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RESUMEN EJECUTIVO

La presente tesis de investigación demuestra cómo la planificación urbana puede ayudar a mitigar los desastres 
naturales como: deslaves, inundaciones, movimientos en masa, entre otros y lograr generar resiliencia de la 
planificación urbana ante desastres naturales con el fin de reducir los riesgos y mejorar la seguridad de las personas 
y sus hogares.

El objetivo de la presente tesis es llegar a generar lineamientos de diseño urbanos sostenibles que responden a 
problemáticas y necesidades existentes en sectores que se encuentran expuestos a algún tipo de riesgo de desastre 
natural.

El barrio San José de Morán, ubicado dentro de la parroquia de Calderón, es uno de los sectores expuesto a dicha 
problemática, ya que se desarrolló a partir de asentamientos de hecho, generados por fenómenos urbanos como la 
segregación, el mismo que obliga a las personas a desplazarse a barrios no planificados, expuestos a altos riesgo de 
desastres naturales, y la tugurización es otro fenómeno urbano que también puede llegar afectar a dicho sector, ya 
que surge como consecuencia de asentamientos desordenados y no planificados.

La metodología que se aplicó en la presente investigación es de enfoque mixto, cualitativa y cuantitativa, la misma, 
nos permitió evaluar el polígono de estudio que se encuentra expuesto a un alto riesgo de desastres, con el fin de 
exponer las fortalezas y debilidades que tiene el barrio San José de Morán.
Con la ayuda de dicha metodología, se logró determinar que el barrio requiere de una planificación urbana, con la 
que se pueda ayudar a contrarrestar los riesgos de desastres y a planificar de mejor manera el crecimiento de la 
mancha urbana del barrio.

DESCRIPTORES: Asentamientos, Desastres, Planificación, Riesgos
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ABSTRACT

This research thesis demonstrates how urban planning can help mitigate natural disasters such as landslides, floods, 
mass movements, among others, and achieve resilience in urban planning in the face of natural disasters in order to 
reduce risks and improve the safety of people and their homes.

The objective of this thesis is to develop sustainable urban design guidelines that respond to existing problems and 
needs in sectors that are exposed to some type of natural disaster risk.

The San José de Morán neighborhood, located within the Calderón parish, is one of the sectors exposed to this 
problem, as it developed from informal settlements generated by urban phenomena such as segregation, which 
forces people to move to unplanned neighborhoods, exposed to high risks of natural disasters, and squatter 
settlements is another urban phenomenon that can also affect this sector, as it arises as a result of unplanned and 
disorganized settlements.

The methodology applied in this research is a mixed, qualitative and quantitative approach, which allowed us to 
evaluate the study polygon that is exposed to a high risk of disasters, in order to expose the strengths and weaknesses 
of the San José de Morán neighborhood.

With the help of this methodology, it was determined that the neighborhood requires urban planning, which can 
help counteract disaster risks and better plan the growth of the urban sprawl of the neighborhood.

KEYWORDS: Settlements, Disasters, Planning, Risks
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Para la mayoría de los habitantes a nivel mundial 
las quebradas no cumplían, ni cumplen un papel 
fundamental en la dinámica del tejido urbano, el 
abandono de las Quebradas hace que sean consideradas 
espacios vacíos o residuales, su apariencia en ese estado, 
estimula la apropiación indebida para usos comerciales, 
residenciales o que se conviertan en receptoras de todo 
tipo de desechos. (Camilo, 2018)

Los asentamientos informales es un fenómeno urbano 
mundial, existen en contextos urbanos de todo el mundo, 
en varias formas y tipologías, dimensiones, ubicaciones 
y con diversos nombres, estos asentamientos están 
causados por una serie de factores, que incluyen 
el crecimiento de la población y la migración rural-
urbana, la falta de vivienda accesibles para la población 
pobre de las ciudades, una gobernanza deficiente, la 
vulnerabilidad económica y el trabajo mal remunerado, 
y los desplazamientos causados por los conflictos, los 
desastres naturales y el cambio climático. (Hábitat 
3,2015)

La ocupación de zonas de riesgo por asentamientos 
informales es uno de los tantos problemas que se 
manifiestan de forma rápida y descontrolada en la ciudad 
de Quito, esto es causado por un mal manejo de recursos 
naturales, falta de planificación urbana y la segregación 
con criterios económicos. (Salazar, 2015)

Los sismos, vulcanismo, deslizamiento de rocas, 
deslizamiento de tierra, aluviones, desbordes, 
inundaciones, hundimientos y sumideros son los 

principales desastres que afectan el medio ambiente, 
muchos de estos asentamientos humanos están 
ubicados en zonas de alta vulnerabilidad por diferentes 
causas como falta de conocimiento acerca de los 
fenómenos peligrosos, apreciaciones erróneas acerca 
del riesgo, incompetente planificación y gestión a cargo 
de la entidad competente. (Carrillo, 2001)

Como consecuencia se puede evidenciar deterioro 
de viviendas, falta de servicio de agua y desagüe, 
contaminación del aire por descomposición de la materia 
orgánica, propagación de epidemias, destrucción de la 
flora y fauna. (Carrillo, 2001)

Esto asentamientos informales conllevan a una vida llena 
de condiciones precaria de habitabilidad de las personas, 
las mismas que por su forma de emplazamiento no han 
sido dotadas con equipamientos ni infraestructuras 
adecuadas, debido al desarrollo informal mediante el 
cual se han llegado a consolidar, también es un factor 
que afectan la imagen de la ciudad, en cuanto a su 
planificación y desarrollo. (Salazar, 2015).

1.1 Introducción
       al problema de estudio

Figura 1: Relación Causa-Efecto
Fuente: Elaboración Propia
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Un claro ejemplo es en el sector de la Gasca en la 
quebrada El Tejado donde sucedió el hecho del aluvión, 
donde los moradores vivieron hace 30 años y nunca se 
les advirtió que están asentados en una zona de riesgo, 
menciona que Quito tiene un crecimiento poblacional 
alrededor del 2% anual de servicios y requerimientos 
en el ámbito de movilidad y espacio público donde, 
menciona que se debe trabajar más en regulación de 
barrios y entender su nivel de exposición y saber si es o 
no sustentable (Hora, 2022).

1.1.1 Asentamientos humanos informales en zonas 
de	riesgo	en	Latinoamérica

Asentamientos humanos en quebradas en Chile

Desde un punto de vista, el poder estudiar lo que son 
procesos de crecimiento que se puedan desarrollar 
al interior o al exterior de las quebradas puedan ser 
consideradas como hábitat de carácter vernáculo, esto 

quiere decir que son complejas, esto a la vez por tener 
un clima diferenciado que a cierto modo genera una 
frontera entre el espacio construido y el área verde, así 
como se pueden evidencias diferentes tramos con un 
cierto grado de consolidación esto puede ser en zonas 
en pendiente en quebradas o en el resto de la ciudad. 
(Moraga, Cañete y López, 2011 )

A partir de esto se puede generar o evidenciar un 
desplazamiento en diversos grupos generando 
asentamientos de hecho en las quebradas. (Hernández 
A. P.-B., 2017) 

Figura 2: Aluvión la Gasca
Fuente: Anahí Vega Figura 3: Quebrada de Chile

Fuente: Quebrada de Chile

Asentamientos humanos en quebradas en Brasil

Río de Janeiro, Brasil, son consideradas como un 
problema social, moral y estético. No cuentan con 
infraestructura, las viviendas son de mala calidad, tiene 
un acceso limitado a los servicios básicos, mantiene 
lotes irregulares con calles estrechas, poseen una 
elevada densidad de población con un gran problema 
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Asentamientos humanos en quebradas en Colombia- 
Itsmina

Un gran porcentaje de la población que se asienta en 
laderas o son viviendas de hecho no cuentan con acceso 
a lo que son servicios básicos como luz y agua, para 
las familias e hijos carecen de escuelas o algún tipo de 
equipamiento adecuado hacia su población, esto genera 
que se propongan estrategias de vida precarias, donde 
la mayor parte no cuentan con una propiedad en el 
suelo o son productos de desplazamientos y fenómenos 
urbanos. (Pérez-Valecillos, 2013)

Asentamientos humanos en quebradas en El Salvador- 
San Salvador

Tener una percepción de lo que es la población marginada 
viene incluida de ciertos factores como políticos, 
económicos o en muchos casos la inmigración de la 
población, estos son factores que se generan a través del 
desplazamiento generando asentamientos de hecho que se 
caracterizan mayor de las veces en zonas periféricas como 
laderas o quebradas, teniendo como consecuencia un alto 
riesgo de desplazamientos de tierra como inundaciones, 
a la vez no contando con una accesibilidad no universal. 
Con dificultades para conseguir un empleo fijo o muchas 
veces líneas colectoras de transporte a estas periferias. 
(Hernández, 2019)

Figura 4: Asentamientos informales en la Quebrada favela de vidigal, 
Brasil

Fuente: Leite, 2008

Figura 5: Configuración de asentamientos informales en San Salvador
Fuente: Alfonso Pérez García- Burgos y Rafael Córdoba Hernández, 

2018

Figura 6: Configuración de asentamientos informales en Colombia 
-Itsmina

Fuente: Radionacional, 2020
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1.1.2 Asentamientos humanos informales en zonas de 
riesgo en Ecuador

Figura 7: Cuadro desastres naturales en Ecuador
Fuente: Edición propia
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Asentamientos humanos en quebradas en Cuenca

Las caminos peatonales y calles locales se conectan a las 
vías colectoras, sin embargo, el estado de estas calles no 
es el apropiado porque son de tierra, no están ilumina-
das y no disponen de aceras. A diferencia de las vías co-
lectoras que son más amplias, asfaltadas y con ilumina-
ción, pero, que carecen de aceras. (Montenegro, 2020)

1.1.3 Asentamientos humanos informales en zonas de 
riesgo en Quito

En la ciudad de Quito, como en otras urbes de América 
Latina, la ocupación informal de suelos rurales y de 
conservación ecológica, las mismas que van de la mano 
con su pronta transformación a suelo urbano, han ido 
incrementando desde la década de 1970, a través 
de invasiones y venta de lotes mediante mercados 
informales, generalmente situados en los contornos 
de la ciudad. Muchas viviendas precarias, se han 
ido edificando sobre zonas agrícolas, ganaderas, de 
protección ecológica, quebradas, incluso en zonas 
consideradas de alto riesgo. 

El Programa de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Urbanos (ONU-Hábitat) logró identificar 
a principios del siglo XXI dos tipos de asentamientos 

informales en toda Latinoamérica. (Gómez,2016)

1. Barrios marginales de esperanza. - Son caracterizados 
por estructuras de construcción propia ilegal, con 
procesos de consolidación y mejora de las viviendas y 
del barrio, este tipo de Barrios marginales de esperanza 
son los que han predominado en Quito. (Gómez,2016)

2. Barrios marginales de desesperación. – Son 
caracterizados por que las condiciones ambientales y 
de servicios están en proceso de degeneración, a esta 
clasificación se suman áreas convertidas en zonas de 
hacinamiento, arrendadas a personas de bajos ingresos, 
proceso conocido generalmente como “tugurización” 
(que remite a la idea de tugurio, una habitación o 
vivienda pequeña y de mal aspecto). (Gómez,2016)  

Dichos asentamientos informales generalmente están 
emplazados en bordes de quebradas profundas, a veces 
dentro de ellas. Muchas viviendas están ubicadas en 
zonas de riesgo ya que son susceptibles de ser afectadas 
por deslizamientos, derrumbes, lahares, hundimientos y 
flujos de lodo. Varios terrenos se encuentran en áreas 
con una alta susceptibilidad física, como pendientes en 
cuencas hidrográficas (arroyos y ríos) lo que esto genera 
un área en condiciones de riesgo o susceptibilidad a 
derrumbes en temporadas de lluvia.

Figura 8: Montenegro, Incidencias de los asentamientos informales 
en la quebrada de Milchichig en la estructura urbana de la ciudad de 

Cuenca a partir del año 1990, 2020
Fuente: Montenegro, 2020

Figura 9: Asentamientos informales y medio ambiente en Quito
Fuente: Salazar, Asentamientos informales y medio ambiente en 

Quito, 2015
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Estos inconvenientes toman importancia cuando 
encontramos elementos expuestos en este caso 
la población del barrio Atucucho; este sector fue 
consolidado debido a invasiones de tierras desde el año 
1988 aproximadamente, debido a esta circunstancia no 
disponen de servicios fundamentales como lo son un 
alcantarillado eficiente, vías en condiciones aceptables 
o infraestructuras apropiadas para la vivienda, lo cual 
genera una serie de contrariedades como inundaciones 
y movimientos en masa que ponen en peligro la vida de 
los habitantes y la infraestructura. (VÁSQUEZ, 2017)

1.1.4 Asentamientos humanos informales en zonas 
de riesgo en Calderón

La población de la Parroquia de Calderón se encuentra 
en riesgo, debido a que Calderón es una de las colinas 
enlazadas al sistema de fallas de Quito que estuvo 
asociadas a un plegamiento originado por la falla 
inversa Catequilla y Pomasqui, la falla se evidencia en la 
formación de una cadena de colinas que avanza por el 
perfil oriental de la ciudad: El Tablón, Puengasí, Lumbisí, 
Batán-La Bota, Carcelén-El Inca, Calderón-Bellavista y 
Catequilla. (Pacheco, 2014)

Asentamientos humanos en quebradas en Quito- 
Rumipamba

El habitar al borde de la quebrada es una alternativa de 
supervivencia para un barrio que, en sus inicios, no tenía 
ningún servicio básico, creándose la oportunidad de 
acceder a recursos naturales. No obstante, con el pasar 
del tiempo la quebrada Rumipamba fue degradándose 
y con ella deteriorándose también las relaciones 
socioambientales, afectando la estructura organización. 
(Zambrano, 2010-2020)

Figura 10: Deslizamiento de tierra en Atucucho
Fuente: Mantilla, 2021

Figura 11: Cambio climático y amenazas hidrometeorológicas
Fuente: Cruz roja Ecuatoriana

Figura 12: Falla Inversa de Quito
Fuente: Publicación Diario el Universo
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Algunos factores principales que han impulsado los 
asentamientos informales en la Parroquia son el 
empleo y la pobreza, ya que; el 54% de personas son 
económicamente activas; el 0,15% es desempleada; el 
35% se dedica a la Industria, Comercio y Servicios y el 
17% de personas son pobres.

La falta de recursos económicos provoca que las personas 
busquen vivir en zonas más accesibles para ellos, es decir 
en donde el arriendo sea bajo u optan por construir sus 
viviendas en lugares de riesgo, como son quebradas, 
laderas, entre otros y sin el cumplimiento de las Normas 
técnicas de la Construcción, estas construcciones ilegales 
generalmente evacuan sus desechos a las quebradas y a 
las calles. Las casas construidas en bordes de quebradas 
se encuentran alejadas y muchas veces es una gran 
problemática ya que no tienen acceso a los servicios 
básicos como el sistema de alcantarillado. (Farinango, 
2017)

1.1.5 Asentamientos humanos informales en zonas 
de	riesgo	en	el	barrio	San	José	de	Morán

El problema se centra en el Barrio San José de Morán, 
el mismo que se ubicada en la ciudad, Quito, Distritito 
Metropolitano, en la Parroquia de Calderón, bajo la 
administración zonal Calderón, delimitado por los barrios 
Marianitas, Carapungo y Carcelén y geográficamente por 
quebradas profundas hacia el este y este que rompen 
relación territorial con Pomasqui. 

El área de estudio está constituida por varios 
asentamientos en donde se evidencian de acuerdo 
con las encuestas realizadas a los moradores de San 
José de Morán y documentación municipal, se puede 

apreciar que el barrio inicio como asentamiento de 
hecho, perteneciente a la zona rural de la parroquia de 
Calderón. (ORTIZ, 2016)

El área concreta de estudio es el barrio Solidaridad 
Ecuatoriana, el mismo que nace a partir de asentamientos 
informales, que en su mayoría están ubicados al borde 
de 3 quebradas secas colindantes, que paulatinamente 
han sido rellenadas, según las necesidades de los 
usuarios del sector, por esta razón se encuentra aislado 
y olvidado, sin atención de las entidades municipales, 
que no les brindan servicios básicos, infraestructura vial 
y recreativa.

Figura 13: Accidentes Geográficos en el barrio San José de 
Morán

Fuente: Plataforma del DMQ, tu catastro en línea
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Está lejos, el comprender la necesidad de contar al 
interior del área urbana con zonas de protección en 
las quebradas, considerando que las quebradas son el 
tejido urbano de la ciudad, en donde la concepción de 
“Tejido Urbano” estará definido por la interrelación de 
las quebradas y sus envolventes con el área urbana que 
se basa en tres ejes fundamentales que son las funciones 
urbanísticas, sociales y ecológicas.
 
Las viviendas en el sector de San José de Moran son 
propensas a tener riesgos tanto en infraestructura como 
en vidas al estar ubicadas en una zona de riesgo por estar 
acentuados aledañas a una quebrada. En la actualidad 
el barrio no cuenta con planes de desarrollo territorial o 
planes de contingencia contra desastres naturales que se 
identifiquen con ella, de tal forma que sea posible lograr 
los objetivos.

La presente tesis de investigación es viable, puesto 
que dispone de fuentes de información necesarias 
para poderla llevar a cabo una serie de análisis y 
planteamientos de estrategias para el fortalecimiento 
del barrio.

En el aspecto social, el análisis y la investigación sobre el 
problema de asentamientos humanos en zonas de alto 
riesgo, busca mejorar la calidad de vida dentro del barrio 
aledaño a una quebrada con el fin de proporcionar 
planes de desarrollo y planes de contingencia.

En el aspecto disciplinario, se pretende contribuir a los 
estudios que se realicen a nivel universitario en particular 
en la Universidad Indoamérica, sobre la importancia de la 

planificación en zonas de alto riesgo como un elemento 
esencial para mejorar ciertos procesos de desarrollo y 
propuestas arquitectónicas para mejorar la calidad de 
vida, planificación y desarrollo.	1.2	Justificación
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1.3	Objetivos

1.3.1	Objetivo	general 1.3.2	Objetivos	especificos

Generar lineamientos urbanos sostenibles para sectores 
de alto riesgo de desastres naturales, Barrio San José de 
Moran, Quito 2022

•   Generar un diagnóstico urbano enfocado a analizar 
dos variables, asentamientos de hecho y riesgo de 
desastres, en el barrio San José de Morán.

•   Plantear lineamientos de diseño urbano sostenible 
con el objetivo de tener herramientas de planificación 
que permitan mitigar los riesgos de desastres naturales 
en zonas de asentamientos de hecho.

• Diseñar una propuesta conceptual, tomando en 
cuenta los lineamientos propuestos, con el objetivo de 
visualizar posibles intervenciones que contribuyan al 
mejoramiento del barrio San José de Morán.
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1.4.1 Las Quebradas y su función en la morfología 
urbana

Quebrada se define como el término que se utiliza 
para nombrar a la hendidura de una montaña, al paso 
estrecho entre elevaciones o al arroyo o riachuelo que 
atraviesa una quiebra.(Julián Pérez Porto & Ana Gardey, 
2011)

Como se menciono anteriormente uno de los elementos 
morfologicos mas notorios de las ciudades de América 
Latina son las quebradas, las mismas que deberían ser 
concebidas como espacios públicos por excelencia, sin 
embargo, en la actualidad son percibidas como una 
especie de ruptura urbana. (Zumarraga et al., 2022)

El crecimiento demográfico produce una fuerte 
presión sobre los accidentes geográficos de la ciudad 
(lagos, montañas, valles, taludes, quebradas) para 
transformarlos en contenedores de zonas residenciales, 
mediante un relleno sin percatarse de su función 
ambiental en el territorio, como por ejemplo las 
quebradas que ayudan a la regulación de los flujos de 
agua a toda la ciudad. (Zumárraga et al., 2021)

Nos falta mucho por comprender los servicios y 
funciones ecosistémicos que las quebradas nos pueden 
ofrecer como: 
a) abastecimiento (alimentos, materia prima, agua dulce, 
recursos medicinales)
b) regulación (clima local y calidad de aire, mitigación de 

contaminación y desastres naturales, control biológico, 
polinización, tratamiento de aguas residuales)
c) servicios culturales (ocio, turismo, experiencia 
espiritual, apreciación estética)
d) servicios de hábitat (especies y diversidad genética), 
lo que condiciona notablemente el metabolismo urbano 
de las ciudades y el desarrollo de sus habitantes. 
(Zumarraga et al., 2022)

El hombre posee de un gran conocimiento cultural sobre 
el medio ambiente, a pesar de esto no tiene recursos y 
alternativas necesarias para cuidarlo y protegerlo.

Los que conocen sobre este tema muchas veces 
buscan alternativas para no aportar más a su deterioro, 
por el contrario, los que no perciben (generalmente 
poblaciones urbanas) lo que pueden ocasionar 
simplemente contribuyen sin pensar y sin preocuparse 
de las consecuencias que pueden ocasionar, no ayudan a 
remediar o modificar el problema, sencillamente porque 
piensan que no son afectados o peor aún creen no serlo. 
(Egas & Ordoñez, 2022)

1.4.2 Desastre versus Riesgo

Los desastres son alteraciones graves del funcionamiento 
de una comunidad que exceden su capacidad de 
enfrentar riesgos con sus propios recursos. 

Los desastres pueden ser causados por peligros naturales, 
generados por el hombre y tecnológicos, así como por 
diversos factores que influyen a que una comunidad se 
encuentre expuesta o vulnerable.(Holly Griffin, 2019)

El riesgo se lo puede definir como una probabilidad 
de que una amenaza se convierta en un desastre. La 
vulnerabilidad o las amenazas por caminos separado no 
representan un peligro. Pero juntas, se pueden llegar a 

1.4 Marco Teórico 
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En el factor geofísico la variable principal se podría 
determinar cómo sismicidad, genera un peligro que se 
origina en tierra sólida como terremotos, deslizamientos 
de tierra y actividad volcánica; el factor hidrológico es 
determinado por la variable de la lluvia que puede 
llegar a causar inundaciones y avalanchas; el factor 
climatológico está determinado por la variable del clima, 
puede llegar a causar sequías e incendios forestales; el 
factor meteorológico está determinado por la variable 
del viento, puede llegar a causar ciclones y tormentas; el 
factor biológico está determinado por la variable causado 
por la exposición a organismos vivos y sus sustancias 
tóxicas o enfermedades que pueden transmitir (como 
epidemias de enfermedades y plagas de insectos / 
animales)

convertir en un riesgo, o sea, en la probabilidad de que 
ocurra un desastre. Hay que tener claro que los riesgos 
pueden reducirse o manejarse. 

Si somos cuidadosos en nuestra relación con el ambiente, 
y si estamos conscientes de nuestras debilidades y 
vulnerabilidades frente a las amenazas existentes, 
podemos adoptar medidas para asegurarnos de que las 
amenazas no se conviertan en desastres. (booklet, 2021)

Figura 14: Riesgo
Fuente: Edición propia

Figura 15: Variables de desastres naturales
Fuente: Edición propia

En la última década, la vulnerabilidad ambiental y las 
amenazas han provocado riesgos que han aumentado 
considerablemente en América Latina, debido a la 
degradación ambiental, una rápida y desordenada 
expansión urbana, el aumento de la pobreza y la 
marginalidad, el mal y descuidado desarrollo de la 
infraestructura, la producción de bienes y el uso 
incorrecto del espacio. (Mora & Barrios, 2017)

Los riesgos naturales se pueden clasificar en geofísico, 
hidrológico, climatológico, meteorológico y biológico, 
cada factor tiene diferentes variables que determinan el 
tipo de desastre.
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El hábitat informal que se genera en las quebradas, 
visto desde paisaje es un constructo social en sentido 
expresado por Nogue, es decir que es un producto social 
el cual resulta de una serie de factores o proyecciones 
culturales sobre dicho espacio determinado, eso explica 
que los asentamientos humanos se han transformado a 
lo largo de la historia. (Santiago, 2013)

Para Vásquez y Ojeda (2013), las quebradas son 
clasificadas en tres niveles de consolidación, como 
primario, secundario y terciario, donde se evalúan a 
partir de cuatro parámetros generales que son:
Tipo de tenencia de los sitios, existencia y calidad de 
las conectividades urbanas, calidad y consolidación de 
la vivienda y por último punto el acceso a los servicios 
básicos.

La mayoría de los países de América Latina ha intentado 
adoptar normativas de regularización para los 
asentamientos informales al borde de quebradas, sin 
embargo, los planteamientos de regularización tienen 
que ser diseñados cuidadosamente para no empeorar las 
condiciones de los residentes de bajos ingresos a quienes 
se desea ayudar, como para no estimular el desarrollo de 
nuevos asentamientos informales. (Fernandez, 2011)

Fernández, 2011 menciona que en América latina 
se produjeron diferentes tipos de políticas para 
contrarrestar el tema de regularizaciones en los 
barrios que se han formado en zonas de alto riesgo, 
además varios autores han establecido su definición de 
asentamientos informales.

AlSayyad, 2004 da una definición de la informalidad 
urbana, definiendo que esta varía localmente y es 
imposible generar una definición global, ya que tal 
concepto genera discusión debido a sus extensos 
factores, que pueden alterar, dicha definición.

1.4.3 Asentamientos humanos y desastres naturales

Se ha reunido términos de la época clásica, en referencia 
a estudios sobre fenómenos naturales peligrosos se 
utilizaron dos palabras: una, desastre, que procede del 
pre-fijo latino des (falta de, malo) y de la palabra griega 
astron (estrella); juntando los términos literales, desastre 
se definiría como “mala estrella”, que implica infortunios 
o calamidades o, en todo caso, acontecimientos que se 
imponen inexorablemente a las acciones y voluntades 
humanas. (Nina, 2014)

Una de las tantas palabras más utilizadas en la antigüedad 
es katástrophé, que significa ruina o desgracia, y de 
strepo, que significa volverse, y se refiere a un suceso 
fatídico en que hay gran destrucción y que altera el 
orden regular de las cosas. (Nina, 2014)

Para Sandoval, (2018), la nueva agenda urbana III donde 
se trabajó, la reducción y la gobernanza de riesgo como 
la resiliencia ante desastres naturales realizando un 
análisis cuantitativo donde se seleccionaron datos con la 
situación de los asentamientos, tomando en cuenta el 
área verde de las vías de acción que ayudan a mejorar 
los elementos en tres aspectos como; causa, desafíos y 
vías de acción considerando una reducción de desastres 
naturales.

Zambrano, 2019 menciona que, uno de los principales 
factores para que algunos lugares se encuentren 
vulnerables a riesgos naturales, es la demanda de casa-
habitación que muchas veces en el casco central no se 
puede encontrar, esto genera asentamientos humanos 
precarios y a la vez, vulnerabilidad social. 

Teniendo como resultado un conjunto de edificaciones 
que no cumplen los requerimientos necesarios para ser 
utilizado como viviendas
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Kellett, 2018 define a la ciudad informal como aquella 
ciudad que no es planificada. En particular, los autores la 
interpretan como aquella tradicionalmente considerada 
“sin forma” por factores como el político y de la 
arquitectura además del planeamiento profesionalizados.

Roy, 2009 define que la informalidad no es una serie 
de actividades descontroladas que va más allá del 
planeamiento; más bien es el planeamiento el que 
inscribe y delimita a lo informal a través de la designación 
de algunas actividades como autorizadas y otras como 
no planeadas o autorizadas.

1.4.4	 Estrategias	para	un	Diseño	Urbano	Sostenible

La estrategia de diseño urbano sostenible se enfoca en 
un plan ambientalista para tener una preservación y 
conservación de flora dentro de las quebradas, además 
se permite mejorar una problemática que afecta a los 
moradores aledaños a las quebradas.

Se toma como un desarrollo o un registro descriptivo 
las observaciones que se pueden evidenciar en las 
quebradas, de igual manera se han adoptado por 
planes ambientalistas como una estrategia de desarrollo 
sostenible para una preservación y conservación de la 
flora interna y externa de la quebrada, debido a que es 
una forma de recuperar la quebrada incentivando a la 
comunidad a la participación con el cuidado y protección 
del medio ambiente.

Las quebradas en la actualidad han tomado un 
papel fundamental que suma a la importancia del 
mejoramiento de la calidad del ambiente y a la vez la 
calidad de vida de los habitantes, de igual manera existen 
estudios donde la comunidad no tiene conocimiento 
de como recuperar la afluencia del agua interna de las 
quebradas con la reforestación, teniendo en cuenta 

esto se pueden realizar planes de acción con diferentes 
actividades como talleres, charlas, jornadas de limpieza 
para así sensibilizar el conocimiento de las quebradas.
(Kosanke, 2019)

Para poder generar estrategias de diseños urbanos 
sostenibles sobre una quebrada o sus alrededores es 
darles un uso o consolidarlas como un eje ambiental 
y a los sectores poblados de las comunidades de igual 
manera, unas de las estrategias son buscar que los 
ecosistemas dentro de la quebrada transporten o 
cumplan la necesidad.

Una de las condicionantes para que se pierda o se deje de 
considerar sostenible es la afectación del agua, la calidad 
de los suelos, sin embargo, existen planes y acciones 
que se pueden prevenir en un mayor deterioro, o que 
ayuden a la conservación de esta como el incremento de 
la vegetación dentro de la quebrada, el mejoramiento o 
implementación de las prácticas agrícolas, evitar la quema 
alrededor de fuentes de agua, tener o implementar 
muro de gaviones o muro de piedras. De igual manera 
establecer barreras vivas en áreas agrícolas.

Como estrategia se propone el cambio del perfil urbano 
de la vía que tiene un margen delimitador con la 
quebrada.

Generar vías peatonales para que el usuario se apropie 
del espacio y que este entorno transmita un ambiente de 
tranquilidad. Así como proponer un espacio rehabilitador 
acompañado de espacio público, incorporar lo que son 
calles peatonales para completar los diferentes espacios 
además de generar corredores ecológicos para tener un 
eje conector con una vía principal. (Sandoval, 2016)
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1.4.5 Referentes como puntos clave de la 
investigación

Diseño	urbano	y	paisajístico,	generador	de	conexiones	
socioculturales entorno a la quebrada Pardo Rubio

Se analizo el referente ya que tiene una intervención 
de la quebrada Pardo Rubio, donde busca recuperar 
y rehabilitar una fuente hídrica que beneficia a la 
población más cercana, así como tomando un nivel 
de importancia a nivel paisajístico y ambiental. Se 
basa en un diseño de espacio público que cumplan 
con la incorporación de áreas como, corredores con la 
vegetación para rehabilitar la flora, tener una quebrada 
sostenible que conste con áreas públicas para el disfrute 
de la población, ejes viales como opciones de movilidad 
peatonal, bicicleta, vehicular, que conste con zonas 
deportivas, con la finalidad de tener actividades durante 
el día y no se produzca focos de inseguridad. (Sandoval, 
2016)

RENOVA	 SP:	 La	 cuenca	 hidrográfica	 como	 unidad	 de	
planeamiento

El proyecto consta con una serie de parámetros donde 
se basa en el plano Municipal de habitabilidad de Brasil. 
Donde contempla la eliminación de riesgos, además 
de tener una implantación de infraestructura urbana, 
teniendo un parámetro de drenaje de la quebrada, 
además de complementar con espacios públicos y 
mejorando la calidad de vida.

Esta elección de parámetros surgió con la intención 
de trabajar en áreas más inseguras y vulnerables de la 
ciudad, teniendo en cuenta una fuerte potencialidad y 
valoración de esta, teniendo una fundamentación en 
la intervención de las cuencas hidrográficas para hacer 
posible una quebrada sostenible y que ofrezca beneficios 
para el barrio en su totalidad. (Kosanke, 2019)

Figura 17: La cuenca hidrográfica como unidad de 
planeamiento

Fuente: Renova SP

Figura 16: Diseño urbano y paisajístico, generador de 
conexiones socioculturales entorno a la quebrada Pardo Rubio

Fuente: Pardo Rubio
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Parque verde metropolitano la carlota 

Se analizo el referente del parque la carlota donde busca 
el aprovechamiento máximo de un espacio con grandes 
potenciales ecosistémicos con un enfoque que se divide 
en:

Equilibrio Ambiental: busca gestionar el agua 
neutralizando el rio y las quebradas.

Dinámica Urbana: busca la construcción de la movilidad 
integrando medios alternativos de transporte 

Encuentro Ciudadano: busca la educación e innovación, 
nuevos espacios públicos y equipamientos de desarrollo 
urbano.

Nuevos desarrollos inmobiliarios sostenibles: busca 
un modelo de ocupación compacto u policéntrico, con 
planes especiales y zonas réntales.

Modelo	 de	 gestión: etapas de ejecución de 
financiamiento significados de este espacio para la 
ciudad y sus habitantes.

Figura 18: Parque verde metropolitano la carlota
Fuente: OPUS + Manuel Delgado Arteaga
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Figura 19: Cuadros referentes
Fuente: Edición Propia
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2.1 Metodologia
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2.1.1 Introduccion metodológica

Para Hernández, Fernández y Batista (2010), la 
investigación mixta no tiene como meta remplazar a la 
investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, 
sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación, 
combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades 
potenciales.

La metodología de la presente investigación tiene un 
enfoque mixto, esta investigación busca responder a 
un problema desde un diseño concurrente, secuencial, 
de conversión o de integración según sean los objetivos 
planteados. (Jick, 1979)

El enfoque mixto en este caso estará orientado a analizar 
dos variables, como son, los asentamientos humanos 
(variable uno) con relación a los riesgos de desastres 
naturales (variable dos) en el barrio San José de Morán.

Variable 1. Asentamientos humanos informales

La variable uno está enfocada a entender el estado 
actual del barrio San José de morán, mediante el estudio 
de tres etapas.
 
La etapa uno se realizará a partir de dos investigaciones, 
una exploratoria,  la misma que se basará en la 
recopilación bibliográfica, utilizando fotografías y 
entrevistas; y otra investigación de campo, orientada a 
análisis los aspectos físicos, sociales y ambientales del 
sector.
 
En la etapa dos trabajaremos en la investigación 
cuantitativa, aplicando el método de muestreo que nos 
permitirá obtener los porcentajes en cuanto a nivel de 
ingresos, nivel de educación, deudas, etnia, género y edad. 
Todo esto se realizará con la ayuda de algunas herramientas 

como entrevistas, encuestas, ilustrador y Google Earth. 
Etapa tres (resultados) finalmente como resultado se 
generará un mapeo en donde se verá registrado un 
diagnóstico urbano de los asentamientos humanos 
informales en el barrio San José de Morán.

Variable 2. Riesgos de desastres

La variable 2 enfocada a los riesgos y desastres en quebradas 
es el entendimiento de distintos fenómenos naturales que 
estos se pueden llegar a presentar para así generar lo que 
son planes de gestión de riesgos que cumplan la función 
de plantear medidas de prevención a ciertos desastres 
naturales. 

Con ello se puede generar procesos sistemáticos que 
ayuden a una toma de decisiones tanto administrativas 
como organizativas para implementar lo que son políticas, 
estrategias u resiliencia de las sociedades para contrarrestar 
el impacto de fenómenos naturales, desastres relacionados 
a la cercanía de edificaciones en laderas o zonas de alto 
riesgo. (ONCEBAY, 2021)

La variable se obtendrá de una investigación cuantitativa con 
la aplicación y entendimiento de diferentes metodologías 
como las de; Cadavid, Fonseca, Gonzales y Tobón donde 
en dichos autores aplican una serie de parámetros para 
la identificación de riesgos así como la obtención de 
características medibles y perceptuales. 

Los desastres naturales que se pueden ocasionar en las 
quebradas es el poder abordar un conocimiento relacionado 
a los desastres naturales, generado por el cambio climático 
o el mal uso del suelo generando ejemplos claros como, 
aluviones, remoción de masas e inundaciones, teniendo 
en cuenta los criterios y condicionantes del sitio así como 
comprender la ausencia de áreas veres, espacios residuales 
o desconexiones al centro de la ciudad, generando 
inaccesibilidad a los sitios de interés natura pese a tener un 
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contexto geográfico.  (Petron, Marzo, 2019)
Se realizará una serie de análisis y levantamientos de datos 
dentro de la Parroquia de Calderón en el barrio de San José 
de Moran, donde el objetivo es el análisis y comprensión 
de los desastres naturales que se pueden presentar en el 
sitio, así igual con el apoyo de información de cartografías 
digitales y foros aéreas.

Donde nos facilitara el levantamiento de datos de estas, así 
como programas: ArcGIS, Civil 3D, encuestas, entrevistas, 
Google Earth y Rockall Software.

Teniendo en cuenta un análisis a través de fórmulas que 
nos ayuden a determinar la vulnerabilidad del barrio, con 
un enfoque hacia los movimientos en masa, inundaciones, 
y un posible riesgo de temperatura y caída de ceniza.

Esto nos llevara a un resultado de generar lineamientos de 
diseño urbano sostenible una vez teniendo en cuenta la 
serie de factores y riesgos que se puedan presentar en los 
asentamientos de hecho del barrio de San José De Moran.
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2.2 Levantamiento de datos
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2.2.1 Análisis Macro: Calderón
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Crecimiento de Calderón
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2.2.2 Análisis Micro: Barrio	San	José	de	Morán
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83 Lineamientos	de	diseño	urbano
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El objetivo fundamental de la presente tesis fue 
abordar una problemática muy común en los accidentes 
geográficos, los mismos que son concebidos como 
rupturas urbanas y botaderos de basura, más no 
como elementos importantes dentro de la morfología 
urbana, esta concepción de las quebradas incentiva a 
la proliferación de asentamientos humanos de ínfimos 
recursos, los mismos que por falta de conocimiento, 
se encuentran expuestos a riesgos de desastres 
naturales como deslizamientos, derrumbes, aluviones, 
movimientos en masa, etc.

La presente investigación de tesis está enfocada a 
generar lineamientos urbanos sostenibles para la 
recuperación de zonas asentadas en sitios inadecuados, 
como es el presente caso en la zona a tratar ubicada en 
Quito, Parroquia Calderón, Barrio San José de Morán y la 
quebrada carretas.

El Barrio San José de Morán se encuentra asentado 
informalmente al borde de la quebrada carretas quedando 
expuesto a un alto riesgo de desastre natural, estos tipos 
de asentamientos surgen por un alto índice de pobreza 
y necesidad de vivienda, por ende, procuran emplazarse 
en zonas desatendidas, sin ninguna infraestructura 
básica como el agua potable, alcantarillado, luz eléctrica 
y peor aún infraestructura vial, generando un habitad 
inadecuado para el ser humano.

Los lineamientos propuestos para la recuperación de 
este tipo de barrios asentados de forma informal en 
zonas de alto riesgo, se basan el tres ejes fundamentales, 
contención de riesgos, prevención de riesgo y una mejor 

calidad de vida.
La contención de riesgos se basa en proponer estrategias 
que nos ayuden a disminuir o mitigar los altos riesgos de 
desastres que provocan los fenómenos naturales en sitio 
vulnerables como lo es la quebrada Carretas.
Con la prevención de riesgo se busca la manera de 
implementar una buena infraestructura de vivienda con 
materiales y diseño apropiados a la morfología urbana 
de la zona, y así prevenir posibles desastres naturales.

Mejorar la calidad de vida mediante la implementación 
de servicios básicos, tratamientos sostenibles amigables 
con el paisaje urbano, diseños adecuados a la morfología 
urbana del sector y partidos arquitectónicos y urbanos 
específicos capaces de resistir los posibles desastres del 
entorno.

De esta manera buscamos mejorar y recuperar la calidad 
de vida de los asentamientos emplazados en este tipo de 
morfología urbana, mitigado la tugurización que llegan a 
sufrir muchos de estas zonas.

La pobreza no es sinónimo de mal vivir, sino más bien, de 
falta de propuestas urbanas adecuadas.

3.3	Reflexiones	finales
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Un proyecto de tesis de arquitectura en zonas de riesgo 
requiere un enfoque cuidadoso y riguroso para garantizar 
la seguridad de las personas y la construcción en sí. En 
primer lugar, es esencial investigar exhaustivamente las 
regulaciones y normativas locales sobre construcciones 
en zonas de riesgo, a fin de cumplir con todos los 
requisitos legales y de seguridad.

Luego, se debe identificar los diferentes tipos de riesgos 
que existen en la zona seleccionada, como sismos, 
inundaciones, deslizamientos, entre otros, y realizar un 
análisis detallado del terreno, incluyendo la geología, 
topografía, y características climáticas. Además, es 
importante considerar la construcción de edificios que 
se adapten a los cambios climáticos y sean resistentes a 
los desastres naturales.

Al elegir los materiales y sistemas constructivos, es 
fundamental priorizar la seguridad y durabilidad de 
los mismos, utilizando materiales de alta calidad y 
tecnologías avanzadas que garanticen la resistencia y 
durabilidad de la construcción. Es importante tener en 
cuenta el impacto ambiental y social de la construcción 
y buscar soluciones sostenibles y responsables, como la 
utilización de energías renovables y la minimización de 
residuos.

La funcionalidad y accesibilidad de los edificios también 
son aspectos clave en una tesis de arquitectura en zonas 
de riesgo. Se debe asegurar que el edificio cumpla con las 
necesidades y expectativas de los usuarios, considerando 
aspectos como.

La iluminación natural, la circulación de aire y el acceso 
a servicios básicos. Además, es importante tener en 
cuenta la seguridad en caso de desastres, incluyendo la 
provisión de rutas de evacuación seguras y la instalación 
de sistemas de señalización y alarmas.

Una tesis de arquitectura en zonas de riesgo debe ser 
una combinación de investigación rigurosa, creatividad y 
responsabilidad social y ambiental.

3.4 Recomendaciones
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