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Resumen 

Como finalidad estratégica, el presente trabajo investigativo gira en base al estudio de 

factibilidad para la comercialización del tamo de arroz, en su utilización como materia 

prima para la fabricación de nuevos elementos constructivos, así como la propuesta de 

distribución dirigida a la construcción de viviendas de interés social en la cooperativa 

Valle Hermoso de Monte Sinaí en Guayaquil, logrando de esta manera el mejoramiento 

del buen vivir a través de la presentación e introducción de productos no tradicionales que 

por sus características promuevan la productividad y competitividad. 

  

En el agro ecuatoriano, especialmente en la cuenca del río Guayas, que por su compleja 

hidrografía, permite el desarrollo de amplias zonas para el cultivo de arroz, y en 
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consecuencia la generación de inmensas cantidades del tamo de arroz, residuo que a través 

de los años no generó utilidad alguna y que por el contrario en su proceso de eliminación, 

contribuye al grave impacto ambiental con su desmedida incineración en el agro 

ecuatoriano. 

 

Por lo tanto, en base a los  antecedentes expuestos se establecieron 70 encuestas dirigidas 

en su totalidad a la población residente en este amplio sector de Guayaquil, las mismas 

que constaban de 8 preguntas, que buscaban conocer la percepción respecto al uso de un 

material alternativo para la construcción de viviendas, además de aquello, se contó con la 

colaboración de profesionales y artesanos con conocimiento de causa, quienes lograron 

determinar el enfoque central de la investigación, en la que se empleó el método 

Inductivo, la utilización de encuestas y entrevistas  como técnicas de investigación. 

Finalmente se presenta una propuesta de comercialización y distribución de bloques 

elaborados con tamo de arroz. 
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Factibilidad, comercialización, propuesta de distribución, interés social, tamo de arroz. 
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Abstract 

As a strategic objective, the present research focuses around the feasibility study for the 

marketing of rice husk, its use as raw material in the production of new elements for 

construction, and its distribution proposal aimed to the construction sector of social 

interest housing of Valle Hermoso association in Mount Sinai- Guayaquil.  Achieving this 

way, an improvement in the living standard thanks to the introduction of non- traditional 

products with features that can improve productivity and capacity. 

 

In the Ecuadorian agriculture sector, especially in the Guayas river basin, which because 

of its complex hydrography, allows the development of large rice growing areas, and 

therefore, the generation of huge quantities of rice husk, residue that through many years 
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did not generate any income and instead, its elimination process has generated serious 

environmental impact because of the excessive burning in the Ecuadorian agricultural 

sector. 

 

Therefore, based on the evidence presented, a set of 70 surveys were performed, all of 

them focused on to the population that lives in this broad area of Guayaquil.  The surveys 

consisted of 8 questions which aim was to know the perception of consumers for using an 

alternative material for housing construction, in addition to this, we counted with the help 

of professionals and skilled native artisans, who managed to determine the central focus 

of the research, which was conducted using the inductive method, and surveys and 

interviews as research techniques. 

 

Finally a marketing proposal for the commercialization and distribution of blocks for 

construction made out of rice husk is presented.    

 

 

Keywords: 

 

Feasibility, marketing, proposal distribution, social interest, rice husk.
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Introducción 
 

 

 

La innovación y a la vez la presentación al mercado de un nuevo producto desconocido 

hasta el momento por la gran mayoría consumista, deriva en la implementación de un 

estudio de mercado y análisis, que respaldan las posibilidades de aceptación, teniendo en 

cuenta tanto la calidad, costo, durabilidad y presentación del mismo, que garantizará su 

sostenibilidad en el mercado a través del tiempo, generando fuentes de trabajo y progreso 

en las comunidades inmersas. 

En el primer capítulo, se comprobó la identificación del tema y el desarrollo de las 

definiciones conceptuales a través de los antecedentes, planteamiento del problema, 

justificación, objetivos establecidos, las variables e indicadores y el marco metodológico. 

En el segundo capítulo se establecen de manera conceptual la presentación del sujeto de 

estudio a través del momento histórico actual y su repercusión en el medio ambiente, 

mismo que generará la propuesta a implementar. 

El capítulo tres detalla el marco metodológico, el método y las técnicas de investigación 

también se muestra el estudio de mercado que permitió un conocimiento real de las 

necesidades poblacionales que determinó su real aceptación en el mercado local, a través 

de las encuestas realizadas en el sector poblacional escogido para la investigación. 

Finalmente,  el capítulo cuatro, contiene el estudio técnico, la fase económica y se presenta 

la propuesta de comercialización y distribución de un nuevo elemento que contribuye al 

buen vivir, con el cual se marca la pauta, para que la aparición de nuevos productos  a 

través de su optimización se integren al consumo mayoritario y  contribuyan al bienestar 

poblacional. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

1.  Planteamiento del problema 

 

El plantear un estudio de factibilidad para la comercialización del tamo de arroz y 

propuesta de distribución dirigida a la construcción de viviendas de interés social en la 

Cooperativa Valle Hermoso de Monte Sinaí en Guayaquil; resulta de la imperiosa 

necesidad para proporcionar a la población alternativas que coadyuven a lograr una 

vivienda económica pero de alta resistencia y confiabilidad, características que se 

difundirán mostrando a la población las bondades que ofrece este nuevo material y que 

compite con los ya existentes en el mercado nacional.  

 

1.1.  Antecedentes 

 

En el Ecuador la creciente demanda de vivienda digna, impulsada por las migraciones 

campo ciudad, las invasiones de tierra y  el costo de los  materiales de construcción en 

constante alza, originan la búsqueda de nuevas alternativas de elementos constructivos 

que reemplacen los ya existentes y que, debido a su costo y versatilidad se constituyan en  

atractivo para su empleo en la elaboración de viviendas de interés social. 

En varios países de Latinoamérica al igual que en el Ecuador existen actualmente estudios 

a nivel de anteproyecto para el uso de este residuo del arroz que han arrojado resultados 

muy halagadores como elemento sustitutivo en la construcción de viviendas. 

 Aprovechando la condición netamente agrícola del Ecuador, como en  el caso del cultivo 

del arroz que se da en amplias zonas de la costa en la provincia del Guayas. 

      

 El arroz además de representar un elemento básico en la alimentación de la población, 

aporta la utilización del tamo, que es el residuo resultante luego del proceso de pilado, se 

vuelve necesario, ya que a lo largo del tiempo no tuvo utilización alguna  y se lo incinera 

hasta la presente, causando efectos nocivos en el medio ambiente, es posible aprovecharlo 

en la elaboración de elementos como bloques, paneles para cielo razo, decorativos 



3 

 

 

 

ornamentales, ya que por su importante contenido de sílice se obtienen altas resistencias 

en su conformación. 

 

Figura 1.1: Tamo de arroz incinerado 

 

 

                      

                     Fuente: Piladora ubicada en los Tintos 

                     Tomada por la autora  

 

 

1.2.  Justificación 

  

¿Cuál es la viabilidad de comercialización de un bloque con tamo de arroz para la 

construcción de viviendas? 

 

Dadas las características climáticas, y ambientales, que por su ubicación geográfica tiene 

la ciudad de Guayaquil y debido al alto índice poblacional, de migración, campo-ciudad, 

agravado por la falta de infraestructura, en las áreas periféricas, donde se asienta este gran 

conglomerado, se requieren de materiales, que sustituyan los tradicionales, que por su 

valor, limitan el uso en  la fabricación de viviendas para clases populares.  
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El aumento constante de la población de bajos recursos económicos sin acceso a una 

vivienda digna y el incipiente desarrollo de programas de viviendas por parte del Estado 

agudizan esta problemática, convirtiendo la vivienda en un producto inalcanzable para la 

clase baja.  De tal forma que con la aplicación de nuevos materiales económicos y de 

buena calidad  logre bajar los costos de las mismas. 

 

Ante ello y siendo consecuente con las necesidades poblacionales, y con la conservación 

del medio ambiente, en el agro de la provincia del Guayas, surge la   necesidad de que el 

sector de la construcción del Ecuador, utilice nuevos productos, para el proceso 

constructivo, en los distintos niveles de soluciones habitacionales, con la finalidad de 

lograr un ahorro significativo en el costo total de una vivienda y contribuyendo además 

en la reducción del impacto ambiental. 

 

El beneficio de este estudio, es lograr  la obtención y aceptación por parte de la población 

de nuevos materiales que disminuyan el costo de edificación de vivienda digna. 

      

Según el (INEC, 2010) cada año en Guayaquil, se registran 8.674 hogares nuevos, de los 

que 5.569 son de ingresos menores a 500 dólares mensuales que representan la demanda 

insolvente de casas populares, que a través de la historia, se ha resuelto por medio de la 

informalidad.   

 

Actualmente del déficit de vivienda en el país, asciende a 1 millón 200 mil unidades y 

Guayaquil como primera ciudad más poblada del país con 582.537 casas, de las que 

476.042 familias residen en casas/villa, 83.669 viven en departamentos el resto en chozas, 

covachas etc.,  como se observa en la tabla 1.1 

 

El porcentaje de familias que viven en casa propia es muy alto y asciende a 308.630, 

46.027 viven en ellas, pero aún no las cancelan, 12.7739 arriendan 54.177 residen en 

viviendas prestadas o cedidas por familiares como se muestra en la tabla 1.2.               
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Tabla 1.1: Tipo de vivienda en la provincia del Guayas 

 

 

 
                         

  

 

  

 

 

 

 

            Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) 

             Elaborado por la autora 

 

 

Tabla 1.2: Población habitacional de la provincia del Guayas 

 

 

Status habitacional No. de familias Porcentaje 

Pagadas 308.630 53% 

Crédito 46.027 8% 

Arriendan 127.739 22% 

Prestadas 54.177 9% 

Herencias, Posesión 45.964 8% 

Total 582.537 100% 

 

         Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) 

         Elaborado por la autora 

 

Según (MIDUVI 2010)  en  la provincia del Guayas se necesita construir 244.271 casas y 

mejorar otras 185.000 para  aplacar  el déficit habitacional, de esta cantidad la mitad se 

requiere en Guayaquil, la necesidad aumenta entre 10.000 y 15.000 viviendas por año. 

Tipo de vivienda No. de familias Porcentaje 

Casa 476.042 82% 

Departamentos 83.669 14% 

Otro tipo 22.826 4% 

Total de vivienda 582.537   100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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Según (INEC, 2010) como se observa en la tabla 1.3, dentro de la Cooperativa Valle 

Hermoso del total de las 771 viviendas que la conforman, existe un 43% de viviendas que 

necesitan mejoramiento de estructura porque están construidas con caña, material que por 

su corto ciclo de vida y por ser de fácil combustión no brinda garantías para sus habitantes. 

Tabla 1.3: Necesidad habitacional en la Cooperativa Valle Hermoso 

 
Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) 

Elaborado por la autora 

1.3.  Objetivo General  

 

 

Establecer la factibilidad de usar tamo de arroz y propuesta de distribución en la 

construcción de viviendas de interés social de la cooperativa Valle hermoso de Monte 

Sinaí en Guayaquil. 

1.4.  Objetivos Específicos  
 

 Diagnosticar la realidad en torno a la identificación de la oferta y la demanda 

que tendrá el tamo de arroz. 

 

 Realizar un estudio económico financiero para determinar la rentabilidad del 

proyecto. 

 

 Identificar la factibilidad para la fabricación de un bloque que sirva para la 

construcción de viviendas de interés social.  

Viviendas No. de casas Porcentaje 

Mixtas 440 57% 

Necesitan mejoramiento 331 43% 

Total 771 100% 
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CAPÍTULO 2 

 

2.  Marco teórico 

2.1.  Marco conceptual 

2.1.1.  Tamo de arroz 

 

La cascarilla de arroz o comúnmente, tamo como se lo conoce en nuestro medio, es un 

desecho que resulta, luego del proceso del pilado (descascarado) en zonas donde se 

siembra y se procesa la planta del arroz. 

 

Figura 2.1: Cascarilla de arroz 

 

                       
                                             Fuente: Piladora ubicada en los Tintos 

                                             Tomada: por la autora              

2.1.2.  Propiedades de la cascarilla de arroz 

 

De acuerdo a su uso como cascarilla o ceniza, sus propiedades y características varían, 

de ahí tenemos  que, entre sus características físicas que posee, su longitud depende de 
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la variedad de la semilla de arroz, y está entre 5 y 11mm, su ancho entre el 30-40% de la 

longitud, y su peso varía entre 2,5 y 4,8 mg. 

 

Figura 2.2: Semilla del arroz 

 
                               Fuente: Piladora ubicada en los Tintos 

                              Tomada por la autora         

   

Densidad del tamo o cascarilla 

 

Dependiendo de su utilización, su rentabilidad, se reflejará en los costos del transporte, 

determinados en gran medida por la densidad al granel. 

De la misma, que no es otra cosa, que la masa del tamo equivalente a un medio cúbico, 

en base a lo cual el Centro Nacional de Producción Más Limpia y Tecnologías 

Ambientales de la ciudad de Colombia fijaron los siguientes valores. 

 

 Tamo empacado al granel 100 kg/m³ 

 Tamo compactado 180 kg/m³ 

Al moler la cascarilla, y según la finura de la harina, su densidad al granel varía entre 230 

y 310 kg/m³. 
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2.1.3.  Composición química de la cascarilla de arroz 

 
 

 La composición química de la cascarilla de arroz se la puede establecer según la tabla 2.1    

Tabla 2.1: Composición Química de la Cascarilla de Arroz y de las Cenizas de la 

Cascarilla de Arroz 

 

Fuente: Varón CJ.  Diseño.  Construcción y puesta a punto de un prototipo de quemador para la 

combustión continua y eficiente de la cascarilla de arroz.  El Hombre y la Máquina 2005.   

Elaborado por: la autora 

2.3.  Uso de la cascarilla del arroz  

 

Hoy en día se debe crear conciencia frente al uso racional de los recursos naturales para 

contribuir con el cuidado del medio ambiente uno de los mecanismos para cumplir este 

objetivo es el uso de los subproductos de los procesos agroindustriales, los cuales generan 

una serie de residuos que en cierto grado pueden ser aprovechados.  

Según el (MAGAP, 2012), el 35% de la cascarilla de arroz es utilizada en la industria 

florícola y criaderos de animales, el restante es quemado en piladoras, arrojada a los ríos 

y por último tirada al borde de las carreteras. La cascarilla de arroz  es un tejido vegetal 

que se obtiene luego del proceso de pilado del arroz en las piladoras y que dada sus 

CASCARILLA DE ARROZ CENIZA DE CASCARILLA DE 

ARROZ 

Componente % Componente % 

Carbono 39,10 Ceniza de Sílice 

(SiO2) 

94,5 

Hidrógeno 5.2 Oxido de Calcio 

(CaO) 

0,25 

Nitrógeno 0,6 Oxido de magnesio 

(MGO) 

0,23 

Oxígeno 37,2 Oxido de Potasio 

(K2 O) 

1.10 

Azufre 0,1 Oxido de Sodio 

(Na2O) 

0,78 

Cenizas 17,8 Sulfato 0,56 

  Cloro 0,05 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
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propiedades fisicoquímicas como, su baja tasa de descomposición, su poco peso, su  buen 

drenaje y buena aireación se le ha dado varios usos entre ellos cabe destacar los siguientes: 

 

 Uso  como combustible de fuentes renovables 

Como fuente de energía alternativa que puede suplir a las fuentes energéticas actuales, 

que por su menor efecto contaminante contribuye a  la conservación del medio ambiente, 

que a pesar de su origen de fuente renovable; también es contaminante ya que por efecto 

de la combustión emiten dióxido de carbono, gas de efecto invernadero, y otras partículas 

sólidas aún así, se la considera como energía renovable, porque mientras puedan 

cultivarse los vegetales que la producen, no se agotarán en consecuencia, debido a las 

altas cantidades de sílice1 y celulosa que contiene la cascarilla su poder calorífico es 

bastante alto, el uso como combustible representa un aporte significativo a la preservación 

de recursos naturales y un avance en el desarrollo de tecnologías limpias y económicas, 

muchas piladoras  que procesan el arroz utilizan la cascarilla en los hornos de secamiento 

sustituyendo el carbón reduciendo costos de producción. 

 

El poder calorífico de la cascarilla de arroz es similar al de la madera y al de otros residuos 

agrícolas (Assureira, 2004).   En algunos países se han realizado estudios que presentan 

las posibilidades del uso de la cascarilla de arroz como combustible alternativo para uso 

doméstico.  Mejora la estructura física del abono facilitando la aireación y una mejor 

absorción de humedad además le brinda a las plantas una mayor resistencia contra el 

ataque de plagas y le aporta nutrientes como fósforo y potasio. 

 

 Compost2 y Abono Orgánico  

De acuerdo a sus características físicas – químicas en China por ejemplo, por tratarse de 

un material orgánico, la utilizan para regenerar las tierras de cultivos a través de 

compostas abono.3 

                                                 
1  Sílice: compuesto químico formado por la combinación de un átomo de silicio y dos de oxígeno. 
2 Compost: fertilizante compuesto de residuos orgánicos (desechos domésticos, hierba, excrementos 

animales, etc.), 
3 Salgado Delgado R. (2005). Cascarilla de arroz: un excelente sustituto de la madera 
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 En la construcción  

La cascarilla de arroz, que sirve de materia prima para lograr elementos constructivos está 

formada en un 25 a 30 por ciento de dióxido de silicio (SiO2), elemento que constituye al 

vidrio, la arena y los cuarzos.   

Se mezcla con una resina comercial para obtener un aglomerado duro, moldeable, fácil de 

perforar y de clavar convirtiéndose en un producto listo para ser transferido a las industrias 

de la construcción. 

 

2.2.  Uso de la cascarilla de arroz en la construcción  

 

Físicos de la UNAM4 desarrollan aglomerado con cascarilla de arroz según el director 

CFATA, Víctor Castaño. 

La cascarilla de arroz, por ser un material que no es biodegradable se pensaría que no 

tiene utilidad alguna, no obstante expertos del Centro de Física Aplicada y Tecnología 

Avanzada (CFATA) de la UNAM tras 15 años de estudio lograron desarrollar el 

conglomerado que actualmente está considerado como uno de los proyectos más rentable 

de esta universidad; formada por entre 25 y 30% de dióxido de silicio. Resiste 

temperaturas de hasta 2.000 grados centígrados por lo que no propaga el fuego, es 

impermeable, repele los hongos y bacterias que dañan los aglomerados de madera y es 

resistente a los ácidos, también es aislante (acústico y térmico) pues posee muy baja 

densidad.  Debido a su alta resistencia se han “Hecho pruebas de sistemas de vaciado, 

para soportar columnas en la construcción de edificios de varios pisos, y ha funcionado   

de manera muy interesante”, por eso se evidencia su uso en nuevas técnicas y procesos 

constructivos de buena calidad y bajos costos.  Los beneficios de esta nueva tecnología 

podrían extenderse  a la agroindustria incluso a la aeronáutica según el director de 

CFATA, Víctor Castaño. 

                                                 
4 Universidad Nacional Autónoma de México 

http://arqzine.com/mag/tecnologias-y-materiales/la-cascarilla-de-arroz-nuevo-material-para-de-hormigon/
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2.3.  Materiales tradicionales en la construcción de viviendas en el agro ecuatoriano.  

2.3.1.  Concreto 

 

Es el material más comúnmente usado en la actualidad, en obras de construcción de 

viviendas, edificios, puentes, se lo obtiene, mezclando los agregados 5pétreos (arena y 

grava), con granulometría  adecuada, aglutinantes (cemento) y agua. 

Por sus características estructurales, se convierte en resistente a los esfuerzos de 

compresión, pero no así a otros esfuerzos como el de tracción, flexión, cortante etc., por 

ese motivo, se lo asocia al hierro, recibiendo el nombre de concreto armado, de tal manera, 

que se forme un sólido único, aprovechando las mejores cualidades de ambos. 

La resistencia del hormigón armado, se lo expresa en kilogramos por centímetro cuadrado 

kg/cm² (Suárez, 1980). 

 

 

La mezcla que resulta del cemento con arena y agua, se la conoce como mortero y se 

convierte en una pasta moldeable con propiedades adherentes que en pocas horas 6fragua 

y se endurece tornándose en un material pétreo – resistente. El hormigón, debido a las 

características físicas de sus componentes, es posible modificar su estructura, en función 

de los esfuerzos que deberá soportar, con la inclusión de aditivos que mejoren su 

capacidad, teniendo por lo tanto, debido a su utilización: colorante, acelerantes y 

retardantes de fraguado, impermeabilizante, fluidificantes, etc. que el mercado de la 

construcción dispone en la actualidad.  Además, también existen hormigones, que se los 

obtiene mediante la mezcla con otros conglomerantes que no son cemento, como el 

hormigón asfaltico, que utiliza betún para realizar su mezcla y que se lo utiliza en la 

construcción de vías.  

 

                                                 
5Pétreo: que es parecido a la piedra o con algunas de sus características. 
6 Fragua: secado y endurecimiento del hormigón 
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Figura 2.3: Concreto 

 

                  Fuente: Planta de asfalto de la Prefectura del Guayas 

                      Tomada por la autora 

 

 

Figura 2.4: Casa elaborada con concreto 

 
                  

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                       Fuente: Programa habitacional  Mi Lote 2” 

                           Tomada por la autora         
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2.3.2.   Ladrillo 

 

El ladrillo es una pieza de cerámica o de arcilla de forma octaédrica, utilizado por el ser 

humano a través de la historia en todo tipo de construcciones, posee dimensiones que 

permite colocarse con una sola mano, por parte del albañil, utilizada principalmente en el 

levantado de paredes.  Se considera como precursor, al adobe puesto que se origina en el 

uso del barro arcilloso y no experimenta los cambios físicos-químicos de la cocción, lo 

que si ocurre con el ladrillo de arcilla, que se somete a altas temperaturas (350 grados) 

(Jiménez, 2005).  

 

 En nuestro medio su fabricación  continúa siendo artesanal, utilizando para aquello 

sistemas tradicionales como son la materia prima (arcilla y arena), es procesada 

manualmente para luego ser mezclada con agua, hasta formar una masa cerámica plástica, 

luego es moldeada en recipientes de madera para obtener el ladrillo, que luego del secado, 

que consiste en reducir la humedad del ladrillo es ingresado al horno para su cocción, este 

proceso artesanal se lo realiza totalmente al aire libre.  Actualmente también se ha 

industrializado su fabricación, utilizando para su cocción los hornos a gas natural. 

 

 

Figura 2.5: Ladrillos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Fuente: Los Tintos  

                  Tomada por la autora 
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Figura 2.6: Casa con ladrillo 

 

                     Fuente: Los Tintos  

                         Tomada por la autora 

2.3.3.  Caña guadua 

 

 

La caña guadua, o bambú, como se la conoce en otras latitudes, no es un árbol, sino una 

hierba, que en tan solo seis meses alcanza aproximadamente 25mts de altura, y que en 5 

años una vez que alcance su maduración podrá servir como material para la construcción 

y la industria, se la encuentra en casi todas las provincias del Ecuador, especialmente en 

las áreas sub-tropicales y su uso remonta a las culturas precolombinas. 

 

 Por tratarse de un elemento noble, y que, se lo obtiene de la propia naturaleza, en nuestro 

agro, es utilizada en la construcción de viviendas, para personas de bajos recursos 

económicos, aunque su utilización últimamente ha llegado al sector turístico, que ven en 

este material,  gracias a sus bondades y a su bajo costo, una alternativa para la construcción 

de atractivos complejos turísticos. 

 

Es un material netamente ecológico, pues no afecta al medio ambiente, y su cultivo 

permite la producción de más oxígeno y fijación del CO2, su durabilidad depende de la 
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forma adecuada y técnica en que se lleva a cabo su tratamiento para las diferentes usos 

que se le vaya a dar, además por ser un material autoregenerable, se puede aprovechar en  

menor tiempo, tal como lo explica el Arq. Jorge Morán Ubidia, docente principal de la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil y director de proyectos. 

 

Figura 2.7: Planta de caña guadua 

 

 

 

 

 
                                          

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                                                                                

                                                 Fuente: Malecón 2000 

                                                 Tomada por la autora 

 

Figura 2.8: Casa elaborada con caña guadua 

                           

                          Fuente: Monte Sinaí (Coop. Valle Hermoso) 

                               Tomada por la autora 
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2.4.  Uso del tamo de arroz en la elaboración de bloques 

 

El uso de este bloque obedece a planteamientos de tipo económico, que se reflejan en el 

ahorro que el usuario tendrá en el proceso constructivo de su vivienda.  Por lo tanto, se 

trata de un prefabricado elaborado en base al mortero de cemento, con agregados finos 

(chasqui – cascarilla de arroz) y agua,  su utilización es básica en el levantamiento de 

paredes divisorias de ambientes.  Los bloques conservan su forma característica con 

dimensiones (9 x 19 x 39cm) normalizadas y son esencialmente huecos.  

 

Figura 2.9: Bloque con tamo de arroz 

 
                      

 

 

 
                              

                                       

                                              Fuente: Taller Artesanal en Pedro Carbo                           

                                              Tomada por la autora 

 

2.4.1.  Dosificación del mortero para fabricaciones de bloques con tamo de arroz 

 

Relación Agua 

 

Para lograr un correcto mortero, en la relación tamo de arroz – cemento, se estableció el 

nivel de contenido de agua, tomando en consideración los siguientes requerimientos: 

 

 Absorción de agua de la cascarilla. (tamo) 

 Cantidad de agua que asegure una correcta plasticidad en la relación agua- 

cemento así como en resistencia. 

De acuerdo a resultados de los análisis realizados por  la Asociación de Productores de 

Cemento (ASOCEM), se consideró un valor único como porcentaje de absorción para 
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todas la muestras de 122% en relación al peso de la cascarilla que al contacto con el agua 

absorben un porcentaje apreciable de su peso. 

La mezcla obtenida para mortero a partir del uso de: tamo de arroz- cemento, para la 

fabricación de elementos prefabricados se lo puede realizar en seco por medio del uso de 

una mezcladora de eje inclinado u horizontal, en el que el amasado se realiza por elevación 

de los materiales y caída libre. 

En el caso de las amasadoras de eje vertical las resistencias obtenidas, fueron más elevadas 

y el producto más homogéneo, además de obtener resistencias apropiadas con un minuto 

de mezclado.  

 

Tabla 2.2: Dosificación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                         Fuente: Manuel González de la Cotera Asociación de Productores de Cemento       

                                     (ASOCEM) 

                         Elaborado por la autora 

 

 

La dosificación planteada, obedece a la relación con la durabilidad y a la resistencia de 

los morteros, ya que las observaciones sobre el tamo de arroz, revertida de cemento y 

sometida a diversos esfuerzos, demostraron que la relación tamo-cemento superior a 2,5 

presentaban mayor durabilidad por lo tanto, para la elaboración de bloques que no 

soportan carga, la dosificación de 2,5 por unidad resulta óptima para lograr las resistencias 

requeridas para estos elementos, y con él lograr que su producción sea competitiva en el 

mercado local. 

 La resistencia de los bloques estará sujeta a las normas de construcción vigentes NEC 

(Normas Ecuatorianas de la construcción) y por ello es necesario y muy importante que 

el proceso de dosificación sea el apropiado y el correcto. 

 

Relación agua-cemento 

0.6 

 

 

Relación cemento-tamo 

2.5 

 

 

Índice de resistencia 

1 

 

Densidad 

0.89 
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Por tratarse de un material prefabricado se pueden adoptar distintos modelos de bloques, 

que  responderán a las necesidades planteadas por el constructor. Por lo tanto, se podrán 

fabricar varios tipos, entre los más comunes tenemos: 

 

 Bloque liso de pared. 

 Bloque estándar de cara rugosa. 

 Bloque de losa. 

 

Figura 2.10: Bloque liso con ceniza de tamo de arroz 

 

 

 

                        

 

 

 

 

                                    Fuente: Taller Artesanal en  Pedro Carbo                             

                                    Elaborado por la autora 

 

 

 

Figura 2.11: Bloque estándar de cara rugosa 

                                     

                                     Fuente: Taller Artesanal en  Pedro Carbo                             

                                     Tomada por la autora 
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Figura 2.12: Bloque de losa 

 

                                  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Taller Artesanal en  Pedro Carbo 

                                                 Tomada por la autora 

 

2.4.2.  Casa bloques de hormigón Vs. Casa bloques con tamo de arroz 

 

 

El construir viviendas de interés social para personas de escasos recursos utilizando 

bloques fabricados con tamo de arroz,  representa  un ahorro en la economía y lo más 

importante es que la vivienda se caracterizará por tener un ambiente fresco 

contrarrestando el clima caluroso de la costa ecuatoriana, ya que una de las características 

de este bloque es que no desprende mucho calor a diferencia de los bloques de hormigón 

armado que usualmente se utiliza en la construcción. 

 

Otra de las bondades de este bloque es que es 7ignífugo, y en caso de algún incendio es 

difícil que se consuma ya que es un bloque más resistente que el de hormigón. En la figura 

2.13 se puede observar una casa construida con bloques de hormigón valorizada en 

$3,787, y en la figura 2.14 se muestra una vivienda construida a base de bloques con tamo 

de arroz valorizada en $3,663. 

                                                 
7 Ignífugo: Que protege contra el fuego. 
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Figura 2.13: Casa con bloques de hormigón valorizada en $3,787 

 

Elaborado por la autora 

 

 

Características  

 

 6mts x6mts 36mts² 

 Dividida en 3 ambientes 

 

Materiales que incluye 

 

 Estructura metálica de hierro pernada en su totalidad   $ 1,620 

 Bloques hormigón  (1400)                                             $   574 

 Paredes (arena, piedra, cemento)                                   $   993 

 Puertas y ventanas de madera                                        $   380 

 Materiales para contrapiso (arena piedra cemento)       $   220 
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Figura 2.14: Casa con bloques con tamo de arroz valorizada en $3,663 

 

 

Elaborado por la autora 

 

 

Características  

 

 6mts x6mts 36mts² 

 Dividida en 3 ambientes 

 

Materiales que incluye 

 

 Estructura metálica de hierro pernada en su totalidad     $ 1,620                                                                

 Bloques con tamo de arroz (1400)                                   $    420 

 Paredes (arena, piedra, cemento)                                     $    993 

 Puertas y ventanas de madera                                          $   380 

 Materiales para contrapiso (arena, piedra, cemento)       $   220 
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2.5.  Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) 

 
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda  se encarga de asegurar un hábitat 

adecuado y sustentable para las poblaciones urbanas y rurales.  Uno de los objetivos del 

Miduvi es incrementar los mecanismos para que las familias ecuatorianas puedan acceder 

a una vivienda digna, con énfasis en los grupos de atención prioritaria. 

 

Según el (MIDUVI, 2013), el presupuesto destinado para la ejecución de planes de 

viviendas era de $400 millones de dólares americanos, para la construcción de 10 mil 

viviendas destinadas al sector rural urbano marginal  del país, y teniendo como demanda 

alrededor de 18 mil unidades habitacionales en tales sectores, dicho programa funciona a 

través de los comités de vivienda. 

      

De acuerdo a lo anotado y con el fin de lograr la optimización de recursos el MIDUVI a 

través de la atención a viviendas agrupadas en el sector rural, facilita la provisión de los 

servicios básicos  como agua potable alcantarillados etc., logrando servir a la mayor 

cantidad de familias.  La vivienda tanto rural como la urbano-marginal se considera un 

área de construcción no menor a 36 metros cuadrados.  

2.5.1.  Programa Socio Vivienda 

 

Cumpliendo con uno de los postulados del MIDUVI, en el que su misión, comprende el 

formular normas, políticas, planes, programas, y proyectos de vivienda, agua potable, 

saneamiento para garantizar un hábitat sustentable de la sociedad ecuatoriana, se crea el 

programa.  El programa habitacional socio vivienda , implementado por el MIDUVI y 

dirigido a familias de escasos recursos económicos que no poseen terreno ni vivienda, 

comprende la adquisición macro lotes para el desarrollo de viviendas de interés social y 

que además de recibir una ayuda del estado, llamado bono de la vivienda por $5.000 

dólares que otorga el MIDUVI, por una sola vez, de carácter no reembolsable y que se 

complementa con el ahorro familiar, contar con la ayuda estatal, será siempre relevante 

para llevar a efecto planes y programas acorde a la realidad coyuntural.  
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2.6.  Producción de arroz en el Ecuador 

 

 

Figura 2.15 Cultivo del arroz en la Provincia del Guayas 

             

                          Fuente: Parroquia Juan Bautista Aguirre (Los Tintos) 

                          Tomada por la autora 

 

 

Desde sus inicios como república, el Ecuador se ha caracterizado  por tener una 

producción  netamente agrícola, que cambió  a raíz de la explotación de petróleo en la 

Amazonía. 

A lo largo del tiempo siempre contó con grandes extensiones de sembríos, entre los que 

sobresalió el arroz, insumo básico en la alimentación de la población, a pesar de sufrir 

condiciones climáticas extremas, como sequíasinundaciones, plagas y demás 

enfermedades propias de estos cultivos, se ha logrado ubicar como uno de los más 

importantes de la zona del Litoral, gracias a la utilización de productos agrícolas así como 

el mejoramiento del servicio de tecnologías y facilidades para la obtención de 

infraestructura, y la comercialización en las zonas de producción, que han contribuido en 

darle confiablidad, seguridad y desarrollo del mercado al agricultor.   
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Según información proporcionada por las Direcciones Técnicas de Área del MAGAP, en 

la campaña agrícola 2012 se sembraron alrededor de 412.496 has, de las cuales por 

ataques de plagas como Hydrellia, Sogata, hoja blanca y caracoles, se perdieron 30.697 

has, equivalentes al 7 % de la superficie total plantada.  

La superficie cosechada fue de 381.767 has, de las cuales el 57 % se cosechó en el ciclo 

invierno y el 43 % en el ciclo verano.  

En las provincias de Guayas, Los Ríos y Manabí se produce el 95 % de la producción 

nacional, siendo los cantones Daule en la provincia del Guayas y Babahoyo en la 

provincia de Los Ríos los de mayor producción. 

 

2.6.1.  Proceso de pilado del arroz 

 

 

Una vez concluido el proceso de cultivo del arroz, mediante el uso de maquinaria 

apropiada, como es el caso de las cosechadoras, que actualmente se utilizan para este 

proceso, y que son de distintas capacidades, que el agricultor contrata de acuerdo al área 

de la plantación a cosechar, se procede a ensacarlo, en sacas de 200 libras, para su 

posterior traslado a la piladora en un camión o tráiler de acuerdo al volumen que se tenga 

preparado.  

 

En la piladora, el vehículo es descargado por una cuadrilla, previa coordinación con el 

jefe de la misma, para su secado, que se lo puede realizar de forma industrial o artesanal. 

Luego, los obreros proceden a trasladar cada saco hasta la 8tolva, donde es vaciado para 

que una zaranda limpiadora, elimine impurezas, como pajilla, animales, piedras o polvo 

que afecten su calidad, para de inmediato comenzar con el secado del mismo, a través de 

los silos respectivos así como su descascarado, cuyo residuo será eliminado a través de 

tuberías hacia el exterior de la planta piladora logrando obtener el tamo de arroz que no 

es otra cosa que la cáscara del mismo. Como se puede observar en el gráfico 1.1. 

                                                 
8 Tolva: dispositivo similar a un embudo de gran tamaño destinado al depósito y canalización de materiales 

granulares o pulverizados, entre otros. 
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Gráfico 1.1: Proceso pilado de arroz 

               

 

                  Fuente: Piladora en los Tintos                      

                  Elaborado por la autora 

 

 

Tabla 2.1: Porcentajes referenciales de productos obtenidos en el proceso de pilado 

del arroz. 

 

Producto obtenido Porcentaje 

Arroz pilado 63% 

Arrocillo 5% 

Polvillo 8.5% 

Tamo o cascarilla 22% 

Impurezas 1.5% 

Total 100% 
 

Fuente: MAGAP (Ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca) 

Elaborado por la autora 

Arroz en cáscara

Pesado

Impurezas Limpiadora

Silo secador Descascaradora

Tamo

Piedras
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Tabla 2.2: Producción de arroz pilado y tamo de arroz 2012 

 
Fuente: Subsecretaria del Litoral sur y Galápagos  

Elaborado por la autora 

 

La producción de arroz pilado en los ciclos productivos invierno y verano fue de 728.290 

TM, volumen superior en el 11 % al producido en la cosecha del 2011 que fue de 657.500 

TM, mientras que la producción de arroz en la provincia del Guayas durante el periodo 

del 2012 fue de 429.428 TM por lo que el residuo del tamo asciende a 94.474 TM. 

 

Tabla 2.3: Rendimiento y producción del arroz cáscara húmedo y sucio, cáscara seco 

y limpio a nivel Nacional período 2005 – 2012 en Toneladas Métricas 

   

Fuente: Subsecretaría del Litoral Sur/ SINAGAP/DTA, MAGAP/SC/DETC 

Elaborado por la autora 

Provincia 

Producción arroz 

pilado 

TM Porcentaje 

Producción tamo 

de arroz TM. 

Guayas 429.428 59% 94.474 
 

Los Ríos 217.104 30% 47.762 
 

Manabí 44.783 6%  9.852 
 

El Oro 3.125 0%          687 

Loja 5.258 1% 1.156 
 

Esmeraldas 3.253 0%         715 

Bolívar 1.977 0%         434 

Otras 23.363 3% 5.139 
 

Total Nacional 728.290 100%   160.219 

 

 AÑO 

 

Rendimiento 

(TM/Has) 

Producción arroz 

cáscara húmedo y sucio 

Producción arroz 

cáscara seco y limpio 

2005 3,65 1.269.215 1.018.418 

2006 3,88 1.375.429 1.103.644 

2007 3,89 1.381.106 1.108.199 

2008 3,66 744.550 597.427 

2009 4,00 1.579.252 1.267.192 

2010 3,92 1.544.558 1.239.353 

2011 3,81 1.292.682 1.037.248 

2012 3,93 1.475.181 1.183.685 
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2.7.  Marco Legal 

 

 

El marco legal del universo de estudio responde de manera intrínseca a la coyuntura 

actual, que se desenvuelve a través del tiempo, con las invasiones provocadas por la 

necesidad de vivienda de la población migrante campo-ciudad, hacia Guayaquil en 

terrenos carentes de toda infraestructura básica y el aprovechamiento de manera 

inescrupulosa de traficantes de tierra que a toda costa buscan ingentes ganancias logradas 

a través del engaño a la población que busca un terreno donde asentarse. 

Por lo tanto, una vez que, el gobierno seccional como el central adopten directrices, 

encaminadas a desarrollar este sector, se podrían implementar políticas de regulación que 

a través de la legalización, contribuyan a la dotación de los servicios básicos. 

 

En la actualidad la Dirección de terrenos del cabildo del muy Ilustre Municipio de 

Guayaquil lleva adelante un proceso de legalización en las zonas que le permite la ley 88, 

aprobada por la Asamblea Nacional, en la que se permite la legalización de esta área por 

parte del Estado y autoriza el desarrollo de proyectos complementarios como unidades 

educativas, de salud, servicios básicos, entre otros. 

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) analiza actualmente estudios 

sobre las obras, que se ejecutarán en este amplio sector de Monte Sinaí, en donde está 

ubicada la cooperativa Valle Hermoso, que cuenta con un total de 771 viviendas y que ya 

poseen el certificado de posición geográfica que es uno de los requisitos, para acceder al 

plan de legalización, según indica la Ley 88, en el mismo se indican las coordenadas 

geográficas de todas las viviendas de este sector, que estuvieron asentadas antes de 

diciembre del 2010. (Ver anexo #7).  Por otro lado, el cabildo alista ya, una ordenanza en 

base al valor establecido por metro cuadrado de los dólares, que tendrán que cancelar al 

MIDUVI. 

 

Establecer el marco legal, dirigido a la pequeña industria, requiere de la implementación 

y búsqueda de regulaciones que cumplan en base a criterio jurídico, las normas tanto 

municipales, ambientales, tributarias, y de seguridad social, encaminadas a lograr el 

beneficio y desarrollo de los actores inmersos en el proyecto, por lo que, se deberán 
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cumplir, con todos los requisitos enmarcados dentro del ámbito legal que permitan su 

operación sin inconvenientes alguno. 

Por tratarse de una empresa netamente artesanal, se establece en la ley de fomento 

artesanal y de la pequeña industria, en el Art. 1, que la ley ampara a los artesanos que se 

dedican a la labor fundamentalmente manual con auxilio o no de herramientas, así como 

también en el Art. 2, literal 1, b, y c en el que se establece hacia quien se dirigen los 

beneficios que brinda esta ley, en consecuencia cumpliendo además con lo que dispone el 

Art. 7 referente a los requisitos legales que deberán presentar para acogerse a los 

beneficios de esta ley. (Ver anexo #8) 

 

Además en lo referente a la parte crediticia, muy importante para este sector, el Art. 27 

indica las condiciones favorables para la adquisición de créditos a los artesanos 

calificados y autorizados previamente y por último el Art. 29 indica las preferencias de 

los productos de las instituciones y empresas del Estado para adquirir productos 

artesanales preferentemente Nacional. 

 

Por otro lado cumplir con las disposiciones municipales que hace referencia a los 

permisos, otorgando la base legal para su funcionamiento, de tal manera que, rigiéndose 

a la ley orgánica Municipal, en lo que se refiere a las obligaciones, dirigir el desarrollo 

físico del cantón así como la aprobación de planes reguladores de desarrollo y ejercer el 

control sobre el uso del suelo, como se lo establece en el Art. 63 en los numerales 3, 4, y 

5 y el numeral 13 del mismo.   

 

El Ilustre Concejo Cantonal promulgará  las normas y especificaciones técnicas legales 

que regirán las construcciones, reparaciones, transformaciones y demolición de los 

edificios, permitiendo de esta manera, el desarrollo favorable del presente proyecto. (Ver 

anexo #9).  
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CAPÍTULO 3 

3.  Marco Metodológico 

 

3.1.  Tipo de estudio 

Para el desarrollo del trabajo investigativo, la metodología que se usará, es la aplicación 

de técnicas y herramientas para obtener la información deseada mediante la observación 

y trabajos de encuestas, entrevistas y recolección de datos así como de documentos 

relacionados del tema central. 

 

3.1.2.  Método  

 

El método que se utilizará en este estudio es el método Inductivo partiendo desde lo 

particular hasta lo general  y finalizar con una teoría mediante los resultados generados a 

través de las técnicas de investigación. 

 

3.1.3.  Técnicas de Investigación 

 

Para recopilar y procesar la información se va a desarrollar el marco metodológico de la 

siguiente manera: 

 

 Entrevistas:  Se realizó entrevistas a los productores de materiales de construcción 

tanto industrial como artesanal, para que, en base a su experiencia y estadísticas 

de producción de los distintos materiales producidos y que se emplean 

mayoritariamente, determinar costos, así como la viabilización de su 

comercialización e introducción a nivel popular de los nuevos elementos y 

materiales constructivos, además también conocer el criterio de expertos del 

Ministerio correspondiente para su acogida a nivel nacional. 

 

 Encuestas: Se procedió a realizar encuestas de una muestra de 70 viviendas de la 

“Cooperativa Valle Hermoso” ubicada en Monte Sinaí ciudad de Guayaquil; 

donde se busca obtener los datos requeridos a través de un cuestionario diseñado 
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para saber el grado de aceptación de elementos constructivos no tradicionales 

pero de bajo costo y de buena calidad para su introducción en el mercado local. 

 

3.2.  Estudio de mercado 

3.3.  Análisis de la Demanda 

 

 

En base a la necesidad establecida por los resultados de la encuesta, en cuanto al 

mejoramiento del nivel de vida de amplios sectores marginales de la ciudad de Guayaquil, 

cuyas viviendas en su gran mayoría de caña, logren obtenerla a través de una vivienda 

digna, construida con nuevos elementos portantes, técnicamente innovadores y acorde con 

el medio ambiente como es el caso de la utilización del tamo de arroz.  

3.4.  Situación Actual 

 

 

La utilización del tamo de arroz, como materia prima para la fabricación de elementos 

constructivos como: bloques para paredes y decorativos ornamentales, se da en base al 

nivel económico de la población y en gran medida a la aceptación por parte de ella, para 

su utilización como nuevo elemento constructivo.  Pero debido a su alto concepto y valor 

ecológico su utilización no solo está dirigida a clases populares, sino también a todo nivel. 

 

3.5.   Cálculo del tamaño de la muestra 

 

La muestra será extraída del total de la población referente al número de viviendas que 

existen en la cooperativa Valle Hermoso del monte Sinaí en la ciudad de Guayaquil. 

La población está constituida por las 771 viviendas según datos extraídos del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, aplicando la fórmula de cálculo de muestra con 

población finita, que es la que se presenta a continuación: 
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𝑛 =
𝑁∗𝑍α²𝑝∗𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍α² ∗ 𝑝∗𝑞
 

 

 

En donde: 

 

N = Total de la población, en este caso hay 771 viviendas en la cooperativa Valle 

hermoso del Monte Sinaí en la ciudad de Guayaquil.  

Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)                                                                 

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

d = precisión (en su investigación use un 5%).  

 

 

𝑛 =
771 ∗ (1.96)2 ∗ 0.05 ∗ 0.95

(0.05)2 (771 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.05 ∗ 0.95
 

 

 

𝑛 =
140.688996

2.107476
 

 

 

𝑛 = 66.75 viviendas  

 

Se hizo una muestra piloto de 20 familias y se les preguntó si desean adquirir una vivienda 

más económica, el 95% dijo que sí, mientras que el 5% dijo que no. 

Para disminuir el margen de error se encuestaron 70 viviendas de la Coop. Valle Hermoso 

del Monte Sinaí. 
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3.5.1.  Objetivos de la encuesta 

 

Objetivo General  

 

Conocer el nivel de aceptación que tendrá un bloque hecho a base de cascarilla de arroz 

para la construcción de viviendas económicas en la cooperativa Valle Hermoso en Monte 

Sinaí. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar el número de personas que habitan en una vivienda en la cooperativa 

Valle Hermoso en Monte Sinaí. 

 

 Determinar el sueldo salarial que tiene una familia. 

 

 Identificar que material predomina en una vivienda. 

 

 Conocer si los habitantes de la cooperativa Valle Hermoso están dispuestos a 

comprar o construir su propia vivienda. 

 

  Identificar si la vivienda en la que habita es propia, alquilada, o de un familiar. 

 

 Conocer los motivos por lo que no tiene casa propia. 

 

 Identificar si los habitantes tienen conocimiento de materiales usados para la 

construcción en las viviendas económicas. 
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 Conocer si los habitantes están dispuesto en comprar una casa construida con 

materiales alternos. 

3.5.2.  Análisis de los resultados 

 

A continuación se muestran los resultados de las encuestas realizadas a 70 personas que 

habitan en la cooperativa Valle hermoso de la ciudad de Guayaquil. La encuesta modelo 

se muestra en el anexo # 6. 

 

 

1 ¿Cuántos miembros hay en la familia? 

 
                                

        Tabla 3.1: Miembros en la familia 

 
 

        

 

 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: la autora 

 

Gráfico 3.1: Miembros en la familia 

 
  

        Fuente: Encuestas 

          Elaborado por la autora 
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De 1-3 personas

De 4-6personas

De 7-9personas

Categoría Frecuencia % 

De 1-3 personas 27 39% 

De 4-6personas 31 44% 

De 7-9 personas 12 17% 

Total 70 100 
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Análisis: El 39% de las personas encuestadas  indica que los miembros de su familia son de 1 a 

3 personas, el 44% oscila de 4 a 6 personas, y el 17% de 7 a 9 personas. 

 

 

 

2 ¿Sus ingresos familiares son? 
 

 

   Tabla 3.2: Ingresos familiares 

 

Categoría Frecuencia % 

Menos del básico   39 56% 

Entre $340 y $400 17 24% 

Entre $401 y $600 8 11% 

Entre 601 y 1000 6 9% 

De$1001 en adelante 0 0 

Total  70 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por la autora 

 

 

Gráfico 3.2: Ingreso familiar 

 
 

 
        Fuente: Encuestas 

          Elaborado por la autora 
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Análisis: Como se puede observar en el (Gráfico Nº 3.2), de los encuestados el 56% tiene 

un ingreso familiar menos del básico,  un 24% tiene un ingreso entre $340-$400  dólares, 

el 11% posee un ingreso entre $401 y $600, un 9% Entre $601 y $1000, y finalmente no hubo 

familias que ganaran $1001 o más. 

 

3 ¿Qué  material predomina en su vivienda? 

 

Tabla 3.3: Material de construcción de la vivienda 

 

Categoría Frecuencia % 

Hormigón 1 2% 

Mixta (madera y ladrillo) 19 27% 

Mixta (Caña y madera) 22 31% 

Caña 28 40% 

Total 70 100% 

             Fuente: Encuestas 

             Elaborado por la autora 

 

Gráfico 3.3: Tipo de construcción 

  
 
 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por la autora 
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Análisis: El 2% indico que el material que predomina su vivienda es de hormigón, seguido 

del 27% que es mixta (madera y ladrillo), el 31% de caña y madera, y el 40 %  de caña. 

 

 

4¿Qué opción preferiría usted comprar o construir su propia vivienda? 

 

  

            Tabla 3.4: Adquisición de vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Fuente: Encuestas 

         Elaborado por la autora  

 

 

Gráfico 3.4: Adquisición de vivienda 

 

 
 
       Fuente: Encuestas 

       Elaborado por la autora  
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Total 70 
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Análisis: 

De las personas encuestadas el 9% prefiere comprar su vivienda, el 91% prefiere construir, 

esto no afecta ni perjudica a la fabricación de bloques con tamo de arroz, ya que este 

producto se ofrece tanto a los constructores como a los consumidores finales, quienes 

pueden adquirirlo directamente.  

 

 

5 ¿La vivienda en la que habita es? 

 

 

            Tabla 3.5: Tipo de vivienda 

 

       

 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: la autora 

 

Gráfico 3.5: Tipo de vivienda 

 

 
 

   Fuente: Encuestas 

   Elaborado por la autora 

54%

6%

40%

Propia Alquilada Casa de familiar

Categoría Frecuencia % 

Propia 38 54% 

Alquilada 4 6% 

Casa de familiar 28 40% 

Total 70 100% 
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Análisis: El 54% de los encuestados tiene casa propia,  seguido del 6% que alquila y el 

40 % que vive en casa de un familiar. 

 

 

6 ¿Cuáles son los motivos por los que no tiene casa propia? 

 

               Tabla 3.6: Motivos por los que no tiene casa propia 

 

Categoría 

 

Frecuencia % 

Económico 29 91% 

No encuentra una casa acorde a su gusto 1 3% 

Por la ubicación 2 6% 

Total 32 100% 

        Fuente: Encuestas  

        Elaborado por: la autora 

 

Gráfico 3.6: Motivos por los que no tiene casa propia. 

 

     Fuente: Encuestas 

      Elaborado por la autora 
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Análisis: El 91% indica que no tiene casa propia por motivos económicos, el 3% no 

encuentra una casa a su gusto y el 6% por la ubicación. 

 

 

7 ¿Qué tipo de material usted conoce para la elaboración de viviendas económicas? 

 

 

                Tabla 3.7: Material para vivienda económica 

 

Categoría Frecuencia % 

Caña 69 99% 

Cemento 0 0 

Tamo de arroz 1 1% 

Total 70 100% 

             Fuente: Encuestas  

             Elaborado por la autora 

 

 

Gráfico 3.7: Material para vivienda económica 

 

 
  

   Fuente: Encuestas  

   Elaborado por la autora 
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Análisis: El 99% de los encuestados conoce para la elaboración  de viviendas económicas 

el material la caña, el 1% tamo de arroz, lo que significa que se tendría que invertir en la 

realización de campañas publicitarias y de difusión para dar a conocer las ventajas que 

tiene este nuevo material en la construcción de viviendas. 

 

 

8 ¿Al adquirir una vivienda se decidiría usted por comprar una construida? 

 

Tabla 3.8: Compra de vivienda construida con materiales alternos 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                                                           

              Fuente: Encuestas  

              Elaborado por la autora 

 

 

Gráfico 3.8: Adquisición de vivienda construida con materiales alternos 

 

      Fuente: Encuestas  

      Elaborado por la autora 
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Si No

Categoría Frecuencia % 

Si 65 93% 

No 5 7% 

Total 70 100% 
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Análisis: El 93% de los encuestados si están dispuestos a comprar una vivienda construida 

con materiales alternos, lo que beneficia al presente estudio de factibilidad ya que este 

sería el mercado objetivo, mientras que  un 7% no estaría dispuesto a adquirir una vivienda 

construida con este nuevo material. 

 

 

Conclusiones de la encuesta: 

 

El universo de estudio, la Cooperativa Valle Hermoso de Monte Sinaí en la ciudad de 

Guayaquil, presenta características propias de un lugar de asentamiento humano 

provocado por comerciantes inescrupulosos de terrenos que ante las políticas del gobierno 

de no promover ni aceptar más invasiones, inicia un proceso de legalización de las tierras, 

conjuntamente con la municipalidad, para beneficio de todos sus habitantes en 

consecuencia,  se logra determinar en base a nuestra encuesta que del total de 70 viviendas 

encuestadas, el 44% de las mismas poseen un promedio de 4-6 miembros por familia y el 

80% no sobrepasa el sueldo básico ante lo cual, el promover elementos constructivos 

económicos y de calidad, atenuará el gran impacto que significa, llevar adelante el inicio 

de construcción de una vivienda. 

 

 

Solo el 1% de los habitantes encuestados, indicó que conocía el uso del tamo de arroz en 

la elaboración de viviendas económicas, por lo que es necesario realizar campañas de 

difusión sobre este nuevo material en los diferentes medios de comunicación, para así 

llevar a cabo exitosamente este proyecto,  ya que el 99% si está dispuesto a comprar una 

vivienda elaborada con este nuevo material, por lo que en esta cooperativa del Monte 

Sinaí existe un gran porcentaje que no posee una vivienda propia.  
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CAPÍTULO 4 

4.  Estudio técnico, fase económica y propuesta de distribución 

4.1 Factibilidad Técnica 

4.1.1.  Tamaño de la bodega 

 

                                 
Para la fabricación de bloques artesanales y almacenaje de tamo de arroz se necesitará 

alquilar una bodega cubierta la cual tiene un área de 1.200m² para almacenaje de la 

materia prima (tamo de arroz) y en la que se habilitará un espacio de 36m² para la 

fabricación de bloques así como también una oficina de 3 metros x 4 metros ya que el 

producto terminado se lo almacenará en el piso descubierto, logrando con ello un área 

total de planta 1.900m² no descartando futuras ampliaciones de acuerdo al desarrollo 

productivo de la misma, en base a la cada vez más creciente demanda. 

 

 

Figura 4.1: Bodega 

 
                                         

                                      Elaborado por la autora                                
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4.1.2.  Ubicación 

 

 

 

Figura 4.2: Mapa de ubicación de la bodega 

 

 

 

 

 

 

          

 

            

 

 

 

 

          Fuente: https://www.google.com.ec/maps 

 

4.1.3.  Capacidad de producción  

 

 

Por tratarse de la introducción de un nuevo producto al mercado nacional y en base al 

nivel de aceptación del mismo; los bloques producidos a partir de la utilización del tamo 

de arroz, se los implementará con la producción en menor escala, partiendo de un mínimo 

necesario y relacionado con la capacidad de la vibro compresora que en un ciclo de trabajo 

de 8 horas se obtendrán 832 bloques a razón de 104 bloques cada hora. 

Las dimensiones de los bloques corresponden a las más utilizadas en la construcción de 

viviendas esto es de 7x19x39cm. y de 9x19x39cm. 

4.1.4.  Proceso de producción de bloques con cáscara de arroz 

 

 

La resistencia de los bloques estará sujeta a las normas de construcción vigentes, y por 

ello es necesario y muy importante que el proceso de dosificación sea el apropiado y 

correcto. 

https://www.google.com.ec/maps
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En el gráfico 4.1 se muestran los tres pasos básicos de la fabricación del bloque con tamo 

de arroz. 

 

Gráfico 4.1: Proceso de fabricación del bloque 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Taller Artesanal en Pedro Carbo                          

Elaborado por la autora 

4.1.5.  Preparación de la mezcla 

La materia prima: cemento, chasqui (material volcánico), tamo de arroz y agua es 

mezclada por un tiempo aproximado de cinco minutos hasta obtener un material 

consistentemente liso, luego es transportado por medio de una carretilla, este primer paso 

es realizado por un operador para continuar con el segundo paso. En la siguiente tabla 3.1 

se muestra la materia prima a utilizarse, las cantidades están expresadas en kg y mililitro 

de materia prima por un bloque producido. 

 

Tabla 4.1: Materia prima para la fabricación de 1 Bloque 

 

 

 

Materia Prima 

Cantidad 

 

 

 

 
 

                        Fuente: Taller Artesanal en  Pedro Carbo                    

                        Elaborado por: la autora 

Materia Prima Medición Cantidad 

Cemento kg 0.56 

Chasqui kg 0.37 

Tamo de arroz 

 

kg 0.27 

Agua mililitros 0.25 

SECADO MEZCLADO  MOLDEADO 
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4.1.6.  Moldeado-vibrado 

 

 

El segundo operador es el encargado de vaciar la masa consistente en los moldes de la 

máquina de vibro compresión en la que se inicia el proceso de vibrado para compactar el 

material, el proceso de vibración dura aproximadamente de cuarenta a sesenta segundos. 

 

Las caracteristicas técnicas de la máquina vibrocompresora  que se comprará, es del año 

2012 tiene capacidad para moldes de 6 bloques de7x19x39cm, y 9x19x39cm, con 

capacidad de producción 1.000 bloques en un turno de 8 horas. 

 

 

 

 

Figura 4.3: Máquina vibro compresión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                          

                                          Fuente: Taller Artesanal en  Pedro Carbo 

                                                  Tomada por la autora 
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Figura 4.4: Moldes de la máquina vibro compresión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Fuente: Taller Artesanal en  Pedro Carbo 

                                                 Tomada por la autora 

 

4.1.7.  Secado 

 

El tercer operador recoge los bloques en una carretilla para proceder con el siguiente paso 

que es el del secado colocando los bloques en el piso para reducir la humedad del bloque 

crudo, este proceso se lo realiza al aire libre y dura un día. 

4.1.8.  Proceso de Venta 

 

 Luego de cumplir con el proceso de secado, el bloque ya está listo para ser 

comercializado, el departamento de ventas es el encargado de hacer un seguimiento a los 

posibles clientes. 
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4.1.9.  Producto Vendido 

 

 El cliente luego  que solicitó el producto, el departamento de venta procede a  despacharlo 

y dependiendo de la cantidad, será trasladado al camión de entrega. 

4.1.10.  Marketing Mix del bloque con tamo de arroz. 

 

 

Producto  

 

De acuerdo a las características del mercado local y en base a los que tienen mayor 

demanda se ofrecerán los bloques livianos de 7cm de espesor por 19 cm de alto y 39cm 

de ancho y semipesados de 9cm de espesor por 19cm de alto y 39cm de ancho con una 

resistencia entre 25 y 30 kg/cm², para uso en mampostería. 

Quedará a criterio del fabricante y a la aceptación del producto, desarrollar otros usos 

como bloques para losas de hormigón de medidas variadas, siempre tomando en 

consideración la buena calidad del producto.    

 

Precio 

 

Por tratarse de un producto innovador y por consiguiente desconocido para el consumidor, 

su precio tendrá en gran medida que ser proyectado a la mínima utilidad, de tal forma que 

una vez comprobadas sus ventajas se podrá nivelar con los de la competencia sabiendo 

por consiguiente de que sus virtudes como; bajo peso, gran capacidad de aislante térmico, 

e ignífugo por excelencia, variedad de acabados, harán tentador su utilización. 

El precio de los bloques de 7cm oscilan entre los $ 0,32ctvs y el de 9cm entre los $ 0,36 

ctvs. 

 

Plaza 

 

La distribución del producto se inicia directamente a través del artesano - productor hacia 

los contratistas y distribuidores de materiales de construcción, eliminando de otras 
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maneras cadenas de intermediarios, para que luego el gran consumidor los adquiera a 

precios módicos, directamente al distribuidor sin límites de cupos. 

Una vez abierto el mercado a este nuevo producto, se implementarán mayores productores 

y por ende los canales de distribución verán márgenes de utilidad más atractivos. 

 

Promoción 

 

La aceptación del producto por parte de los clientes, en primer lugar, depende en buena 

media, de la relación, costo-calidad, así como también de una excelente presentación a 

nivel de los distribuidores, sin la presencia de intermediarios, reduciendo de esta manera 

gastos por comisión. 

 

Promocionar el producto, a través de la entrega hojas volantes, en sectores populares con 

información técnica sobre su uso, en la que contenga de manera gráfica, la cantidad que 

se necesitan por m², dosificación de la mezcla (cemento, chasqui, tamo de arroz, agua), 

ventajas del producto etc., ayudarán que el cliente tenga una guía práctica para su uso y 

beneficio. 

 

De igual manera, también se entregará en los distintos colegios profesionales, de:  

arquitectos, ingenieros civiles, Ing. comerciales, Ing. eléctricos, esta información, así 

como también a nivel de la cámara de la construcción con quienes en adelante se puede 

elaborar un convenio para su divulgación y distribución a nivel provincial y a través de 

internet mediante el uso de las páginas brindando toda la información sobre el producto, 

ayudarán a que el mismo se difunda aceleradamente y se logren los beneficios deseados. 

 

La divulgación del proceso de elaboración del producto a nivel de las piladoras y de las 

juntas parroquiales a través de charlas servirá también, como incentivo para que la 

población se entusiasme y vean como alternativa implementar pequeñas industrias que 

sirvan para su desarrollo económico familiar. De igual manera, brindar información en 

los depósitos de materiales de construcción ubicados en sectores populares, donde se 
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muestre el producto en perchas, ofreciendo además promociones y descuentos con precios 

de introducción al mercado, que beneficie al productor y consumidor. 

 

4.1.11.  Logística de la distribución del tamo de arroz 

 

Implementar la logística de recolección del tamo de arroz a nivel de pequeña industria, 

implica tener un cronograma preestablecido del equipo, tiempo, sitio y espacio para 

poderlo cumplir sin inconveniente alguno, de ahí que, en base a ello y a nuestro alcance 

y posibilidades, se dará inicio a nuestro proceso de recolección y comercialización.  

 

El tamo de arroz o cascarilla, que se lo obtiene luego del proceso del pilado, que es 

depositado en silos o simplemente en un patio junto ala piladora, para su posterior desalojo 

o incineración y que, para evitarlo y aprovechar sus características, como elemento 

alternativo en la elaboracion de nuevos productos , comenzaremos, como primer paso 

para su acopio, eligiendo el recorrido más eficiente, a lo largo de nuestra ruta para su 

recolección, en base a la ubicación de las piladoras, que previamente se eligieron y 

aceptaron la propuesta de acopio, con beneficios para las partes involucradas. 

 

Luego con personal contratado se procede al ensacado del tamo, que de acuerdo a la 

capacidad tanto del transporte y de la bodega, se lo podrá hacer en saca de 40 o de 80 kg; 

existiendo, la posibilidad de que a futuro, se lo pueda realizar también en pacas 

previamente compactadas y de mayor peso.  

 

A continuacion se procede con su pesado y etiquetado respectivo poara su registro 

contable, pasando luego al embarque al camión, proceso que se lo realizará con el mismo 

personal contratado, cuidando de lograr que el camion vaya con su capacidad neta, para 

aprovechar cada viaje, evitando eso si la sobrecarga, teniendo en cuenta las normas de 

seguridad para cada caso.  El transporte luego de su recorrido, se digirirá a la bodega para 

el almacenamiento del producto y distribución a los productores y posterior venta. Como 

se observa en el gráfico 4.2.  
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Gráfico 4.2: Logística de la distribución del tamo de arroz 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por la autora 
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4.1.12.  Canales de Distribución 

 

De acuerdo al gráfico 4.3 en la que se muestra principalmente el flujo de la distribución 

del producto hasta llegar al consumidor final, resume de manera práctica, de que una vez 

obtenido el mismo, sea ofrecido cumpliendo todas las obligaciones que esto conlleva, 

como son garantizar un producto de calidad y buena presentación, a través del artesano-

productor que se encargaría de entregar a los contratistas y distribuidores de materiales de 

construcción, para su venta directa al consumidor final en este caso los habitantes de la 

Cooperativa Valle Hermoso.  

 

Gráfico 4.3: Canales de distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por la autora 
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4.2.  Factibilidad Económica 

 

4.2.1.  Inversiones   

 

En la tabla 4.2 se detallan las inversiones necesarias para el proyecto, donde se observa la 

inversión fija con un valor de $23.821,50 y el capital de operación requerido es de 

$47.499,77 la sumatoria de dichos valores indica la inversión total que es de $71.321,27. 

Del valor total de la inversión $41.321,27 será del capital social y para los $ 30.000,00 

restantes se realizará un préstamo en la Corporación Financiera Nacional.   

 

Tabla 4.2: Inversiones 

 
 

Descripción  Valor  Porcentaje 

  Dólares ($)  % 

INVERSION FIJA  23.821,50  33 

(Tabla 4.3)     

     

CAPITAL DE OPERACIÓN  47.499,77  67 

(Tabla 4.7)     

     

INVERSION TOTAL  71.321,27  100 

     

     

CAPITAL SOCIAL  41.321,27  58 

     

FINANCIAMIENTO  30.000,00  42 

 (Tabla de amortización 4.8)  

 

        

 Elaborado por la autora 
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4.2.2.  Inversión Fija 

 

En la tabla 4.3 se observa la inversión fija que está compuesta por 5 rubros que son, la 

obra civil, las maquinarias y equipos que se necesitarán, herramientas y el camión que se 

comprará usado y los otros activos dando un total de $ 23.821,50 correspondiendo el 33% 

de la inversión total como se observó en la tabla 4.2. 

 

Tabla 4.3: Inversión Fija 

 

 

Elaborado por la autora 

 

4.2.3.  Obra Civil 

 

 

La obra civil comprende al mejoramiento y adecuaciones que se realizarán en la bodega-

galpón como se observa en la tabla 4.4 está valorizada en $1.500,00. 

 

Tabla 4.4: Obra civil 

 

 

 

 

 

Elaborado por la autora 

     Porcentaje 

Descripción  (Dólares $)  (%) 

Obra Civil    1.500,00   6 

Maquinaria y equipos     3.600,00  15 

Herramientas       456,50  2 

Vehículo  16.000,00  67 

Otros Activos     2.265,00  10 

     

Total  $ 23.821,50  100% 

Descripción  Precio  

  $ 

Adecuaciones en la bodega-galpón   1.500,00 

   

Total  $ 1.500,00 
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4.2.4.  Maquinarias y equipos 

 

Las maquinarias y herramientas que serán utilizadas en todo el proceso, que corresponde 

a la fabricación de los bloques con tamo de arroz, suman un total de $ 4.056,50 como se 

observa en la tabla 4.5. donde se incluye la adquisición de la vibro compresora que  

compactará la mezcla del mortero produciendo 6 bloques cada 2 minutos 

aproximadamente, esta valorizada en $3.000,00. 

Otros instrumentos que se necesitara son: una mezcladora de mortero valorada en 

$400,00; una báscula industrial, en $200,00, además de utensilios y herramientas, en 

$456,50. 

 

 Tabla 4.5: Maquinarias, equipos y herramientas 

 

Descripción Cantidad  Precio Unitario  ($) Precio ($) 

Vibro compresora 1 3.000,00   3.000,00  

Mezcladora mortero 1 400,00  400,00  

Báscula industrial 1  200,00  200,00  

Baldes  5 6,50   32,50  

Carretillas 2 200,00  400,00  

Paleta de Albañilería  2 12,00  24,00  

Total     $ 4.056,50  

 

  Elaborado por la autora 

 

4.2.5.  Otros Activos 

 

 

El valor total considerado de otros activos es de $ 1.700,00, donde está incluida la 

adquisición de los muebles de oficina con el valor de $365,00, equipos de oficia por 

$335,00, finalmente el valor para la constitución de la empresa y los gastos de puesta en 

marcha que son $500,00 cada uno como se observa en la tabla 4.6.  
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Tabla 4.6. Otros Activos 

 

 

Descripción          Precio ($) 

Muebles de Oficina  365,00 

Equipos de Oficina  335,00 

Equipo de Computo  565,00 

Constitución de la Empresa  500,00 

Gasto de puesta en Marcha  500,00 

Total  $ 2.265,00 

 

Elaborado por la autora 

4.2.6.  Capital de operación  

 

Como se puede observar en la tabla 4.7 para el capital de operación a un mes de 

funcionamiento suma   un total de $ 47.499.77 donde se incluye la materia prima, la mano 

de obra directa, los costos indirectos de fabricación, los gastos administrativos, los gastos 

de ventas y los imprevistos que pueden presentarse. 

 

Tabla 4.7: Capital de operación. 

 
 Tiempo   Subtotal  Valor total  % 

Denominación (Meses)  ($)  ($)   

Materia prima 1  35.574,00  35.574,00  75 

        

Mano de obra directa 1  1.388,73  1.388,73  3 

        

CIF  1  530,00  530,00  1 

        

Gastos administrativos 1  2.492,24  2.492,24  5 

        

Gastos de ventas 1  400,00  400,00  1 

        

Imprevistos     7.114,80  15 

(20% de materia 

prima)        

Total     $ 47.499,77  100% 

 

Elaborado por la autora 
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4.2.7.  Financiamiento 

 

 

Para la realización del proyecto se necesitará un aporte de capital social del 58% de la 

inversión total y se realizará un préstamo  a través de la Corporación Financiera Nacional 

(CFN) del 42% restante que corresponde a 30.000,00 con una tasa de interés 11,06% a 

cinco años plazos. 

4.2.8.  Presupuestos de costos y gastos 

4.2.9.  Costos de producción  

 

 

Los costos de producción están comprendidos por la materia prima mano de obra directa 

y los costos indirectos de fabricación con sus valores correspondientes proyectados en 5 

años como se observa en la tabla 4.9. 

 

Tabla 4.8: Costos de producción 

 

CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Materia Prima 

(Anexo 1) $ 35.574,00  $ 39.131,00  $ 43.045,00  $ 47.349,00  $ 52.084,00  

            

Mano de Obra 

Directa 

(Anexo 2)   16.664,76    18.331,24    20.164,36   22.180,80     24.398,88  

  

           

CIF 

(Anexo 3)     6.000,00      6.996,00     7.695.,60     8.465,16       9.311,68  

            

Total $ 58.239,00  $ 64.459,00  $ 70.904,00 $ 77.995,00  $ 85.794,00  

 

Elaborado por la autora 

4.2.10.  Gastos de Venta 

 

La inversión para la publicidad es de $ 400,00 mensuales obteniendo un total de 

$ 4.800,00 anual para el primer año como se observa en la tabla 4.9.



 

 

Tabla 4.9: Gastos de venta 

 

 

 
 
Elaborado por la autora 

4.2.11.  Gastos de administración 

 

Los gastos administrativos como se muestra en la tabla 4.10 para el primer año será de $ 30.006,86 donde se incluyen los sueldos y 

salarios, los permisos de funcionamiento, el gasto puesto en marcha y el alquiler de la bodega-galpón. 

 

Tabla 4.10: Gastos administrativos 

 
 

 
Elaborado por: la autora 

Denominación Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual

Publicidad 400,00 4.800,00 420,00 5.040,00 441,00 5.292,00 463,05 5.556,60 486,20 5.834,43

Total 400,00 4.800,00 420,00 5.040,00 441,00 5.292,00 463,05 5.556,60 486,20 5.834,43

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Denominación Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual

Sueldos y Salarios (anexo 4) 1.992,24$      23.906,86$  2.091,85$          25.102,20$   2.196,44$           26.357,31$    2.306,26$          27.675,18$   2.421,58$          29.058,94$   

Permiso de Funcionamiento 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00

Alquiler 500,00 6.000,00 6.300,00 6.615,00 6.945,75 7.293,04 7.657,69 8.040,57 8.442,60 8.864,73

Total 2.492,24$      30.006,86$  8.391,85$          31.817,20$   9.142,19$           33.750,35$    9.963,95$          35.815,75$   10.864,18$        38.023,67$   

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

5
8
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Como se observa en la tabla de amortización los costos financieros sobre el préstamo de 

$30,000.00 se detallan con un interés del 11.06% pagos anuales en un plazo de cinco años. 

 

Deuda: 30,000.00 

Interés: 11,06% 

Pagos: anuales 

Período: 5 años 

 

 

𝐶 = 30,000.00 
0.1106(1 + 0.1106)5

(1 + 0.1106)5 − 1
= $ 7,832.43 

 

 

Tabla 4.11: Amortización del préstamo 

 

 

         Elaborado por la autora 

4.2.12.  Presupuesto de ingresos y utilidades 

 

En la tabla 4.12 se detalla el estado de pérdidas y ganancias del proyecto en los 5 primeros años.

Años Saldo deuda Cuota Interés Amortización 

1 30.000,00 7.832,43 3.318,00 4.811,36 

2 25.188,64 7.832,43 2.785,86 5.343,50 

3 19.845,13 7.832,43 2.194,87 5.934,49 

4 13.910,64 7.832,43 1.538,52 6.590,85 

5 7.319,79 7.832,43 809,57 7.319,79 



 

 

Tabla 4.12: Estado de Pérdidas y ganancias 

 

 
 
Elaborado por la autora 

4.2.13.  Evaluación económica y financiera  

 

El flujo de caja se muestra un VAN de $ 35.145,15, y un TIR de 24,87%.

1 2 3 4 5

Ingresos Totales 111.600,00$ 135.036,00$ 163.393,56$ 197.706,21$ 239.224,51$ 

Costo de Venta 58.238,76 64.458,64 70.904,50 77.994,95 85.794,44

Utilidad Bruta 53.361,24 70.577,36 92.489,06 119.711,26 153.430,07

Gasto de Venta 4.800,00 5.040,00 5.292,00 5.556,60 5.834,43

Gastos Administrativos 30.006,86 31.817,20 33.750,35 35.815,75 38.023,67

Depreciación 3.051,81 3.051,81 3.051,81 2.863,50 2.863,50

UAII 15.502,57 30.668,35 50.394,90 75.475,41 106.708,47

Gastos Financieros 3.318,00 2.785,86 2.194,87 1.538,52 809,57

UAI 12.184,57 27.882,48 48.200,02 73.936,89 105.898,90

(15% Trabajadores) 1.827,68 4.182,37 7.230,00 11.090,53 15.884,83

Utilidad Antes de Impuesto a la Renta 10.356,88 23.700,11 40.970,02 62.846,36 90.014,06

(22%De Impuesto a la Renta) 2.278,51 5.214,02 9.013,40 13.826,20 19.803,09

Utilidad a Distribuir 8.078,37$   18.486,09$ 31.956,62$ 49.020,16$ 70.210,97$ 

Años
Concepto

6
0
 



 

Tabla 4.13: Flujo de Caja 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por la autora

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INVERSION 71.321,27$                              

Total Ingreso por ventas 111.600,00$     135.036,00$           163.393,56$  197.706,21$      239.224,51$  

Compra de Matera prima 35.574,00 39.131,40 43.044,54 47.348,99 52.083,89

Mano de Obra directa 16.664,76 18.331,24 20.164,36 22.180,80 24.398,88

Carga Fabril 6.000,00 6.996,00 7.695,60 8.465,16 9.311,68

Utilidad Bruta 53.361,24 70.577,36 92.489,06 119.711,26 153.430,07

Gastos de Ventas 4.800,00 5.040,00 5.292,00 5.556,60 5.834,43

Gastos de Administración 30.006,86 31.817,20 33.750,35 35.815,75 38.023,67

Depreciación 3.051,81 3.051,81 3.051,81 2.863,50 2.863,50

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 15.502,57 30.668,35 50.394,90 75.475,41 106.708,47

Gastos Financieros 3.318,00 2.785,86 2.194,87 1.538,52 809,57

15% a trabajadores 1.827,68 4.182,37 7.230,00 11.090,53 15.884,83

22 % impuesto a la renta 2.278,51 5.214,02 9.013,40 13.826,20 19.803,09

UTILIDAD NETA 8.078,37 18.486,09 31.956,62 49.020,16 70.210,97

Depreciación 3.051,81 3.051,81 3.051,81 2.863,50 2.863,50

Amortización del préstamo -4.811,36 -5.343,50 -5.934,49 -6.590,85 -7.319,79

Valor Residual 1.982,50

FLUJO DE CAJA (71.321,27)$                            6.318,82$       16.194,40$          29.073,94$  45.292,81$     67.737,17$  

Cálculo del valor actual neto $ 35.145,15  

 $0,00  

Cálculo del TIR 24,87% 
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Tabla 4.14: Análisis Vertical 

 Año Año 

CONCEPTO 
1 2 

Monto % del total Monto % del total 

Ingresos Totales  $  111.600,00  1,00  $  135.036,00  1,00 

Costo de Ventas 58.238,76 0,52 64.458,64 0,48 

Utilidad Bruta 53.361,24 0,48 70.577,36 0,52 

Costo de Producción 4.800,00 0,04 5.040,00 0,04 

Gastos Administrativos 30.006,86 0,27 31.817,20 0,24 

UAII 15.502,57 0,14 30.668,35 0,23 

Gastos Financieros 3.318,00 0,03 2.785,86 0,02 

UAI 12.184,57 0,11 27.882,48 0,21 

(15% Trabajadores) 1.827,68 0,02 4.182,37 0,03 

Utilidad antes de impuesto a la renta 10.356,88 0,09 23.700,11 0,18 

(22% de impuesto a la renta) 2.278,51 0,02 5.214,02 0,04 

Utilidad a distribuir  $      8.078,37  0,07  $    18.486,09  0,14 

 

Elaborado por la autora 

 

Análisis Vertical: 

 

 

En la tabla 4.14 se compara el primer y segundo año donde la utilidad a distribuir del segundo año es de $18.486,09 que equivale a un 

incremento del 0.14%. 6
2
 



 

 

Tabla 4.15: Análisis Horizontal. 

 AÑO AÑO       

CONCEPTO 

1 2       

Monto Monto  

Variación en 

dólares 

Variación 

porcentual 

Ingresos Totales $111.600,00 $135.036,00 + $23.436,00 0,21 

Costo de Ventas 58.238,76 64.458,64 + 6.219,88 0,11 

Utilidad Bruta 53.361,24 70.577,36 + 17.216,12 0,32 

Costo de Producción 4.800,00 5.040,00 + 240,00 0,05 

Gastos Administrativos 30.006,86 31.817,20 + 1.810,34 0,06 

UAII 15.502,57 30.668,35 + 15.165,78 0,98 

Gastos Financieros 3.318,00 2.785,86 - -532,14 -0,16 

UAI 12.184,57 27.882,48 + 15.697,92 1,29 

(15% Trabajadores) 1.827,68 4.182,37 + 2.354,69 1,29 

Utilidad Antes de Impuesto a la renta 10.356,88 23.700,11 + 13.343,23 1,29 

(22% de Impuesto a la renta) 2.278,51 5.214,02 + 2.935,51 1,29 

Utilidad a distribuir $8.078,37 $18.486,09 + $10.407,72 1,29 

 

 

Elaborado por: la autora 

 

Análisis Horizontal  

 

En la tabla 4.15 se muestra la comparación del primer y segundo año donde la utilidad a distribuir del segundo año es de $18.486,09 

con una variación en dólares de 10.407,72 que representa una variación porcentual del 1.29%. 6
3
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4.2.14.  Análisis de Rentabilidad 

 

Para proceder a analizar la rentabilidad del proyecto se presentan a continuación dos 

índices: rentabilidad sobre las ventas y rentabilidad sobre la inversión. 

4.2.15.  Rentabilidad sobre las ventas 

 

La rentabilidad final del proyecto para el primer año es  de $ 8.078,37 y las ventas totales 

$ 111.600,00  lo que arroja un resultado del 7% neto de rentabilidad sobre las ventas. 

4.2.16.  Rentabilidad sobre la inversión 

 

La rentabilidad del proyecto para el primer año es  de $ 8.078,37, y el valor de la inversión 

alcanza los $ 23.821,50 por lo tanto la rentabilidad sobre la inversión es del 34%. 

 

4.3.  Propuesta de comercialización y distribución 

 

4.3.1.  Conformación de un  nexo entre las autoridades competentes y la comunidad 

inmersa en esta nueva propuesta 

 

 
El Ministerio de Agricultura, como ente regulador de las políticas del Estado en materia 

agrícola, tiene un rol preponderante, a través de los planes y proyectos que emprende el 

gobierno de turno, por lo que, incentivar su intervención a través de políticas de inclusión 

de la población del agro, en los distintos programas, así como su interrelación con los 

demás ministerios como el MIDUVI, conlleva a un  compromiso gradual entre gobierno-

población, al lograr la inserción de nuevas alternativas, en materia de vivienda para los 

programas habitacionales que se están llevando a cabo actualmente en el país y que 

implementados a través de una gestión transparente, eficiente y ética, contribuyan al buen 

vivir de la sociedad ecuatoriana, en especial a los sectores menos favorecidos, que bajo el 
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concepto de la equidad, garantice la justicia social y asegure el acceso a los servicios 

básicos de la población. 

 

4.3.2.  Planteamiento para la difusión y conocimiento de nuevas soluciones con 

materiales innovadores. 

 

 

Por tratarse de elementos nuevos e innovadores en el mercado nacional, el consumidor 

siempre tendrá reparos en su utilización, pero si se lo difunde a través de instituciones 

tanto del estado llámese gobiernos autónomos descentralizados o juntas parroquiales y a 

nivel particular por medio de las fundaciones, se podrá lograr en base a convenios 

interinstitucionales, el conocimiento por parte de la población de las ventajas que ofrece 

un producto llamado a proporcionar bienestar común a través del ahorro y el buen vivir.  

Pero orientado siempre dentro de lo que determine la ley. 

 

Plantear  la difusión y distribución del producto, a través de franquicias acreditadas o 

distribuidores de renombre, requiere como requisito, el cumplimiento de normas basadas 

en altos estándar de calidad, que se los cumple sin reparos, teniendo conceptos claros de 

lo que significa, la elaboración de un producto de estas características, que traerá consigo 

beneficios tanto al franquiciado, como al consumidor final. 

 

4.3.3.  Distribución de los bloques a través de convenios interinstitucionales que 

permitan su utilización en los distintos programas habitacionales 

 

 

El compromiso de instituciones a nivel estatal y privado, a través de un proceso de 

conocimiento general previo, conlleva el logro de asegurar que la producción posea un 

destinatario confirmado. 

 

El aprovechamiento de la red de distribución establecida por la empresa privada a través 

de sus franquicias así como el uso de los medios de comunicación a nivel estatal para la 
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difusión de las ventajas y su optimización en la economía popular se reflejará en su alta 

aceptación y por consiguiente  mayor uso en la construcción de viviendas. 

 

 

La intervención municipal no se descarta, ya que con los proyectos que lleva a cabo en 

los distintos programas habitacionales por medio de contratos privados la sugerencia 

hacia los mismos por parte de técnicas municipales llaman viable la utilización del nuevo 

producto sea cada vez más frecuente. 
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Conclusiones 

 

Todo estudio investigativo, se enmarca en logros a obtener, sean estos de carácter positivo 

o negativo, que conlleven a establecer conclusiones valederas sobre el tema en cuestión: 

“Estudio de Factibilidad para la comercialización del tamo de arroz y propuesta de 

distribución, dirigida a la construcción de viviendas de interés social de la Cooperativa 

Valle Hermoso de Monte Sinaí en Guayaquil” 

 

Por lo que en base a los indicadores, se definió la factibilidad del proyecto. 

 

 

 Según el INEC en la Cooperativa Valle Hermoso de Monte Sinaí existe un 

mejoramiento habitacional de 331 viviendas. 

 

 Según las investigaciones técnicas realizadas en la actualidad se puede usar el 

tamo de arroz como materia prima para la elaboración de elementos constructivos 

como bloques para paredes, y decorativos ornamentales. 

 

 De acuerdo a la encuesta realizada un 93% de los encuestados respondió que sí 

comprarían una vivienda con materiales alternos (tamo de arroz). 

 

 El 40% de los encuestados no tiene casa propia, y de este grupo el 91% indicó que 

es por factores económicos. 

 

 

 El 99% de las personas encuestadas reveló que no tenían conocimiento del tamo 

de arroz para la elaboración de viviendas económicas. 
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 De acuerdo a las opiniones de expertos en el área de la construcción (artesanos, 

arquitectos, etc.) sí es factible usar bloques con tamo de arroz para la construcción 

de viviendas, ya que dicho bloque es resistente, ignífugo, y el tiempo de vida útil 

es similar al del bloque de hormigón de uso común en Ecuador y es superior al de 

una vivienda de interés social que por lo general es hecha con caña. 

 

 

 De acuerdo al flujo de caja se espera en el primer año una utilidad neta de 

$8.078,37 un TIR del 24,87%, VAN de $ 35.145,15  lo que indica la factibilidad 

del proyecto. 
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Recomendaciones 

 

Como recomendaciones importantes dentro del trabajo investigativo y en consecuencia 

para la obtención de los objetivos planteados se mencionan los siguientes: 

 

 

 Se sugiere difundir a la población las ventajas y beneficios del bloque con tamo 

de arroz, a través de charlas de concienciación con estudiantes de los últimos 

cursos de las facultades de arquitectura, ingeniería, gestión empresarial. 

 

 Por medio de las encuestas realizadas, a los habitantes de la Cooperativa Valle 

Hermoso en Monte Sinaí se comprobó el nivel de aceptación de un bloque hecho 

a base de cascarilla de arroz para la construcción de viviendas, es por este motivo 

que será necesario invertir en la difusión y publicidad en los diferentes medios de 

comunicación, para que las personas conozcan más sobre este nuevo bloque y se 

animen a comprarlo. 

 

 

 Despertar el interés a inversionistas locales y extranjeros para que apuesten a 

explotar este producto local de bajo costo y de excelente calidad en beneficio del 

sector de la construcción. 

 

 Presentar propuestas a nivel de proyectos de viviendas de interés social a las 

cámaras de construcción, Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIDUVI, 

Municipios, Ministerio del ambiente, universidades, para que conjuntamente 

elaboren programas de investigación de materiales alternativos y sostenibles que 

ayuden a que personas de bajos ingresos económicos en la posibilidad de elegir 

materiales técnicamente confiables y a bajo costo. 
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 Sugerir el uso de este estudio de factibilidad a las partes involucradas en este 

proyecto como son los fabricantes de bloques artesanales, dueños de piladoras de 

arroz y consumidores. 

 

 

 Es recomendable reutilizar los desechos, como es el  caso del tamo del arroz.  

Todos los ecuatorianos deben tomar conciencia  y aportar a la disminución de la 

contaminación ambiental, trabajando y fomentando por medio de proyectos 

ecológicos. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 1 Materia Prima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia Prima 

 

 
 

 
Elaborado por la autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de medida Precio unitario Cantidad mensual Cantidad Anual Consumo mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Descripción KG ($) KG KG ($) Consumo Anual Consumo Anual Consumo Anual Consumo Anual Consumo Anual

Cemento kg 0,10 15400 184800 $ 1.540,00 $ 18.480,00 $ 20.328,00 $ 22.360,80 $ 24.596,88 $ 27.056,57

Chasqui  kg 0,14 10175 122100 1424,50 17094,00 18803,40 20683,74 22752,11 25027,33

Tamo de arroz  kg 0,00 7425 89100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total $ 0,24 33000 396000 $ 2.964,50 $ 35.574,00 $ 39.131,40 $ 43.044,54 $ 47.348,99 $ 52.083,89
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Anexo 2 Mano de Obra directa 

 

 

 

 

 

 

Mano de  obra directa 

 

 

 
 

  
Elaborado por la autora 

 

Descripción Cantidad Sueldo Mensual
Décimo tercer sueldo 

mensual

Décimo cuarto sueldo 

mensual

Fondo de 

reserva mensual

Salario 

Mensual 

Unificado

Salario total Anual

Aporte 

Personal 

Mensual 

(9,45%)

Aporte 

Patronal 

Mensual 

(11,15)

Aporte 

Patronal 

Anual       

(20,6)

Total 

Mensual 

Unificado

Total Anual 

Unificado

Operador 3 340,00$              28,33$                            $ 28,33 $ 28,33 $ 425,00 $ 5.100,00 $ 32,13 $ 37,91 $ 454,92 $ 1.388,73 $ 16.664,76

Total 340,00$              28,33$                            $ 28,33 $ 28,33 $ 425,00 $ 5.100,00 $ 32,13 $ 37,91 $ 454,92 $ 1.388,73 $ 16.664,76
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Anexo 3 Costos indirectos de fabricación 

 

 

 

 

 

 

Costos indirectos de fabricación 

 

 

 
 

 

             Elaborado por la autora 

 

 

 

 

 

Año 5

Descripción Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual

Gastos de Fabricación

Luz $ 200,00 $ 2.400,00 $ 220,00 $ 2.640,00 $ 242,00 $ 2.904,00 $ 266,20 $ 3.194,40 $ 292,82 $ 3.513,84

Agua 100,00 1200,00 110,00 1320,00 121,00 1452,00 133,10 1597,20 146,41 1756,92

Combustible 150,00 1200,00 165,00 1980,00 181,50 2178,00 199,65 2395,80 219,62 2635,38

Mantenimiento vehículo 80,00 1200,00 88,00 1056,00 96,80 1161,60 106,48 1277,76 117,13 1405,54

Total $ 530,00 $ 6.000,00 $ 583,00 $ 6.996,00 $ 641,30 $ 7.695,60 $ 705,43 $ 8.465,16 $ 775,97 $ 9.311,68

Año1 Año 2 Año 3 Año 4
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Anexo 4 Gastos de sueldos y salarios 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos de sueldos y salarios 

 

 

 
 
Elaborado por la autora 

 

 

 

 

 

 

  

Descripción Cantidad Sueldo Mensual Décimo tercer sueldo Fondo de reserva Décimo cuarto sueldo Salario total Anual

Salario 

Mensual 

Unificado

Aporte 

Personal 

Mensual 

(9,45%)

Aporte 

Patronal 

Mensual 

(11,20)

Aporte 

Patronal 

Anual       

(20,6)

Total 

Mensual 

Unificado

Total Anual 

Unificado

Jefe de Venta 1 $ 450,00 $ 450,00 $ 450,00 $ 340,00 $ 6.640,00 $ 553,33 $ 42,53 $ 50,18 $ 602,10 $ 603,51 $ 7.242,10

Secretaria 1 340,00 340,00 340,00 340,00 5100,00 425,00 32,13 37,91 454,92 462,91 5554,92

Chofer 1 340,00 340,00 340,00 340,00 5100,00 425,00 32,13 37,91 454,92 462,91 5554,92

Bodeguero 1 340,00 340,00 340,00 340,00 5100,00 425,00 32,13 37,91 454,92 462,91 5554,92

Total $ 4.800,00 $ 400,00 $ 1.470,00 $ 340,00 $ 21.940,00 $ 1.828,33 $ 138,92 $ 163,91 $ 1.966,86 $ 1.992,24 $ 23.906,86
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Anexo 5 Ingresos totales 

 

 

 

 

 

 

Ingresos totales 

 

 

 
 

 
Elaborado por la autora 

 

 

 

 

 

 

Producto Cantidad 
P. Unit de 

Venta 
Total Cantidad 

P. Unit de 

Venta 
Total Cantidad 

P. Unit de 

Venta $
Total Cantidad 

P. Unit de 

Venta 
Total Cantidad 

P. Unit de 

Venta 
Total 

 9x19x39 180,000.00 $ 0.32 $ 57,600.00 198,000.00 $ 0.35 $ 69,696.00 217,800.00 $ 0.39 $ 84,332.16 239580 $ 0.43 $ 102,041.91 263538 $ 0.47 $ 123,470.72

7x19x39 150,000.00 0.36 54000.00 165,000.00 0.40 65340.00 181,500.00 0.44 79061.40 199650 0.48 95664.29 219615 0.53 115753.80

TOTAL $ 111,600.00 $ 135,036.00 $ 163,393.56 $ 197,706.21 $ 239,224.51

Venta de Bloques 

utilizando como 

materia prima el tamo 

de arroz

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
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Anexo 6 Depreciación 

 

 

 

 

 

Depreciación 

 

 

 
 

 
Elaborado por la autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto
Porcentaje de 

Depreciación Anual Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Valor residual

Maquinaria y equipos 10% $ 3.600,00 $ 360,00 $ 360,00 $ 360,00 $ 360,00 $ 360,00 $ 1.800,00

Vehículo 20% 16000,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 0,00

Mubles de oficina 10% 365,00 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 182,50

Equipos de oficina 20% 335,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 0,00

Equipo de Computo 33% 565,00 188,31 188,31 188,31 0,00 0,00 0,00

TOTAL $ 20.865,00 $ 3.051,81 $ 3.051,81 $ 3.051,81 $ 2.863,50 $ 2.863,50 $ 1.982,50

7
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Anexo 7 Ley de legalización de la tenencia de tierras a favor de los moradores y posesionarios     

(ley 88) 
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Anexo 8 Ley de Fomento Artesanal 
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Anexo 9 Ley Orgánica de Régimen Municipal 

 
LEY ORGANICA DE REGIMEN MUNICIPAL, CODIFICACION 

 
 

H. CONGRESO NACIONAL 
LA COMISION DE LEGISLACION Y CODIFICACION 

 
Resuelve: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE CODIFICACION DE LA LEY ORGANICA 
DE REGIMEN MUNICIPAL 

 

 

                     Capítulo III 
       De lo que está Atribuido y Prohibido al Concejo 
 
                     Sección 1a. 
             De las Atribuciones y Deberes 
 
 Art. 63.- La acción del concejo está dirigida al cumplimiento de los fines del municipio, para lo cual tiene los 
siguientes deberes y atribuciones generales:  
 
      1. Ejercer la facultad legislativa cantonal a través de ordenanzas; dictar acuerdos o resoluciones, de conformidad 
con sus competencias; determinar las políticas a seguirse y fijar las metas de la municipalidad; 
      2. Conocer los planes, programas y proyectos de desarrollo cantonal presentados por el alcalde, debiendo 
aprobarlos o reformarlos; 
      3. Dirigir el desarrollo físico del cantón y la ordenación urbanística, de acuerdo con las previsiones especiales de 
esta Ley y las generales sobre la materia;  
      4. Aprobar los planes reguladores de desarrollo físico cantonal y los planes reguladores de desarrollo urbano, 
formulados de conformidad con las normas de esta Ley;  
      5. Controlar el uso del suelo en el territorio del cantón, de conformidad con las leyes sobre la materia, y establecer 
el régimen urbanístico de la tierra;  
      6. Aprobar o rechazar los proyectos de parcelaciones o de reestructuraciones parcelarias formulados dentro de un 
plan regulador de desarrollo urbano;  
      7. Autorizar la suspensión hasta por un año del otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos y de 
edificaciones en sectores comprendidos en un perímetro determinado, con el fin de estudiar el plan regulador de 
desarrollo urbano o sus reformas; 
      8. Aprobar el plan de obras locales contenidas en los planes reguladores de desarrollo urbano, todas las demás 
obras que interesen al vecindario y las necesarias para el gobierno y administración municipales;  
      9. Decidir cuáles de las obras públicas locales deben realizarse por gestión municipal, bien sea directamente o por 
contrato o concesión, y cuáles por gestión privada y, si es el caso, autorizar la participación de la municipalidad en 
sociedades de economía mixta;  
      10. Decidir el sistema mediante el cual deben ejecutarse los planes de urbanismo y las obras públicas;  
      11. Declarar de utilidad pública o de interés social los bienes materia de expropiación, sin la intervención, en el 
proceso, de organismo alguno del gobierno central; 
      12. Regular y autorizar la adquisición de bienes, la ejecución de obras, la prestación de servicios o el arrendamiento 
mercantil con opción de compra, de conformidad con la ley; 
      13. Expedir la ordenanza de construcciones que comprenda las especificaciones y normas técnicas y legales por 
las cuales deban regirse la construcción, reparación, transformación y demolición de edificios y de sus instalaciones; 
      14. Aprobar el programa de servicios públicos, reglamentar su prestación y aprobar las especificaciones y normas a 
que debe sujetarse la instalación, suministro y uso de servicios de agua, desagüe, aseo público, bomberos, mataderos, 
plazas de mercado, cementerios y demás servicios a cargo del municipio, con excepción de lo que dispone en el numeral 
17 de este artículo; 
      15. Reglamentar de acuerdo con la ley lo concerniente a la contratación y concesión de servicios públicos; 
      16. De acuerdo con las leyes sobre la materia fijar y revisar las tarifas para consumo de agua potable y demás 
servicios públicos susceptibles de ser prestados mediante el pago de las respectivas tasas, cuando sean proporcionados 
directamente por el municipio. 
 
      Para los efectos señalados en el inciso anterior, tratándose de servicios prestados directamente por las 
municipalidades, el concejo está facultado para crear tasas retributivas de servicios y para establecer contribuciones 
especiales de mejoras, sujetándose a las limitaciones determinadas en esta Ley; 
 
      17. Autorizar la constitución de empresas municipales en compañías de economía mixta, para la prestación de 
servicios públicos; 
      18. Autorizar y reglamentar el uso de los bienes de dominio público; 
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      19. Reglamentar la circulación en calles, caminos y paseos dentro de los límites de las zonas urbanas y restringir el 
uso de las vías públicas para el tránsito de vehículos; 
      20. Designar representante ante los consejos provinciales de tránsito y transportes terrestres, de acuerdo con la ley; 
      21. Solicitar a la autoridad competente la adjudicación de las aguas subterráneas o de los cursos naturales que 
necesite para establecer o incrementar los servicios de agua potable y alcantarillado. 
 
      La adjudicación para estos servicios tendrá prioridad; 
 
      22. Resolver, en segunda y última instancia, de acuerdo con la ley, sobre el establecimiento de servidumbres 
gratuitas de acueductos para la conducción de aguas claras y servidas y servidumbres anexas de tránsito; 
      23. Aplicar, mediante ordenanza, los tributos municipales creados expresamente por la ley; 
      24. Crear, modificar y suprimir tasas y contribuciones especiales de mejoras que los propietarios están obligados a 
pagar para costear las obras públicas, de acuerdo con la ley;  
      25. Reglamentar los sistemas mediante los cuales ha de efectuarse la recaudación e inversión de las rentas 
municipales; 
      26. Aceptar herencias, legados o donaciones. Si fueren condicionales, modales u onerosas, los aceptará o repudiará 
atendiendo a las conveniencias corporativas. Las herencias, legados y donaciones se entenderán aceptadas con 
beneficio de inventario. Por lo tanto, el ayuntamiento no responderá sino hasta por el monto que aquellos representen; 
      27. Aprobar, mediante ordenanza, hasta el 10 de diciembre de cada año, la proforma de presupuesto general 
municipal, el mismo que deberá guardar obligatoria concordancia con el Plan de Desarrollo Cantonal y Plan Operativo 
Anual, que regirá en el siguiente ejercicio económico. En caso de que el concejo no emitiere la ordenanza que contenga 
la aprobación de la proforma del presupuesto general municipal, hasta la fecha señalada, se tendrá por aprobada la 
proforma presentada por el alcalde, sin modificaciones. 
 
      Cuando se inicie el período del alcalde, el presupuesto se aprobará hasta el 10 de febrero de ese año, con los 
mismos efectos señalados en el inciso anterior, si el concejo no lo aprueba en el plazo indicado; 
 
      28. Aprobar la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con los respectivos anexos, hasta el 31 de 
marzo de cada año; 
      29. Aprobar la contratación de empréstitos internos y externos, ajustados a los planes y proyectos, de acuerdo con 
la ley; 
      30. Acordar la venta, permuta o hipoteca de bienes del dominio privado, previas las autorizaciones legales del caso; 
      31. Donar al Gobierno Nacional terrenos para la construcción de hospitales y centros de salud, previo dictamen de 
los organismos correspondientes; 
      32. Disponer la compra de inmuebles con los propósitos que esta Ley señala; 
      33. Determinar la forma en que la municipalidad debe contribuir al desenvolvimiento cultural del vecindario, de 
acuerdo con las leyes sobre la materia y el plan integral de desarrollo de la educación; 
      34. Exigir que en toda urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento que 
le corresponda autorizar en las zonas urbanas y de expansión urbana, se destine un porcentaje para zonas verdes y 
áreas comunales, que no excederá del veinte por ciento del área útil de la superficie total del terreno. El concejo mediante 
ordenanza, establecerá las superficies dentro de las cuales no se aplica la exigencia de destinar este porcentaje para 
áreas verdes y comunales; 
      35. Dictar las medidas que faciliten la coordinación y complementación de la acción municipal en los campos de 
higiene y salubridad y en la prestación de servicios sociales y asistenciales, con la que realiza el gobierno central y 
demás entidades del Estado; 
      36. Adoptar los perímetros urbanos que establezcan los planes reguladores de desarrollo urbano y fijar los límites 
de las parroquias de conformidad con la ley; 
      37. Crear, suprimir y fusionar parroquias urbanas y rurales, cambiar sus nombres y determinar sus linderos, con 
aprobación del Ministro de Gobierno, Culto, Policía y Municipalidades; 
      38. Establecer la policía municipal; 
      39. Decidir sobre la asociación con otros municipios o con entidades públicas; 
      40. Acudir al Tribunal Constitucional, al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo o al Tribunal Distrital de 
lo Fiscal, en los casos a los que se refiere el Art. 18 de esta Ley; 
      41. Normar la organización y funcionamiento del concejo, para lo cual dictará su reglamento interno; organizar e 
integrar las comisiones y conceder licencia al alcalde y a los concejales. 
 
      El concejo, en forma obligatoria concederá licencia con remuneración o dietas, según corresponda, para los casos 
de maternidad, hasta por noventa días;  
 
      42. Decidir sobre las inhabilidades, excusas e incompatibilidades de los concejales; 
      43. Acordar la convocatoria a sesiones del cabildo ampliado; 
      44. Velar por la rectitud, eficiencia y legalidad de la administración y por la debida inversión de las rentas municipales, 
para lo cual ejercerá el control político y fiscal sobre el desarrollo de la gestión administrativa; 
      45. Conocer y resolver sobre las actuaciones del alcalde, cuando éstas puedan afectar las disposiciones de la 
Constitución, de las leyes generales o de las disposiciones que con este carácter haya dictado el propio concejo, o 
puedan comprometer de alguna manera la programación técnica por él aprobada. 
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Anexo 10 Entrevista a expertos  

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA 

 

Estamos realizando un estudio sobre el nivel de aceptación de un bloque hecho a 

base de cascarilla de arroz para la construcción de viviendas, por este motivo 

solicitamos que nos ayude contestando las siguientes  preguntas. De antemano 

agradecemos su colaboración. 

 

Nombre: Juan Morán Bohórquez 

Ocupación: Arquitecto  

Experiencia: trabajando más de 30 años en el MIDUVI del Guayas 

 

1¿Conoce el uso del tamo de arroz en la fabricación de bloques? 

Tengo conocimiento que en la actualidad se lo está utilizando en la elaboración de bloques 

para la  construcción de viviendas, pero lamentablemente en nuestro medio aún no se lo 

usa, sería una excelente alternativa ya que este bloque con tamo es más compacto y 

utilizando este desecho para la elaboración de un material para la construcción 

ayudaríamos también al medio ambiente para que ya no se incinere el mismo.  

 

2¿Ud tiene conocimiento de las ventajas o beneficios del bloque con tamo de arroz? 

Conozco todo lo que tenga que ver con el arroz ya que mi padre se dedicaba en la siembra 

del arroz y el me enseñó todo lo que tiene que ver con el proceso de la plantación y sus 

beneficios, una de las ventajas de este bloque es que es más liviano y se lo podría utilizar 

para la elaboración de la loza de una casa, también otra de las ventajas es que una vivienda 

elaborada con este material según estudios muestran que son más resistentes, comparada 
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con las viviendas de interés social que son elaboradas con caña y tienen una vida útil de 

3 años, y si la caña no está bien curada emana un polvo que causa daño a la salud. 

 

3¿De conocer las ventajas de este bloque con tamo de arroz usted estaría dispuesto 

o si aprobaría el uso del mismo por parte de los contratistas para las viviendas que 

promociona actualmente el MIDUVI? 

Si yo fuera el Director si aprobaría el uso de estos bloques para la construcción de 

viviendas. 

 

4¿De tener un menor precio en el costo de bloques con tamo de arroz le gustaría 

utilizarlo en la construcción de viviendas? 

Por supuesto aparte de tener muchos beneficios este bloque es más económico por ende 

habría un ahorro en la compra de bloques para la construcción de viviendas. 

 

5¿A qué zonas está dirigida la mayor concentración de préstamos para la 

construcción de viviendas? 

En Guayaquil, Milagro, Daule y El Empalme 

 

6¿Cuántas viviendas anualmente el MIDUVI proyecta en Guayaquil? 

Del 2007 al 2009 fueron 2.500 viviendas al año aproximadamente  

Del 2009 a la actualidad ha habido un déficit de 1000 a 2000 viviendas aproximadamente. 

 

7 ¿Estaría dispuesto el MIDUVI a fomentar la difusión de este nuevo material en 

campañas publicitarias? 

Si recomendaría este material para que se realice una publicidad y se haga una campaña 

promocionando las ventajas y beneficios que tiene el bloque. 
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ENTREVISTA 

 

Estamos realizando un estudio sobre el nivel de aceptación de un bloque hecho a 

base de cascarilla de arroz para la construcción de viviendas, por este motivo 

solicitamos que nos ayude contestando las siguientes  preguntas. De antemano 

agradecemos su colaboración. 

 

Tipo de Negocio: “Bloquera San José” José Cuzco López 

 

1¿Conoce usted el significado de un producto ecológico? 

No conozco sobre el producto ecológico, no tengo información sobre esta clase de 

productos. 

 

2 ¿Conoce usted que es el tamo o cascarilla de arroz? 

Si conozco, que se lo obtiene luego del pilado del arroz. 

 

3 ¿Conoce el uso del tamo de arroz en la elaboración de bloques para la construcción 

de viviendas?   

No conozco sobre su uso en la construcción de bloques.  

 

4¿De tener un ahorro considerable en la elaboración de bloques con la cascarilla de 

arroz estaría usted dispuesto a emplearlo como materia prima? 

Me gustaría probarlo como curiosidad, para ver su rendimiento y su durabilidad. 

 

5¿Cuál es la dosificación que usted emplea para la elaboración de un bloque? 

para 1 saco de cemento de 50kg su rendimiento es de 60 bloques de 10x20x40 cm se usan 
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dos carretillas de ripio fino, una carretilla de chasqui, y una carretilla de polvo de chasqui, 

el agua se la dosifica según el material si esta húmedo o seco. 

 

6 ¿Cuantos bloques fabrica semanalmente en su negocio? 

Es variable pero aproximadamente 3000 bloques por semana. 

 

7 ¿Usted trabaja baja pedido o semanalmente fabrica “X” cantidad de bloques y 

cuál es el costo de fabricación de un bloque? 

Siempre se trabaja por pedidos, pero mantengo un stock en bodega para el comercio local 

y al menudeo, y el costo de fabricación es aproximadamente entre 0.19 a 0.20 ctvs. 

.  
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ENTREVISTA 

 

Estamos realizando un estudio sobre el nivel de aceptación de un bloque hecho a 

base de cascarilla de arroz para la construcción de viviendas, por este motivo 

solicitamos que nos ayude contestando las siguientes  preguntas. De antemano 

agradecemos su colaboración. 

 

Tipo de Negocio: Fábrica de Bloques “Bloque superior” Rodrigo Yanchaguano 

 

1¿Conoce usted el significado de un producto ecológico? 

Un ing. nos vino a dar a conocer un producto espumafón para el caso de algún terremoto, 

el problema es que no dio resultado a lo que se secó se deshizo, por eso creo que de 

acuerdo a nuestra experiencia,  lo más factible aquí es trabajar con la arena y chasqui  para 

el bloque  de piedra pómez, y para el bloque de mayor resistencia chasqui arena, cemento 

y polvo.  

 

2 ¿Conoce usted que es el tamo o cascarilla de arroz? 

Si. 

 

3 ¿Conoce el uso del tamo de arroz en la elaboración de bloques para la construcción 

de viviendas?   

No tengo conocimiento. 
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4¿De tener un ahorro considerable en la elaboración de bloques con la cascarilla de 

arroz estaría usted dispuesto a emplearlo como materia prima? 

Nosotros hacemos pruebas de laboratorio y si incluimos el tamo a la mezcla 

disminuiríamos el peso y nuestros clientes nos piden  que el bloque sea lo más pesado 

posible por esta razón si disminuimos el peso van a pensar que  estamos entregándole un 

bloque con piedra pómez. 

 

5¿Cuál es la dosificación que usted emplea para la elaboración de un bloque? 

Nosotros usamos dos materias primas arena y el chasqui ahora depende del tipo de chasqui 

que llega de la mina a veces  llega grueso, intermedio o fino y dependiendo del tipo 

comenzamos a trabajar con la mezcla. 

 La dosificación depende del aditivo chasqui, si es demasiado grueso para un quintal  se 

le agrega 5 o 6 tarros (60 cm de alto y de diámetro 40) de arena y para un quintal de 

cemento agregamos 22 tarros de chasqui y la medición del agua es a tacto.  

Dependiendo del material podemos colocar otra materia prima en este caso el polvo que 

también llega de la mina por ser  más fino. Si la arena y el chasqui es demasiada gruesa 

no va ser pegado el bloque y por ende le agregamos 1 o 2 tarros de polvo   

El principal problema es en el chasqui si es amarillo y le añadimos demasiada arena el 

bloque se empieza a partir y es ahí donde entraría el aditivo auxiliar en este caso el polvo. 

 

6 ¿Cuantos bloques fabrica semanalmente en su negocio? 

Nosotros fabricamos bloques de cuatro medidas por el momento está detenida la 

producción  de 9x19x39cm, en el de 9x19x39cm. cada quintal de cemento hacemos 88 

bloques según el trabajador, en el de 7x19x39cm. hacemos 110 bloques con un total 

10.000 bloques diarios. 

 

7 ¿Usted trabaja baja pedido o semanalmente fabrica “X” cantidad de bloques y 

cuál es el costo de fabricación de un bloque?  

Nosotros Fabricamos y  almacenamos en bodega porque trabajamos con empresas y en 

cualquier momento nos hacen el pedido, y el costo de fabricación es de 0.25 a 0.26ctvs. 

la unidad. 
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Anexo 11 Encuesta dirigida a los habitantes de la Coop. Valle Hermoso de Monte Sinaí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 

 

Estamos realizando un estudio sobre el nivel de aceptación de un bloque hecho a 

base de cascarilla de arroz para la construcción de viviendas, por este motivo 

solicitamos que nos ayude contestando las siguientes  preguntas. De antemano 

agradecemos su colaboración. 

 

Edad       Sexo 

 

Marque con una “X” su respuesta. 

 

1¿Cuantos miembros hay en la familia? 

De 1 a 3 personas  

De 4 a 6 personas 

De 7 a 9 personas 

 

2¿Sus ingresos familiares son? 

a. Menos del básico $ 340 

b. Entre $ 340 y $ 400  

c. Entre $ 401 y $ 600  

d. Entre $ 601 y $ 1,000  
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3 ¿Qué materiales predominan en su vivienda? 

 

Hormigón 

Mixta (madera y ladrillo)  

Mixta (Caña y madera)  

Caña 

Otros  

 

4 ¿Qué opción preferiría usted     

 

Comprar su propia vivienda                        Construir su propia vivienda  

 

5 ¿La vivienda en la que habita es? 

    

Propia                                    Alquila                       Casa de un familiar             

 

 

Si la respuesta de la  pregunta anterior es propia salte a la siguiente 

 

 

6 ¿Cuáles son los motivos por los que no tiene casa propia?  

 

Económico                                                         

 

No encuentra una casa acorde a su gusto              

 

Por la Ubicación          

 

 Otros 

 

 

7 ¿Qué tipo de material usted conoce para la elaboración de viviendas económicas? 

Caña 
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Cemento 

Tamo de Arroz                                       

Otros 

 

8 ¿Al adquirir una vivienda se decidiría usted por comprar una construida con 

nuevos materiales alternos pero  de buena calidad? 

      Sí      No  
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Anexo 12 Encuesta tabulada 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 

 

Estamos realizando un estudio sobre el nivel de aceptación de un bloque hecho a 

base de cascarilla de arroz para la construcción de viviendas, por este motivo 

solicitamos que nos ayude contestando las siguientes  preguntas. De antemano 

agradecemos su colaboración. 

 

Edad       Sexo 

 

Marque con una “X” su respuesta. 

 

1¿Cuantos miembros hay en la familia? 

De 1 a 3 personas  

De 4 a 6 personas 

De 7 a 9 personas 

 

2¿Sus ingresos familiares son? 

e. Menos del básico $ 340 

f. Entre $ 340 y $ 400  

g. Entre $ 401 y $ 600  

h. Entre $ 601 y $ 1,000  

 

X 

 

 

X 
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3 ¿Qué materiales predominan en su vivienda? 

 

Hormigón 

Mixta (madera y ladrillo)  

Mixta (Caña y madera)  

Caña 

Otros  

 

4 ¿Qué opción preferiría usted     

 

Comprar su propia vivienda                        Construir su propia vivienda  

 

5 ¿La vivienda en la que habita es? 

    

Propia                                  Alquila                       Casa de un familiar             

 

 

Si la respuesta de la  pregunta anterior es propia salte a la siguiente 

 

 

6 ¿Cuáles son los motivos por los que no tiene casa propia?  

 

Económico                                                         

 

No encuentra una casa acorde a su gusto              

 

Por la Ubicación          

 

 Otros 

 

 

X 

 

 

 

 X 

  X 

X 
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7 ¿Qué tipo de material usted conoce para la elaboración de viviendas económicas? 

Caña 

Cemento 

Tamo de Arroz                                       

Otros 

 

8 ¿Al adquirir una vivienda se decidiría usted por comprar una construida con 

nuevos materiales alternos pero  de buena calidad? 

      Sí      No  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 X 
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Anexo 13 Registro de validación de la encuesta como recolección de datos  

 

Registro de validación de la encuesta como recolección de datos  
 

 

Instrumento de recolección de información validado por el Ing. Marcelo bastidas Jiménez 
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Instrumento de recolección de información validado por el Ing. Francisco Herrera 
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Instrumento de recolección de información validado por el Lcdo. Christian Guerra Villalta 
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Anexo 14  Registro de validación de la entrevista como recolección de datos  
 

 

Registro de validación de la entrevista como recolección de datos  

 

 
Instrumento de recolección de información validado por el Ing. Francisco Herrera 
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Instrumento de recolección de información validado por el Ing. Marcelo Bastidas Jiménez 
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Instrumento de recolección de información validado por el Lcdo. Christian Guerra Villalta 

 

 

 

 

 


