$ 7.500) por familia, entregado por una sola vez y al 
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mejor de los casos (con un mercado de 
la construcción bastante eficiente) permite 
una vivienda de aproximadamente 30 m2.  
(Equipo Elemental, s.f., pág. 30).

Lo que significa que, a pesar de 
la familia no posee endeudamiento, el 
reducido subsidio “obliga a los beneficiarios 
a ser ellos mismos quienes transformen en 
el tiempo la mera solución habitacional en 
una vivienda digna (de ahí el nombre de 
vivienda dinámica)” (Equipo Elemental, s.f., 
pág. 30).

Figura 68: Diagrama Quinta de Monroy

Figura 69: Diagrama Quinta de Monroy

 Tomado de “Quinta Monroy”, por Equipo 
Elemental (s.f.)

Tomado de “Quinta Monroy”, por Equipo Elemental 
(s.f.)

El concepto de vivienda dinámica tiene 
su pro y contra. A favor se puede considerar 
que se facilita la ampliación de la vivienda, 
evitando el menoscabo del área urbana 
como resultado de las frágiles e inestables 
construcciones que es factible esperar. De 
otro lado, es importante tener en cuenta 
la acusación que ha tenido a través de la 
historia la vivienda social, ya que no ha dado 
solución a la demanda de las familias, por 
cuanto, en demanda de precios bajos en la 
construcción y seguimiento de tendencias 

a la uniformidad, se han formado sectores 
repetidos y mal construidos (Equipo 
Elemental, s.f.). 

A pesar de que en el sitio se 
autoconstruirá, lo monótono de la 
construcción y la repetición del modelo 
de la vivienda, sería lo que permita un 
desorganizado ambiente. Además, 
hay que destacar que lo importante es 
mantener el modelo básico de una casa 
definitiva y no provisional, así el espacio del 
que se disponía sea básico.

Finalmente, lo que definitivamente 
importante no radicaba en la construcción 
en sí sino en la locación, ya que se quería 
que las viviendas se valoricen con el paso 
del tiempo por la ubicación del barrio ya que, 
al ser un barrio residencial, están al alcance 
los beneficios que este tipo de sectores 
tiene: acceso a centros educativos, 
alternativas de trabajo, transportación, 
centros de atención médica, entre otros 
(Equipo Elemental, s.f.).
Proyecto
El costo del terreno era tres veces mayor 
que lo que podría costar una vivienda 
social. Se debía realizar el proyecto que 

era, como se mencionó anteriormente, 
parte de un programa del Ministerio de 
Gobierno, destinado hacia los sectores más 
vulnerables y que no podían endeudarse, 
y se les ofrecía un subsidio de $ 7500 
por cada familia para poder comprar el 
terreno, la edificación y la urbanización, lo 
que permitía la construcción de 30 m2, 
por lo que se debía diseñar un modelo 
de edificación que use el suelo de forma 
eficiente y se ubiquen las 100 familias.

Tomado de “Quinta Monroy”, por Equipo Elemental 
(s.f.)

Figura 70: Diseño del sitio

Para evitar el hacinamiento de las 100 
familias en un terreno de tan poca extensión, 
los arquitectos en lugar de diseñar la casa 
más óptima de costo $ 7.500, diseñaron 
al mejor edificio de costo $750.000 para 
todas las familias. Como un edificio impide 
la expansión de una vivienda, se construyó 
el edificio con el primer y último piso, ya 
que en “el primer piso siempre podrá 
crecer horizontalmente sobre el suelo 

4.1.3. Análisis conceptual y 
arquitectónico



56 que tiene cerca y el último piso siempre 
podrá crecer verticalmente hacia el aire” 
(Plataforma Arquitectura, 2007). 

Tomado de “Quinta Monroy”, por Equipo Elemental 
(s.f.)

Figura 71: Fachadas

El desafío del equipo era realizar el 
diseño de un conjunto habitacional que 
pueda “conformar un barrio de calidad, 
sustentable en el tiempo, que hiciera un uso 
eficiente del suelo y pudiese así comprar un 
terreno que, después de 30 años, se había 
transformado en una localización buena y 
cara en la ciudad” (Equipo Elemental, s.f., 
pág. 31), que debía conseguirse sin que 
se hacinaran las viviendas, las que podrían 
crecer fácilmente y mantener su estructura 
segura, al precio especificado.

El primer paso para el diseño fue 
considerar la tipología de las viviendas que 
existen en el mercado (A, B y C). El tipo A 
es un lote por casa, lo que no permitía una 
óptima utilización del suelo, albergando 
únicamente a 35 familias; el tipo B es el tren 
de viviendas con dos pisos, el mismo que 

se iba adaptando a la necesidad: 66 familias 
podrían ocupar el terreno, aunque en el 
momento de igualar el terreno al tamaño 
de la casa, se produciría el hacinamiento 
de las viviendas y en el momento de añadir 
otra habitación, quedarían sin ventilación 
y luz en los demás cuartos de habitación 
(Equipo Elemental, s.f.).

Finalmente, el block de viviendas o 
tipo C, era la solución adecuada para 
las 100 familias, aunque para las VSDsD 
no representaban alternativa viable, ya 
que este tipo de vivienda no facilita el 
crecimiento. Dicho sea de paso, los 
habitantes del sitio manifestaron que, si 
se edificaban las viviendas en blocks, se 
elevarían a una huelga de hambre (Equipo 
Elemental, s.f.).  

Este análisis realizado fue alarmante, 
no sólo por las consecuencias que traería 
a las familias trasladarse al perímetro de 
la ciudad, en Alto Hospicio, lo que los 
dejaría fuera de las zonas que permiten 
el acceso a los beneficios de las áreas 
pobladas, que habrían tenido durante el 
tiempo que han vivido en el sitio y que 
podrían deteriorar su estrato marginal. La 
parte más complicada de este análisis 
resultó la comprobación de que si se 
reunían los valores correspondientes a 66 
familias, el gasto de dinero se dirigiría hacia 
la compra del lote, quedando insuficientes 
recursos para la urbanización del mismo y 
la construcción de las viviendas (Equipo 
Elemental, s.f.).

Tomado de “ABC de la vivienda incremental”, por 
Elemental (2018)

Figura 72: Planta 1

Tomado de “ABC de la vivienda incremental”, por 
Elemental (2018)

Figura 73: Planta 2

Para mejorar la solución del sitio, se 
reemplazó “el diseño de la mejor unidad de 
300 UF posible, multiplicada 100 veces, 
por el mejor edificio de 30.000 UF posible, 
dentro del cual se albergarán 100 familias 
en viviendas que pudieran crecer” (Equipo 
Elemental, s.f., pág. 31). Aunque ya se 
determinó que la expansión de la vivienda 
sólo se la puede realizar en el primer y 
último piso de la casa.
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Tomado de “ABC de la vivienda incremental”, por 
Elemental (2018)

Figura 74: Planta 3

Se dio inicio al trabajo de un edificio de 
un primer y último piso, que le lo llamó “el 
Edificio Paralelo debido a su estructura de 
propiedad: una casa y un departamento en 
paralelo” (Equipo Elemental, s.f., pág. 31), 
el mismo que debía tener la característica 
de poroso, para facilitar el crecimiento 
horizontal sobre el piso, en tanto que el 
departamento superior se pudiera levantar 
de forma vertical hacia arriba.

El problema que enfrentaba el grupo 
constructor era presentar la propuesta a 
las familias, porque no sabían cuál iba a 
ser su reacción al proponer que se viva en 
una vivienda que tenga un departamento 
en la parte superior porque se podría no 
entender el concepto del plan habitacional. 
La respuesta fue rápida, ya que las familias 
que originalmente habían poblado el sector 
habían levantado su casa, un departamento 
que tenía su ingreso desde la calle, y 
que los alquilaban a otras familias y tal 
edificación les permitía tener seguridad, 

Figura 75: Elevación

Probablemente, la ganancia más 
importante en el proyecto fue establecer 
93 familias en un lugar urbano cuyo costo 
significaba el doble de lo que usualmente 
cuesta una vivienda de tipo social, 
impidiendo su traslado a los sectores 
periféricos en Alto Hospicio.

Figura 76: Corte longitudinal

 Tomado de “ABC de la vivienda incremental”, por 
Elemental (2018)

Tomado de “ABC de la vivienda incremental”, por 
Elemental (2018)

4.2. Casa Convento, Ecuador

Figura 77: Modelo de Casa Convento
Tomado de “Casa Convento”, por  Plataforma 
Arquitectura (2014)

Ubicación: Chone, Ecuador
Arquitecto: Enrique Mora Alvarado
Cliente: Luzmilla Giler
Constructor: Enrique Mora Alvarado
Área: 125 m2 
Año: 2014

4.2.1. Información del 
proyecto

luz y ventilación, con las ventajas de una 
casa y lo que en realidad les importaba la 
división de las viviendas con muros.  

Finalmente, mediante este proyecto se 
trató de acoplar la zona colectiva entre la 
pública y la privada. Cuatro tipos de plazas 
alrededor de las cuales habitan cerca de 
20 núcleos familiares, tratan de organizar 
el contexto para una familia extensiva, 
forma de vida que es la adecuada para 
la supervivencia en ambientes sociales 
débiles.
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Contexto

La vivienda está situada en la parroquia 
Convento del cantón Chone, un área rural de 
la costa ecuatoriana. Grandes extensiones 
de bambú, una pequeña quebrada frente 
al terreno, y dos montañas de bosque 
húmedo, convirtieron a la vivienda en un 
escenario para ser potencializado. 

4.2.2. Análisis Funcional

Figura 78: Modelo 2 de Casa Convento

Proyecto
El presupuesto de la vivienda no 

podía ser mayor a $15,000, por lo cual se 
utilizaron los recursos locales, el curado 
fue realizado en el sitio y se utilizó mano 
de obra local. Para la construcción de 
la vivienda fue necesario el uso de 900 
bambús y 8 troncos de árboles de laurel 
(extraídos de la finca donde se encuentra 
ubicado el proyecto) para ser utilizados  
en paredes de recubrimiento y estructura 
secundaria. 

Tomado de “Casa Convento”, por  Plataforma 
Arquitectura (2014)

Figura 79: Planta de Casa Convento

Figura 80: Ciclo Casa Convento

Tomado de “Casa Convento”, por  Plataforma Arquitectura (2014)

Tomado de “Casa Convento”, por  Plataforma Arquitectura (2014)



594.2.3. Análisis conceptual y 
arquitectónico

 El principal concepto de Mora fue 
establecer una relación entre la arquitectura 
vernácula y moderna, debido a esto la 
Casa Convento incorpora elementos 
tradicionales de la costa ecuatoriana. 
Cuenta con un sencillo programa de área 
social, 3 habitaciones y área de servicio 
como sala, comedor, baño y cocina. El 
área de servicios y social cuentan con 
una relación directa conectadas por un 
espacio intermedio social, este se abre 
completamente al entorno y permite que 
la vegetación se introduzca y atraviese la 
vivienda.

Figura 81: Otro modelo
Tomado de “Casa Convento”, por  Plataforma 
Arquitectura (2014)

Figura 82: Relación con el entorno y visuales
Tomado de “Casa Convento / Enrique Mora Alvarado”, por Plataforma Arquitectura (2014)

Para denotar el acceso principal, se encuentran hamacas, un jardín colgante y un 
jardín a nivel de pis. En la parte posterior de la vivienda se ubica la cocina exterior, esta 
cuenta con un fogón de leña propio de la tradición de cocina manabita. La terraza es un 
espacio que permite al usuario una conexión visual con la casa y el bosque de bambú. Por 
último, dispone un sistema de ventanas y puertas abatibles que permiten al usuario de la 
vivienda una serie de configuraciones de abertura que requiera como nivel de privacidad, 
uso y hora, de esta manera logra un espacio cambiante y dinámico. (Ver figura 83)
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Figura 83: Axonometría explotada
Tomado de “Casa Convento / Enrique Mora 
Alvarado”, por Plataforma Arquitectura (2014)

4.3. Viviendas Ruca Undurraga Devés Arquitectos, Chile

Figura 84: Modelo de Viviendas Ruca

Tomado de “Viviendas Ruca”, por  Plataforma Arquitectura (2013).
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Arquitectos: Undurraga Devés 
Arquitectos
Ubicación: La Pincoya, Huechuraba, 
Santiago, Region Metropolitana, Chile
Arquitecto: Cristián Undurraga
Equipo de Proyecto: Raimundo Salgado 
Salas
Área: 1537.0 m2
Año: 2011

4.3.1. Información del 
proyecto

Contexto
En la periferia de la norte de la ciudad 

de Santiago se dearrolla un conjunto de 
25 viviendas sociales para una comunidad 
Mapuche, insertadas dentro de un mayor 
conjunto conformado por 415 viviendas 
sociales. El proyecto fue impulsado por 
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en 
colaboración de la organización privada de 
gestión social “Un Techo para Chile” y el 
Municipio local.

 Mapuche significa “hombre 
de la tierra” y sus habitantes, quienes 
originalmente habitaban el centro-sur de 
Chiles, guardan una relación armónica con 
la naturaleza que emplean para desarrollar 
actividades como la agricultura. En contraste 

4.3.2. Análisis Funcional

Tomado de “Viviendas Ruca”, por  Plataforma 
Arquitectura (2013).

Figura 85: Emplazamiento Viviendas Ruca

a las otras culturas precolombinas, los 
Mapuches no fueron constructores y sus 
espacios sagrados no son templos sino los 
bosques, ríos y montañas. Sus albergues 
son las ruskas que son espacios transitorios 
camuflados en el paisaje, formados por 
ligeras estructuras de ramas y troncos las 
cuales con el tiempo se van degradando 
para cumplir con el ciclo de la naturaleza y 
volver a la tierra. 

Tomado de “Viviendas Ruca”, por  Plataforma 
Arquitectura (2013).

Figura 86: Modelo de Viviendas Ruca
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El proyecto nace de una iniciativa de la 
pequeña comunidad de Mapuche, quienes 
desean participar de la sociedad moderna 
sin dejar de lado sus tradiciones y creencias 
ancestrales. El diseño del plan habitacional 
es producto de un trabajo participativo 
entre las instituciones patrocinadoras, los 
arquitectos y la comunidad, que se llevó 
a cabo en una ruka donde exponían su 
historia, tradiciones y cosmovisión. 

Al ser un proyecto social impulsado 
por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
el proyecto estaba necesariamente sujeto 
a las estrictas normas que se exigen para 
este tipo de casas, por lo que el manual no 
consideraba las singularidades y aspectos 
culturales de la comunidad mapuche. Las 
casas están ubicadas al pie de los cerros 
característicos de Santiago para que los 
habitantes de la comunidad estén lo más 
cerca posible de la naturaleza. Las viviendas 
se encuentran agrupadas de forma 
continua, una tras otra, permitiendo que 
la fachada principal mirara al oriente, pues 
una tradición ancestral de la comunidad es 
que la puerta principal abriera en dirección 
al sol naciente.

4.3.3. Análisis Conceptual y 
Arquitectónico

Tomado de “Viviendas Ruca”, por  Plataforma 
Arquitectura (2013)

Figura 87: Planta Primer Nivel

Tomado de “Viviendas Ruca”, por  Plataforma 
Arquitectura (2013).

Figura 88: Planta Segundo Nivel
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Tomado de “Viviendas Ruca”, por  Plataforma Arquitectura (2013)
Figura 89: Elevación Frontal

La técnica constructiva empleadas fue la tradición artesanal de ladrillo y marco de 
hormigón armado para expresar la relación entre apariencia y naturaleza estructural del 
proyecto. La fachada principal y posterior presenta una diagonal de madera de pino 
impregnada, pues cumple con el propósito de ser un elemento estructural para arriostrar 
las paredes en caso de sismo y demás fuerzas laterales. El tabique y las ventanas son 
cubiertos por una doble piel de cañada coligüe dispuestos a una mínima separación para 
permitir el ingreso de luz filtrada al interior. La vivienda se desarrolla en dos plantas de 61 
metros cuadrados. El programa de espacios cuenta con zona de estar, cocina, baño y 2 
dormitorios, estos últimos ubicados en la planta alta. La cocina presenta una mayor área 
en comparación a las demás viviendas sociales análogas debido a la presencia del fogón, 

considerada un elemento tradicional de 
la comunidad. El proyecto fue entregado 
a cada familia como un espacio habitable 
sin acabados con el propósito que cada 
familia pueda adecuarlo según sus gustos 
y necesidades.

Tomado de “Viviendas Ruca”, por  Plataforma 
Arquitectura (2013).

Figura 90: Axonometría Cortada





CAPÍTULO 5
 — Entrevistas
 — Resultados
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Las siguientes son las estructuras de 
la entrevista realizadas con el propósito de 
conocer la opinión de los expertos sobre 
vivienda con el fin de comprender las 
condiciones actuales de la vivienda en el 
Ecuador.

a) ¿Cuáles son las causas que usted 
considera de mayor importancia para el 
impulso de la vivienda social en el país?

b) ¿Cuáles son las instituciones que 
promueven el desarrollo de la vivienda 
social en el país?

c) Las viviendas de interés social, 
¿son asequibles a quienes las solicitan? 
¿Existe algún tipo de requerimiento que 
dificulte el acceso a un plan habitacional?

d) Dichos proyectos, ¿cubren la 
demanda de vivienda existente? 

e) ¿Cree usted que la utilización de 
materiales de construcción alternativos, 
como el bambú, podrían ser utilizados en 
la construcción de viviendas?  

5. Entrevistas 5.1. Resultados

5.1.1. Resultado Entrevista 1:

Ing. Julio Jiménez
Director de Obras Públicas del 

Municipio de Salinas
a) ¿Cuáles son las causas que 

usted considera de mayor importancia 
para el impulso de la vivienda social 
en el país?

El crecimiento poblacional en sectores 
marginales, no solamente en la provincia 
de Santa Elena, sino en todo el país. 
Las familias crecen día a día y el plan 
urbanístico no crece de igual manera que 
el plan de vivienda, por lo que existe un 
saldo negativo con relación a satisfacer las 
necesidades de vivienda.

b) ¿Cuáles son las instituciones 
que promueven el desarrollo de la 
vivienda social en el país?

A nivel nacional es el ente rector 
que es el MIDUVI con sus direcciones 
provinciales. El cual debe ser un integrador 
de proyecto y tratar de hablar en un solo 
lenguaje en cómo satisfacer la demanda 
y la tipología de vivienda que se debería 
ofrecer a la comunidad, de acuerdo a 
nuestra capacidad de adquisición.

c) Las viviendas de interés 
social, ¿son asequibles a quienes 
las solicitan? ¿Existe algún tipo de 
requerimiento que dificulte el acceso 

a un plan habitacional?
Todas las personas tienen accesibilidad 

a estos proyectos habitacionales. Sin 
embrago, existen parámetros como una 
calificación de crédito bancario donde no 
todos califican para un sistema de crédito. 

d) Dichos proyectos, ¿cubren la 
demanda de vivienda existente? 

Los proyectos que el estado ha estado 
implantando por medio del MIDUVI no han 
logrado satisfacer la demanda de viviendas 
en su totalidad, y esto se debe en gran parte 
a que la demanda de viviendas siempre 
está creciendo. Otro factor muy importante 
es que ciertos terrenos como en zonas 
marginales, donde generalmente se ven 
implantados este tipo de proyectos, no 
cuentan con la infraestructura básica como 
el sistema de alcantarillado, agua potable, 
entre otros que de alguna manera impiden 
el desarrollo de este tipo de proyectos. 
En términos generales nuestro desarrollo 
urbanístico no va a la par del crecimiento 
poblacional.

e) ¿Cree usted que la utilización 
de materiales de construcción 
alternativos, como el bambú, podrían 
ser utilizados en la construcción de 
viviendas? 

Indudablemente, la caña guadua 
debidamente tratada presenta altos niveles 
de resistencia por lo que lo convierte en 
un material idóneo para ser utilizado como 
material alternativo. 



675.1.2. Resultado Entrevista 2:

5.1.3. Resultado entrevista 3:

Arq. Sidonnid Orta Alemán
Directora de Planeamiento Territorial del 

Municipio de Salinas
a) ¿Cuáles son las causas que 

usted considera de mayor importancia 
para el impulso de la vivienda social 
en el país?

El alto déficit habitacional. En Salinas, 
como en todo el país, existen asentamientos 
irregulares y al momento de legalizar estos 
terrenos se puede ver una clara deficiencia 
en viviendas.

b) ¿Cuáles son las instituciones 
que promueven el desarrollo de la 
vivienda social en el país?

El MIDUVI es la líder, actualmente está 
desarrollando un programa en la provincia 
de Santa Elena llamado “Casa para todos” 
ubicado en la parroquia Anconcito, que 
comprende 285 soluciones habitacionales 
en un terreno de aproximadamente 5 
hectáreas. En el área rural interviene la 
fundación Hogar de Cristo en coordinación 
con el municipio.

c) Las viviendas de interés 
social, ¿son asequibles a quienes 
las solicitan? ¿Existe algún tipo de 
requerimiento que dificulte el acceso 
a un plan habitacional?

Se podría decir que el factor económico 
de alguna manera limita el acceso al plan 
habitacional.

d) Dichos proyectos, ¿cubren la 
demanda de vivienda existente?

No, la demanda es muy elevada. 
A pesar del trabajo del MIDUVI y los 
entes municipales para satisfacer las 
necesidades de vivienda, no se logra 
satisfacer dicha demanda.

e) ¿Cree usted que la utilización 
de materiales de construcción 
alternativos, como el bambú, podrían 
ser utilizados en la construcción de 
viviendas? 

Actualmente existe cierta resistencia, a 
pesar de que el bambú es conocido como 
el acero vegetal, se lo asocia mucho con 
las áreas de pobreza. Mientras no exista 
una educación adecuada este material 
no va a ser aceptado en su totalidad 
pues lo relacionan mucho con la pobreza. 
Pero pienso que definitivamente la caña 
guadua puede ser utilizada como un 
material alternativo ya que presenta varios 
beneficios en el campo de la construcción.

Arq. Jaime Roca
Jefe de Legalización y Terrenos
a) ¿Cuáles son las causas que 

usted considera de mayor importancia 
para el impulso de la vivienda social 
en el país?

El déficit habitacional que actualmente 
presenta Ecuador es una de las causas 

de mayor importancia para promover el 
desarrollo de viviendas de interés social en 
el país.

b) ¿Cuáles son las instituciones 
que promueven el desarrollo de la 
vivienda social en el país?

El gobierno a través del MIDUVI y los 
GADs municipales deberían impulsar este 
tipo de proyectos de vivienda social. Así 
como fundaciones como el caso de Hogar 
de Cristo.

c) Las viviendas de interés 
social, ¿son asequibles a quienes 
las solicitan? ¿Existe algún tipo de 
requerimiento que dificulte el acceso 
a un plan habitacional?

Los requerimientos que puedan 
dificultar el acceso a un plan habitacional 
varían de acuerdo a cada proyecto. 
En definitiva el factor económico es el 
que dificulta el acceso a este tipo de 
proyectos, pues el gobierno asume gran 
parte del costo de la vivienda y el usuario 
una pequeña diferencia que va alrededor 
de $500 que de alguna manera retrasan 
las asignaciones de viviendas de interés 
social.

d) Dichos proyectos, ¿cubren la 
demanda de vivienda existente? 

No, a nivel nacional falta mucho por 
trabajar en el tema de vivienda de interés 
social. La demanda es muy alta en todos 
lados y a pesar de la existencia de este 
tipo de proyectos no se logra cubrir la 



68 demanda requerida.
e) ¿Cree usted que la utilización 

de materiales de construcción 
alternativos, como el bambú, podrían 
ser utilizados en la construcción de 
viviendas?  

Este es un debate que existe hace 
varios años, pero personalmente pienso 
que sí, siempre y cuando la caña guadua 
haya sido bien utilizada. Cumple con 
muchos aspectos no solamente como 
un material resistente, sino también en la 
sostenibilidad, aspecto ambiental y costos 
que lo convierten en un material adecuado. 
Hay que romper el camino donde se 
relaciona al bambú con pobreza y en este 
caso interviene el arquitecto con la labor de 
diseño para revertir la situación.
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El terreno seleccionado para implantar el programa habitacional se encuentra ubicado 
en el cantón Salinas de la provincia de Santa Elena. La cual está situada dentro de la región 
costera del Ecuador, al oeste de Guayaquil y al suroeste de la cuenca hidrográfica del río 
Guayas. Limita al norte con la provincia de Manabí, al sur y este con el cantón Guayaquil y 
al oeste con el Océano Pacífico. Entre las ciudades se destacan las cabeceras cantonales 
como Santa Elena, La Libertad, Salinas y Playas, estas están se encuentran comunicadas 
entre sí y al mismo tiempo con Guayaquil a través de una carretera asfaltada y de doble 
vía, la cual se extiende desde Santa Elena hacia el norte a lo largo de la Costa hasta la 
provincia de Manabí.

El terreno está ubicado entre las calles Agustín Febres Cordero, Los Tamarindos, Av. 
El Oasis y Av. Río Amazonas, junto al Country Golf Club y cerca del Aeropuerto General 
Ulpiano Páez. El solar propuesto presenta un área aproximada de 46,751 m2 con una 
forma cuadrada. (Ver figura 85)

6. Análisis de sitio
6.1. Ubicación

Elaboración propia (2018)
Figura 91: Ubicación

De acuerdo con los datos obtenidos 
de la página de internet de climatología 
mundial climate-data.org, Salinas presenta 
un clima desértico, por lo tanto, la 
clasificación del clima de Köppen-Geiger 
es BWh. La temperatura media anual es 
de 24°C, mientras que las precipitaciones 
promedio son de 117 mm.

6.2. Clima, vientos, 
precipitaciones y 
temperatura

Tomado de “Clima-Salinas”, por  Climate-data 
(2015)

Figura 92: Climograma de Salinas

Como se puede apreciar en la imagen 
la lluvia se concentra en los meses de 
enero a abril, mientras que los meses 
casi completamente secos son de julio 
a diciembre. De acuerdo a la imagen 
ilustrada, la menor cantidad de lluvia ocurre 
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Tomado de Google Maps (2015)
Figura 93: Vista del terreno desde la calle Agustín Febres-Cordero

en el mes de julio, mientras que en febrero es donde las mayores precipitaciones se registran, por lo que se obtiene un promedio de 41 
mm (Ver figura 87).

Las temperaturas más altas se registran en marzo, alrededor de 22°C a 26.5°C en promedio, mientras que agosto es el mes más frío 
del año por lo que se registran las temperaturas más bajas. Existe un ciclo anual de temperatura, en el cual los meses más calientes se 
registran durante la estación húmeda que es de diciembre a mayo y los menores valores de temperatura se dan de junio a noviembre en 
la estación seca (Ver figura 88).

De acuerdo con la tabla climática que registra los datos históricos del tiempo en Salinas, se puede concluir que existe una variación 
en la temperatura anual alrededor de 4.5°C, mientras que la variación en la precipitación entre los meses más húmedos y secos es de 
41 mm. 

Adicionalmente, de acuerdo con los datos generados por la red de estaciones meteorológicas en la costa ecuatoriana del INOCAR, 
particularmente de la estación La Libertad, estando situada muy próxima a Salinas, indica que los vientos predominantes en esta zona 
vienen del suroeste al noreste, los cuales pueden superar ligeramente los 4m/s.
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Figura 95: Tabla climática, datos históricos 
del tiempo Salinas

Tomado de ““Clima-Salinas”, por  Climate-data 
(2015)

Figura 94: Diagrama de temperatura de 
Salinas

Tomado de “Clima-Salinas”, por  Climate-data 
(2015)
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El terreno propuesto se encuentra ubicado en una zona residencial y de acuerdo a la Ordenanza Reglamentaria para el Control y 
Aprobación de Planos de Edificaciones del Cantón Salinas, en el artículo 6, literal 13 manifiesta que

Los retiros de las edificaciones son de 1 metro posterior y 3 metros frontal, en caso de permitirlo la Dirección de Planificación y 
Desarrollo, dispondrá de un mínimo en la parte frontal, dependiendo de la línea de fábrica de la manzana donde se asienta el predio y/o 
de la línea de fábrica de las manzanas colindantes. (Registro Oficial, 2002, pág. 24).

Lo antes mencionado se tomará en cuenta en el momento que se ponga en ejecución del proyecto.

6.3. Uso de suelo

Elaboración propia (2018)
Figura 96: Uso de suelo
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76 6.4. Equipamiento urbano

De acuerdo con el estudio realizado, el terreno se encuentra a poca distancia de la Av. Principal que une Salinas con La Libertad, lo 
cual que favorece a los residentes del sector y lugares aledaños en el momento de utilizar el transporte público, ya que ese era uno de 
los principales problemas de los proyectos de vivienda de interés social, por cuanto éstos generalmente se encuentran ubicado en los 
sectores periféricos de la ciudad.

Además, cerca del terreno se encuentran establecimientos educativos como la escuela fiscal Fernando Dobronsky Ojeda y la Unidad 
Educativa Rubira. También, a pocos minutos se puede llegar al Mercado de Salinas, y hacia el sur la playa Mar Bravo. A poca distancia 
queda ubicado el Hospital Básico de Salinas Dr. José Garcés, centros recreativos como el Salinas Golf & Tenis Club, el Club Social 
Deportivo EMEPE y el polideportivo de Salinas.

Figura 97: Equipamiento urbano
 Elaboración propia (2018)
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El cantón Salinas cuenta con un conjunto de vías públicas que conforman la red vial de la zona que se categorizan en vías primarias, 
secundarias y terciarias, en base a la función que cumplan y al nivel de tráfico que presentan. De acuerdo con Bazant en su libro Manual 
de criterios de diseño urbano, las secciones viales de las vías primarias consisten de 6 a 4 carriles de circulación en uno o dos sentidos, 
generalmente la sección varía de 16 a 28 m. Las vías secundarias o colectoras son de 1 a 2 carriles en uno o dos sentidos, con o sin 
estacionamiento lateral para automóviles de 2,40 m. y cuentan con un derecho de vía de 12 a 16 m. Mientras que las vías terciarias o 
locales son de 1 a 2 carriles de uno o dos sentidos, con estacionamiento lateral alterno y cuenta con un ancho de vía de 12 a 16 m.

6.5. Movilidad

6.5.1. Jerarquización de vía

Elaboración propia (2018)
Figura 98: Jerarquización de vías
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78 Como se observa en el mapa, el 
terreno a intervenir muestra una conexión 
con el resto de zonas urbanas del cantón 
Salinas y está ubicado entre las calles 
Agustín Febres Cordero, Los Tamarindos, 
Av. El Oasis y Av. Río Amazonas. La Av. 
Amazonas y Av. Oasis son consideradas 
vías primarias, estas cuentan con una 
longitud de 1.95 y 0.5 km. de longitud 
respectivamente. Mientras que la calle Los 
Tamarindos y Agustín Febres Cordero son 
vías secundarias de 1,8 y 0.55 km.

6.5.2. Transporte

En la provincia de Santa Elena existen 
algunas empresas de transporte urbano, 
que dan servicio entre los cantones 
Santa Elena, La Libertad y Salinas, estas 
son Unificación Peninsular, Mar Azul, 
Pacífico, Puerto Peninsular, Horizonte 
Peninsular, Transcisa, Salisel y Trunsa, por 
lo que la transportación hacia el sitio se 
encuentra cubierta. La movilización estaría 
implementada por un Sistema Integrado de 
Transporte de pasajeros que integre a los 
cantones bajo una misma forma de prestar 
el servicio. 

6.6. Infraestructura
6.6.1. Agua potable

El agua potable es proporcionada por la 
empresa Agua de la Península AGUAPEN 
E-P, además de que esta empresa presta 
“servicios públicos de alcantarillado 
sanitario, alcantarillado pluvial, tratamiento 

de aguas servidas y de agua potable en 
la península de Santa Elena” (AGUAPEN 
E-P, 2018), contando con la ayuda de “los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Municipales de los cantones de Santa 
Elena, Salinas y La Libertad (…); quien 
junto al equipo humano que conforma 
esta empresa, está empeñado en una 
atención de respeto y responsabilidad para 
con el usuario y la comunidad que habita 
o visita…” la provincia (AGUAPEN E-P, 
2018).

6.6.2. Alcantarillado 
sanitario

Como se mencionó en el apartado 
anterior, el alcantarillado sanitario está a 
cargo de la empresa Agua de la Península 
AGUAPEN-EP



79





CAPÍTULO 7
 — Propuesta.
 — Introducción.
 — Concepto de diseño.
 — Memoria del proyecto.
 — Programa de necesidades urbano.
 — Programa de necesidades de la 

vivienda.
 — Programa arquitectónico.
 — Zonificación.
 — Planimetría y renders.
 — Presupuesto referencial.



82

En función de la información recopilada 
en el marco teórico y la investigación 
realizada mediante entrevistas, estudio 
de tipologías, descripción del problema 
y demás fuentes confiables recopiladas 
a lo largo de la investigación, se plantea 
un diseño de un plan habitacional que 
abarcará tres tipologías de vivienda de 
interés social, cuyo material principal es 
el bambú. Como se ha demostrado a lo 
largo de esta investigación el bambú es 
un material que cuenta con una excelente 
relación resistencia-peso que puede 
llegar a alcanzar una resistencia mayor al 
acero. Sin embargo, es despreciado en el 
contexto nacional ya que es considerado 
un material pobre. Uno de los propósitos 
de la tesis es revertir esta situación, 
generando una propuesta que rompa 
estos prejuicios. Además, el programa 
abarcará áreas verdes, parques y zonas 
de esparcimiento que permitirán al usuario 
tener espacios de recreación y encuentros 
con la comunidad. 

7. Propuesta

7.1. Introducción

7.2. Concepto de diseño

Elaboración propia (2018)

Elaboración propia (2018)

Figura 99: Concepto de diseño

Figura 100: Concepto de diseño

De acuerdo con Ching en su libro 
“Arquitectura. Forma, Espacio y Orden” 
expresa que una forma radial consta de 
formas lineales que se extienden hacia fuera 
radialmente a partir de un elemento central 
de conjunto. Combina las características 
la linealidad y centralidad. Una forma 
centralizada, como su nombre lo indica, es 
un espacio central y dominante, en torno al 
cual se agrupan cierto número de espacios 
secundarios. Mientras que una forma 
lineal es una serie de formas dispuestas 
secuencialmente en hileras (2015).

Tomando esta premisa de referencia, 
se optó por realizar una forma radial en la 
parte urbana del proyecto. Se ubicó como 
primer elemento central una manzana en 
medio del terreno y, a partir de esta, se 
crean 4 ejes que permiten crear nuevos 
centros, que en este caso son nuevas 
manzanas. Por consiguiente se plantea 
que cada manzana cuente con zonas de 
esparcimiento como elementos primarios 
del proyecto y a su alrededor se ubiquen 
las viviendas como elementos secundarios 
ubicados de forma lineal. De esta manera 
al existir zonas de esparcimiento como 
parques, canchas y puntos de encuentro 
donde predomina el área verde, los 
habitantes pueden reunirse y fomentar una 
libre participación y comunicación entre 
ellos a fin de crear lazos de vecindad
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Elaboración propia (2018)

Elaboración propia (2018)

Elaboración propia (2018)

Figura 101: Concepto de diseño

Figura 102: Concepto de diseño

Figura 103: Concepto de diseño

7.3. Memoria del proyecto

7.3.1. Accesos

7.3.2. Descripción funcional

7.3.3. Estructura

7.3.4. Capacidad

7.3.5. Materialidad

Tomando en cuenta las calles 
perimetrales del terreno a intervenir (Av. 
El Oasis, Av. Río Amazonas, Agustín 
Febrescordero y Los Tamarindos), se 
definieron cuatro vías de acceso ubicadas 
de manera perpendicular a cada una ellas. 
El entorno inmediato del terreno cuenta 
con poca vegetación, por esta razón se 
implementará la presencia de árboles 
frondosos a lo largo de las aceras para 
contribuir con la imagen urbana del sector.

Las viviendas presentan una estructura 
conformada por columnas y vigas de caña 
guadua. Las losas están formadas por el 
uso de caña chancada como capa inferior 
asentada sobre las vigas, seguido de una 
malla metálica para finalmente vaciar el 
contrapiso que es una mezcla de arena, 
cemento y agua con un espesor promedio 
de 5 cm, el cual nivela las irregularidades 
de la estructura.

La capacidad del programa habitacional 
es de 123 viviendas. 49 viviendas tipo 1, 
47 viviendas tipo 2 y 27 viviendas tipo 3. 
Dando un total de 258 familias, , cifras 
similares a los proyectos de la misma 
escala, de acuerdo a lo manifestado en la 
entrevista por la Arq. Sidonnid Orta Alemán, 
Directora del Planeamiento Territorial de 
Salinas.

Con respecto a los materiales a utilizar, 
el bambú será el material predominante 
en cada una de las viviendas, tanto en su 
estructura como en las paredes. Además 
se empleará el uso de mortero como 
recubrimiento en las paredes exteriores de 
las viviendas. El piso a utilizar en las aceras 
y calles peatonales simularán materiales 
naturales en los espacios exteriores, con 
colores de tonos neutros de baja intensidad 
que evoquen un entorno tranquilo. 

El proyecto habitacional contará con 
viviendas, parqueos, calles peatonales, 
áreas verdes, parques y espacios de 
recreación y esparcimiento para fomentar 
una libre participación y comunicación entre 
los habitantes. La propuesta presenta tres 
tipologías de viviendas, que son viviendas 
de una planta (tipo 1), vivienda de dos 
plantas (tipo 2) y un bloque de viviendas 
de tres plantas que contará con seis 
departamentos (vivienda tipo 3). Las zonas 
de esparcimiento abarcan juegos infantiles, 
juegos de agua, canchas multifuncionales, 
área comunal y parques, los cuales estarán 
ubicadas de manera centralizada en cada 
una de las manzanas del proyecto donde 
prevalecerá la presencia de áreas verdes 
para que los residentes puedan reunirse y 
formar lazos de vecindad.
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Figura 104: Diagrama de relaciones urbano

Elaboración propia (2018)

Tabla 5: Programa de necesidades urbano
Elaboración propia (2018)

7.4. Programa de necesidades 
urbano
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Tabla 6: Programa de necesidades de la 
vivienda

Elaboración propia (2018)

7.5. Programa de necesidades 
de la vivienda

Figura 105: Diagrama de relaciones de vivienda
Elaboración propia (2018)



86 7.6. Programa arquitectónico

A través de entrevistas y el estudio realizado de casos análogos se definen los siguientes espacios arquitectónicos que son necesarios 
para el desarrollo óptimo y funcional del plan habitacional.

Elaboración propia (2018)
Tabla 7: Programa arquitectónico urbano

Elaboración propia (2018)
Tabla 8: Programa arquitectónico vivienda de una planta
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Elaboración propia (2018)
Tabla 9: Programa arquitectónico vivienda de dos plantas

Elaboración propia (2018)
Tabla 10: Programa arquitectónico bloque de  viviendas



88 7.7. Zonificación

Elaboración propia (2018)

Elaboración propia (2018)

Elaboración propia (2018)

Figura 106: Zonificación vivienda tipo 1

Figura 107: Zonificación vivienda tipo 2

Figura 108: Zonificación vivienda tipo 3



897.8. Planimetría y renders

Elaboración propia (2018)

Figura 109: : Implantación



90

Elaboración propia (2018)
Figura 110: Planta arquitectónica vivienda tipo 1
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Elaboración propia (2018)

Figura 111: Planta arquitectónica vivienda tipo 2
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Elaboración propia (2018)
Figura 112: Planta arquitectónica vivienda tipo 3
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Elaboración propia (2018)

Figura 113: Planta arquitectónica vivienda tipo 3
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Elaboración propia (2018)

Figura 114: Planta arquitectónica vivienda tipo 3
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Elaboración propia (2018)

Figura 115: Fachada principal vivienda tipo 1
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Elaboración propia (2018)

Figura 116: Fachada principal vivienda tipo 2
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Elaboración propia (2018)

Figura 117: Fachada principal vivienda tipo 3
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Elaboración propia (2018)

Figura 118: Cortes vivienda tipo 1
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Elaboración propia (2018)

Figura 119: Cortes vivienda tipo 2
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Elaboración propia (2018)

Figura 120: Cortes vivienda tipo 3
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Elaboración propia (2018)

Figura 121: Cortes vivienda tipo 3
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Elaboración propia (2018)

Figura 122: Cortes vivienda tipo 3
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Elaboración propia (2018)

Figura 123: Axonometría vivienda tipo 1
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Elaboración propia (2018)

Figura 124: Axonometría vivienda tipo 2 planta baja
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Elaboración propia (2018)

Figura 125: Axonometría vivienda tipo 2 planta alta
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Elaboración propia (2018)

Figura 126: Axonometría vivienda tipo 3 planta baja. Departamento 1
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Elaboración propia (2018)

Figura 127: Axonometría vivienda tipo 3 planta baja. Departamento 2
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Elaboración propia (2018)

Figura 128: Axonometría vivienda tipo 3 planta baja
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Elaboración propia (2018)

Figura 129: Axonometría vivienda tipo 3 planta alta 1. Departamento 3
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Elaboración propia (2018)

Figura 130: Axonometría vivienda tipo 3 planta alta 1. Departamento 4
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Elaboración propia (2018)

Figura 131: Axonometría vivienda tipo 3 planta alta 1
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Elaboración propia (2018)

Figura 132: Axonometría vivienda tipo 3 planta alta 2. Departamento 5
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Elaboración propia (2018)

Figura 133: Axonometría vivienda tipo 3 planta alta 2. Departamento 6
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Elaboración propia (2018)

Figura 134: Axonometría vivienda tipo 3 planta alta 2
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Elaboración propia (2018)

Figura 135: Axonometría explotada vivienda tipo 1
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Elaboración propia (2018)

Figura 136: Axonometría explotada vivienda tipo 2
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Elaboración propia (2018)

Figura 137: Axonometría explotada vivienda tipo 3
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Elaboración propia (2018)

Figura 138: Axonometría proyecto habitacional
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Elaboración propia (2018)

Figura 139: Axonometría proyecto habitacional
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Elaboración propia (2018)

Figura 140: Perspectiva proyecto habitacional



121

Elaboración propia (2018)

Figura 141: Perspectiva proyecto habitacional
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Elaboración propia (2018)

Figura 142: Perspectiva proyecto habitacional



1237.9. Presupuesto referencial

Elaboración propia (2018)
Tabla 11: Presupuesto referencial vivienda tipo 1

Elaboración propia (2018)
Tabla 12: Presupuesto referencial vivienda tipo 2
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Elaboración propia (2018)
Tabla 13: Presupuesto referencial vivienda tipo 3

Elaboración propia (2018)
Tabla 14: Presupuesto referencial urbano
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CAPÍTULO 8
 — Conclusiones
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La presente propuesta arquitectónica reconoce la problemática que presentan los proyectos de vivienda de interés social al estar 
ubicados en zonas periféricas de la ciudad y la carencia de espacios públicos como parques y áreas de recreación que afectan 
directamente el bienestar de los usuarios. La mayoría de estos proyectos han sido de carácter cuantitativo, enfocándose exclusivamente 
en reducir el déficit habitacional sin considerar el efecto que generan en la calidad de vida de los usuarios. Generalmente estas viviendas 
emplean materiales y metodologías constructivas tradicionales como hormigón y mampostería porque son sinónimo de superación para 
sus habitantes. Sin embargo, existen métodos y materiales alternativos que ofrecen mayores beneficios y a un menor costo como es el 
bambú, pero debido al desconocimiento no es empleado en el campo de la construcción. Para ello, se propone un plan habitacional con 
las consideraciones pertinentes, ubicándolo dentro de la zona urbana, con materiales de bajo costo como la caña guadua y que cuenten 
con zonas de esparcimiento para fomentar la interacción y participación entre los habitantes. Es importante reconocer que una vivienda 
adecuada no está definida solamente por sus características físicas de funcionalidad y diseño, sino que también debe responder a la 
interacción y apropiación del espacio por sus habitantes.

8. Conclusiones
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