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programa de viviendas del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), observando 

el estado actual de las viviendas y conociendo las necesidades de los usuarios, para brindar 
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ABSTRACT 

Currently, Latin America is the highest continent with housing deficit since the increase 

in population has generated the need for housing. Ecuador is a country that, due to/because of 

this existing problem, has created policies and aid plans for the acquisition of housing for low-

income people, but over time these projects have presented functional and architectural 

deficiencies, since they are prototype houses that are not adapted to their environment and 

context, and do not fully meet the needs of their users.  

Therefore, the main objective of this project is to analyze the housing program of the 

Ministry of Urban Development and Housing (MIDUVI), observing the current state of housing 

and knowing the needs of users, to provide architectural solutions to improve their quality of 

life, proposing a prototype of sustainable social housing, adapted to the environment and 

context of PAMBABUELA, ending with the erroneous definition of relating the social with the 

use of cheaper and poor quality materials, creating a housing that meets the economic, 

functional, cultural and architectural needs of both users and their homes, using vernacular 

methods of the sector that help minimize costs in its useful life, being sustainable and accessible 

to all people. 
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INTRODUCCIÓN    

 

El presente trabajo de investigación, se enfoca en estudiar la problemática actual de las 

viviendas de interés social,  a su vez, proponer  un prototipo de vivienda, que permita mejorar 

los problemas de habitabilidad, función, materiales, etc., que se presentaron en el trascurso de 

la investigación realizada con la elaboración de encuestas y fichas técnicas que mediante la 

inspección visual se pudo determinar una forma de aprovechar las técnicas vernáculas del sector 

y los materiales que tienen a su alcance, permitiendo así mejorar el confort térmico y aplicando 

técnicas constructivas sostenibles que mejoren la vida útil de las viviendas y la apropiación de 

los usuarios de las mismas.  

El primer capítulo se identifica el planteamiento del problema, dirigido a las viviendas 

de interés social del sector PAMBABUELA, ya que han presentado varias falencias tanto 

arquitectónicas como de uso para los usuarios, justificando el desarrollo del proyecto de 

investigación y sus objetivos. 

El segundo capítulo se desarrolla la base conceptual y legal que ayuda a la sustentación 

del proyecto de investigación, la metodología de investigación para el desarrollo correcto y 

ordenado de cada técnica para la obtención del producto final. 

El tercer capítulo contiene los casos análogos, delimitación del contexto y espacio a 

estudiar. Referentes que permiten el correcto diseño y manejo de materiales para el nuevo 

prototipo de vivienda. Contiene la recolección de datos de la situación actual de las viviendas 

de interés social estudiadas, conociendo sus falencias arquitectónicas mediante un 

levantamiento in situ y el grado actual de satisfacción de los usuarios mediante encuestas.  

En el capítulo cuatro se realiza una propuesta de un prototipo de vivienda de interés 

social bioclimática, en base a las necesidades actuales de los usuarios y a los problemas 

encontrados en sus viviendas, brindando soluciones y mejorando la calidad de vida de sus 

habitantes. 
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CAPÍTULO 1 

El Problema  

Contextualización 

En la actualidad existe un gran índice de demanda habitacional a nivel mundial por el 

incremento poblacional, lo que ha provocado un déficit de vivienda o unidades habitacionales 

en todos los países del mundo, si bien es cierto la escases de vivienda es una problemática real 

existente a nivel mundial ya que, éstas al momento de ser construidas, no cumplen con las 

condiciones de habitabilidad requeridas como acceso a servicios básicos, espacios públicos, 

función, sostenibilidad y entorno; ya que las mismas son diseñadas como modelos tipo para ser 

implantadas en diferentes contextos, sin cumplir con un estudio real del entorno y necesidades 

de cada población (Miguel González, 2016). 

Conocemos como vivienda al espacio en donde una familia realiza diferentes 

actividades para satisfacer sus necesidades básicas, sin embargo si estas necesidades no son 

cubiertas las condiciones de habitabilidad cambian e influye en el bienestar del núcleo familiar, 

rompiendo los estándares de equilibrio y estabilidad, estado de salud e incluso en la forma de 

desempeño, es por ello la importancia de ofrecer un espacio con confort que a su vez ayude a 

mejorar la calidad de vida a sus usuarios (Gazmuri Núñez, 2017). 

A nivel mundial a principios de la década de los 80s la Organización mundial de la salud 

[OMS] declaro que el 70% de enfermedades en las personas se debe al mal diseño de espacios 

habitables, es por ello, que la problemática de un mal diseño arquitectónico no es solo que un 

usuario se sienta mal en el espacio construido, sino que este espacio produzca problemas en la 

salud y eficacia de la forma de vida y productividad del habitante (Castro Veloz, 2020, pág. 4). 

Según el Hábitat III indica que 113.4 millones de personas en Latinoamérica viven en 

asentamientos marginales, generando problemas en las condiciones de habitabilidad de las 
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personas, sobre todo de las de bajos recursos, teniendo problemas no solo en el ámbito de diseño 

sino también en el de seguridad, infraestructura y áreas verdes; volviéndolas ciudades con 

viviendas precarias e insostenibles. 

En el Ecuador existe más de 2.8 millones de personas que se encuentran viviendo en 

asentamientos informales, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos [INEC] señala que no 

existe un déficit habitacional cuantitativo sino más bien cualitativo, en donde, actualmente, la 

mayor necesidad ya no es construir más viviendas para abastecer el déficit habitacional sino 

más bien se debe a la calidad de las mismas, en mejorar las condiciones de las ya construidas, 

ya que un 75.5% de las viviendas presentan problemas: por materiales el 71.6%, por servicios 

básicos el 40.4% y por hacinamiento el 29.8% (INEC, 2007). 

Se calcula que 40 millones de hogares son afectados por falta de servicios, hacinamiento 

en cuanto al déficit de vivienda cualitativo, y 13 millones de hogares son afectados por la 

construcción de viviendas improvisadas o compartidas en un déficit cuantitativo; el tercio del 

déficit de vivienda que afecta al Ecuador pertenece a las personas de baja economía que no 

poseen vivienda (Aguirre, 2018). 

El déficit habitacional que existe en el país se debe a las malas soluciones 

implementadas en la llamada vivienda de ¨bajo costo¨, ya que muchas veces el hablar de un 

bajo costo se refiere a mala calidad de una vivienda, sin reunir con los parámetros de diseño y 

de sostenibilidad que requieren para cumplir con el confort y calidad de vida del usuario. 

A partir de la problemática evidente en el país el gobierno ha tratado de ayudar sobre 

todo a las personas de bajos recursos económicos que no pueden acceder fácilmente a una 

vivienda con proyectos, planes y programas de viviendas, muchas de las veces estos programas 

se construyen a partir de modelos preestablecidos, que se ajustan a la capacidad económica de 

cada familia, más que a sus propias necesidades, ¨… la pobreza ha sido la vara de medida a 

partir de la cual se han diseñado las ¨respuestas¨ o ¨alternativas¨ para la población que ha 

quedado marginada por la oferta del mercado formal¨ (Acosta, 2009, pág. 97). 



4 

 

En la actualidad las empresas que han generado más proyectos VIS ha sido la Empresa 

Pública de Vivienda [EPV] y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda [MIDUVI], dichos 

proyectos son generados dependiendo la condición de cada habitante, como son el Inmobiliario 

para la adquisición de una vivienda, la de Construcción en terreno propio, Mejoramiento de 

vivienda, Titulación, Bono de Emergencia, Bono Manuela Espejo, para que la ciudadanía pueda 

adquirir su vivienda a precios accesibles, dependiendo su necesidad, que tratan de cubrir la 

demanda de viviendas por el crecimiento de la población (Naula Maliza, 2018). 

Beneficiarios de programas de vivienda social han presentado varias quejas y denuncias 

a los distintos gobiernos de diferentes ciudades del Ecuador por la mala calidad de sus 

viviendas: ¨las viviendas tienen techos y puertas de mala calidad, columnas que se caen y la 

ausencia de control estatal¨; el deseo de obtener una vivienda propia por este tipo de programas 

ha ocasionado que las personas tengan que aceptar un modelo tipo de vivienda que no se adapte 

a sus necesidades ni al contexto donde son implantadas, es por ello que muchas veces luego de 

un tiempo han sido abandonadas y se quedan en desuso por varios años, hasta que alguien pueda 

venderla o arreglarla (Acosta, 2009, pág. 97). 

La forma de vida de las personas que acceden a estos programas no necesariamente vive 

en buenas condiciones de habitabilidad, la mayoría presenta problemas de confort térmico, 

acústico y hacinamiento, sin embargo, muchas de las personas ven este tipo de viviendas como 

una oportunidad de adquirir un espacio propio, asequible, y el sentimiento de satisfacción por 

tener algo suyo es mayor a la mala calidad de vida que están teniendo.  

La carencia de estudios sobre las diferentes necesidades de una determinada población 

ha llevado a que las viviendas de interés social no cumplan con su función de ayudar a las 

personas de bajos recursos económicos, debido a que muchas de las viviendas se construyen 

bajo modelos tipo o preestablecidos de una entidad pública, dichas viviendas son adaptadas a 

un presupuesto económico sin pensar en las necesidades de cada familia. El deseo de tener un 

lugar propio para vivir hace que muchas de estas personas acepten lo que les ofrecen y a lo que 

les alcanza, pero el presupuesto no debe ser un límite de diseño, es por ello por lo que es deber 
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de los profesionales brindar espacios asequibles, confortables y sostenibles a la población 

(Acosta, 2009, pág. 97). 

El caso de Salinas no es diferente a los otros casos mencionados anteriormente, dentro 

del país, viviendas obtenidas por programas no han llegado a cumplir con los parámetros 

arquitectónicos y sostenibles, es por ello por lo que se quiere promover y recuperar las técnicas 

vernáculas en el sector para proponer un prototipo de Diseño para una Vivienda de Interés 

Social, único para el contexto de la parroquia y estudiando las necesidades de sus habitantes. 

Árbol de problemas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: adaptado de Olmos & Haydeé, 2008.  
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Figura 1                 

Desarrollo árbol de problemas 
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Formulación del problema 

¿Qué materiales constructivos son los más adecuados en el desarrollo de una vivienda 

de interés social para la parroquia Salinas del cantón Guaranda? 

Preguntas de investigación 

• ¿Cuáles son las técnicas de construcción vernáculas tradicionales que aporten a una 

vivienda de interés social? 

• ¿Cuáles son las características de mejora que aportan los materiales constructivos 

locales para la construcción de una vivienda de interés social? 

• ¿Cuál es el estado actual de las viviendas de interés social, de la parroquia Salinas del 

cantón Guaranda? 

• ¿Qué lineamientos de diseño se deben determinar en una vivienda de interés social, en 

la parroquia Salinas del cantón Guaranda? 

• ¿Cómo se aplican los sistemas constructivos en la definición de una vivienda de interés 

social en la parroquia de Salinas cantón Guaranda? 

Justificación  

La demanda de viviendas de interés social en el Ecuador es grande, se habla de una 

problemática que no ha sido totalmente cubierta con la construcción de viviendas, ya que las 

mismas han presentado falencias a lo largo de su vida útil, muchas familias la mayoría de bajos 

recursos económicos viven en situación precaria, muchos de ellos aún no han podido acceder a 

un programa de crédito y los que lo han obtenido, han presentado problemas de habitabilidad y 

confort, lo que ha ocasionado el abandono o desuso de sus viviendas, migrando a otro lugar en 

donde puedan cumplir con sus necesidades, provocando la informalidad y la mala calidad de 

vida (Guerrero Diaz, 2019, pág. 37). 

Con el fin de erradicar la pobreza y promover el desarrollo económico, cultural y social, 

el Programa Nacional de Vivienda Social promueve los procesos de construcción de viviendas 
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de interés social para eliminar el déficit de vivienda ayudando a las personas de bajos recursos 

económicos, ya que no se han ofertado hasta ahora proyectos de vivienda que satisfagan la 

necesidad de los habitantes (Programa Nacional de Vivienda Social, 2010). 

Según la Constitución del Ecuador, las políticas gubernamentales del Ecuador y el Plan 

Todo una Vida, la construcción de planes de Vivienda de Interés social son de alta prioridad 

ante otros proyectos en el país, y es el MIDUVI el encargado de desarrollar planes de crédito 

que ayuden a las diferentes necesidades de los habitantes, para que los mismos puedan acceder 

a un plan de vivienda.  

El Estado Ecuatoriano promueve políticas en donde garantiza a todos los ciudadanos el 

derecho de un hábitat y vivienda digna, el mismo debe brindar calidad de vida, ser seguro y 

saludable, independientemente de su situación social y económica, por lo que siempre se están 

generando estrategias y programas de dotación de viviendas de interés social, con énfasis en 

personas de escasos recursos económicos, en base a principios de equidad e interculturalidad 

((Constitución de la República del Ecuador, 2008. Artículo 375). 

De aquí surge la importancia de realizar proyectos de vivienda de interés social que 

tengan un estudio completo de las necesidades para cada sector, que ayuden a solucionar la 

problemática anteriormente expuesta, que vayan de acuerdo a las leyes establecidas por el 

estado ecuatoriano y que brinden nuevas tecnologías de construcción e innovación ante el 

entorno y contexto de cada sector. 

Es por ello que el presente proyecto de investigación nace del interés de innovar y 

revalorizar la arquitectura vernácula que posee cada sector, con los  materiales de construcción 

tradicionales, promoviendo la arquitectura sostenible, sabiendo que en la actualidad, el ámbito 

de la construcción ha generado un impacto ambiental severo, durante todo el ciclo de vida de 

una edificación, por lo que es necesario promover al correcto uso de materiales, aprovechando 

correctamente los recursos que tenemos a la mano.  

La arquitectura vernácula es el mejor ejemplo de una arquitectura amigable con el medio 

ambiente, sus técnicas constructivas utilizando materiales y recursos propios de cada región o 

sector, han trascendido con el tiempo, tomando en cuenta todos los agentes naturales han hecho 

que este tipo de viviendas reduzcan al máximo el consumo de energía y sean mucho más 

confortables en su interior, es por ello que se debe volver a replantear el uso de sistemas 
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constructivos vernáculos, ya que los mismos ofrecen grandes soluciones a problemas actuales 

de las viviendas de interés social (Rivas Rivas, 2017). 

El aporte de la presente investigación es fundamental y va encaminada a implementar 

métodos de construcción sostenibles y vernáculos en el ámbito de la vivienda de interés social, 

permitiendo al profesional encaminar su estudio a nuevos materiales de construcción que se 

relacionen a la funcionalidad de la vivienda, elementos formales, amigables con el medio 

ambiente, accesibilidad universal, adaptándolo a las condiciones del entorno y contexto en 

donde éstas van a ser implantadas. 

El objetivo principal de la investigación es brindar un prototipo de vivienda de interés 

social con un sistema constructivo nuevo, que permita mejorar los espacios, garantizar el 

confort en cada vivienda, usando métodos vernáculos que ayuden a disminuir costos, pero a su 

vez garantice calidad y belleza, brindado viviendas dignas para la población de Salinas, en el 

sector de PAMBABUELA,  cumpliendo con los parámetros de habitabilidad y confort, y que a 

su vez cumpla con las necesidades de sus usuarios. 

Objetivos 

Objetivo General 

Proponer un diseño tipológico de vivienda rural bioclimática de interés social mediante 

la aplicación de técnicas de construcción tradicional en la parroquia de Salinas del cantón 

Guaranda. 

Objetivos Específicos 

• Analizar las construcciones de tipología de vivienda de la parroquia Salinas en 

el cantón Guaranda, mediante levantamiento de información in situ. 

• Diseñar una vivienda de interés social, con características arquitectónicas 

optimas espacios flexibles y adaptables a las necesidades de sus usuarios.   

• Desarrollar estrategias de construcción a partir de técnicas vernáculas y 

tradicionales con criterios bioclimáticos para el diseño de viviendas de interés social.  
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO  

Fundamento Conceptual y Teórico 

Fundamento Conceptual 

Arquitectura. 

La Arquitectura es una ciencia que puede transformarse al paso de tiempo, sujeta a los 

patrones sociales, culturales, históricos y urbanos de una ciudad, está directamente relacionada 

con la habitabilidad, con el diseño de espacios que cumplen diferentes funciones, pero se 

materializan en un solo cuerpo para cumplir con las necesidades del ser humano (Castaño, 

Bernal, Cardona, & Ramírez, 2005, pág. 128). 

Este concepto viene condicionado con la habilidad de adaptarse a diferentes condiciones 

tanto espaciales como sociales, teniendo presente que cada factor siempre será singular y 

particular; estos fundamentos deben presentar una solución a una necesidad para que como 

finalidad se pueda obtener una propuesta espacial. 

Proyectar no solo implica un diseño de muros envolventes, proyectar significa habitar, 

es por ello, la Arquitectura es la muestra particular de los requerimientos del usuario, en donde 

cada detalle ayuda a conformar un solo cuerpo que brindará confort a una persona o un grupo 

de personas, cumpliendo con sus necesidades particulares en un diferente contexto. 

Así pues, la arquitectura está definida como la creación de espacios habitables que 

cumplen una función para brindar confort al ser humano (de la Rosa Erosa, 2012), se debe 

tomar en cuenta que al paso del tiempo la Arquitectura se ha ido transformando y en la 
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actualidad existen definiciones erróneas que han ocasionado que muchas de las construcciones 

no cumplan con los parámetros de confort y habitabilidad. 

Habitabilidad. 

En Arquitectura la definición de habitabilidad es la capacidad que posee una vivienda, 

edificio o lugar de ser habitables, es decir que cumpla con las condiciones básicas para que el 

ser humano pueda tener calidad de vida, es decir la capacidad de una vivienda en brindar las 

condiciones mínimas de confort y estabilidad, cumpliendo sus necesidades (Cubillos Gonzáles, 

Trujillo, Cortés Cely, Rodríguez Álvarez, & Villar Lozano, 2014, pág. 114). La relación entre 

el hombre y su entorno con respecto a su vivienda cobra importancia al momento de como esta 

se adaptada a dar confort a su usuario, brindándole seguridad y protección ante agentes internos 

y externos, satisfaciendo sus necesidades y que pueda realizar sus actividades cotidianas 

(Moreno Olmos, 2008). 

El confort. 

El confort se define como el sentimiento de comodidad y bienestar al encontrarse en un 

lugar. La importancia del confort en la arquitectura es el producir una sensación agradable en 

un lugar habitable, en donde el usuario pueda desenvolverse sin ningún problema y realizar sus 

actividades diarias normalmente, sin ninguna interrupción (Sánchez Puchalt, 2012). 
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Figura 2            

Factores de confort ambiental 

 
Nota: Adaptado Sánchez Puchalt, 2012. 

 

El confort térmico es la sensación neutra entre calor y frio que permite experimentar al 

usuario una comodidad ante condiciones de temperatura, agentes externos del medio ambiente 

permitiendo el desarrollo ideal de actividades.  

El confort acústico brinda un equilibrio entre sonidos, externos del medio ambiente o 

agentes externos a este, que causan stress o molestias al usuario provocando diferentes tipos de 

enfermedades.  

El confort lumínico se define como el nivel de luz correcto y adecuado en las diferentes 

zonas de un espacio, dependiendo de su función y necesidad; brindando al usuario confort 

visual al momento de distinguir y apreciar correctamente las formas, colores y relieves de un 

sitio. El confort lumínico está estrechamente ligado con el ojo humano (Sánchez Puchalt, 2012). 

Sostenibilidad. 

La sostenibilidad en construcción es aquella que cumple con las necesidades del ser 

humano al brindarle un espacio en donde habitar, pero que el mismo no afecte al medio 

ambiente ni a futuras generaciones; generando estrategias que permitan la reducción de 

consumo de recursos en todas sus etapas: diseño, construcción y operación (Asaquivay, 2019). 
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Arquitectura Bioclimática. 

La arquitectura bioclimática es aquella arquitectura que se basa en el clima y el entorno 

de un sector para el diseño de una vivienda, para que el usuario pueda tener mejor confort 

térmico y lumínico en el espacio en donde va a realizar sus actividades diarias, cumpliendo con 

sus necesidades y mejorando la calidad de vida de este; utilizando parámetros como ubicación, 

orientación, materiales, contexto. 

Vivienda de Interés Social  

Las VIS o Viviendas de Interés Social se definen como aquellas viviendas destinadas a 

personas de bajos recursos económicos que poseen ingresos menores a un salario mínimo. Este 

tipo de viviendas en su mayoría son unidades habitacionales modelo que dependiendo a los 

metros cuadrados de construcción y de unidades familiares son construidas por el estado 

mediante créditos e implantadas en el sector en donde se requiera, la mayoría no cuenta con 

estudios de usuarios, ya que son diseñadas con un solo tipo de usuario modelo al igual que no 

son funcionales al contexto en donde se van a construir. 

Este tipo de viviendas tampoco cuentan con estudios de variables ambientales en su 

diseño, construcción y operación, siendo el resultado de viviendas mucho más caras para la 

vida útil y mantenimiento de estas (Naranjo, 2014). 

Sistema Constructivo y Arquitectura Vernácula 

Se define como sistemas constructivos al conjunto de elementos y técnicas que forman 

un sólido, en arquitectura estos pueden variar dependiendo la función que vayan a realizar ya 

sea como en la estructura, cerramientos, muros, decoración, etc. 

La Arquitectura vernácula es aquella arquitectura que usa los materiales propios de la 

zona y se adapta fácilmente al contexto en donde esta se encuentra, siendo una respuesta propia 
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de tradiciones de un pueblo a la necesidad de tener un techo y un lugar para habitar (Torres 

Zárate, 2000). 

La Arquitectura vernácula es aquella que tiene presente las técnicas ancestrales 

utilizando los materiales y recursos propios de una zona, según las necesidades sociales del 

sector, ¨Cada uno de los lugares expresa con claridad las peculiaridades de su mundo cercano. 

En ellas encontramos arquitecturas que son producto del ánimo positivo de sus realizaciones y 

el fruto que responde básicamente a tres cuestiones: necesidad, lugar y construcción. ̈  (Jiménez 

Vicario & Cirera Tortosa, 2014, pág. 121). 

Fundamento Teórico 

Lord Shaftesbury fue quién definió los estándares mínimos que debería tener una 

vivienda para cumplir con las necesidades de las personas, debido a que en ese tiempo en 

Europa se presentó un sin número de enfermedades debido a espacios mal diseñados y a la 

escasez de servicios básicos; al afectar esto tanto a los ricos como a los pobres se presentó la 

importancia de resolver la problemática habitacional, definiendo condiciones mínimas en 

espacios, dotación de servicios básicos, ventilación y luz (Olmos & Haydeé, 2008). 

Figura 3          

 Indicadores de habitabilidad para brindar calidad de vida 
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Nota: Adaptado Olmos & Haydeé, 2008. 

 

La habitabilidad es la relación que existe entre la vivienda y el entorno que lo rodea, 

según Maritza Landázuri, (2004) habitabilidad se divide en dos perspectivas: la habitabilidad 

interna que es la vivienda y su función; y la habitabilidad externa refiriéndose al contexto 

urbano en donde está implantada esta; estando estos estrechamente vinculados. 

Abraham Maslow, estableció en 1943 una jerarquía de necesidades humanas que 

satisfacen necesidades básicas y deseos elevados, representados por una pirámide que consta 

de 5 niveles (ver figura 4), que van desde las necesidades básicas de todos los seres humanos 

hasta las necesidades de autorrealización.    

Figura 4          

 Pirámide de necesidades de Maslow 
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Nota: Adaptado Maslow, 1973. 

 

Primer Nivel: Fisiológico 

En este escalón se aprecia las necesidades fisiológicas básicas de todos los seres 

humanos como alimentarse, respirar, etc. 

Segundo Nivel: Seguridad 

Se muestra implícito el deseo por verse seguros contra amenazas provocadas por agentes 

naturales o condicionantes humanos, protegiéndose contra todo tipo de inseguridades. 

Tercer Nivel: Necesidades Sociales 

La humanidad siente miedo de quedarse solo, por lo que se asocian en grupos para 

compartir así la familia es el eje fundamental de este escalón. 

Cuarto Nivel: Necesidades de Estima 
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La interrelación en la sociedad hace que todo tengamos el deseo de superación de modo 

que podamos estar bien consigo mismo, haciendo que el respeto hacia uno mismo, la 

independencia y la liberta un logro importante.  

Quinto Nivel: Autorrealización 

Son las necesidades relevantes, que ayudan a encontrar sentido a la vida con actividades 

de desarrollo, alcanzados y completados siendo una fuente de motivación personal para fines 

más elevados.  

Los factores considerados relevantes para evaluar el bienestar habitacional de las 

viviendas según (INVI, 2014) son de tipo: 

• Físico espacial (condiciones de diseño relativas a la estructura física del hábitat 

residencial: variables de dimensionamiento, distribución y uso). 

• Psico-social (comportamiento individual y colectivo de los habitantes: 

condiciones de privacidad, identidad y seguridad ciudadana). 

• Térmico (condición térmica que presenta la vivienda: temperatura, humedad 

relativa y riesgo de condensación). 

• Acústico (condición acústica que presenta la vivienda: aislamiento acústico a la 

transmisión de ruido aéreo y de impacto). 

• Lumínico (condición lumínica que presenta la vivienda: iluminación natural). 

El arquitecto debe garantizar la calidad de vida en el espacio habitable al usuario, y este 

debe estar relacionado con los agentes externos y el contexto que lo rodea, Florensa y Coch en 

su libro manifiestan que: “Los parámetros ambientales de confort son manifestaciones 

energéticas, que expresan las características físicas y ambientales de un espacio habitable, 
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independientemente del uso del espacio y de sus ocupantes” (Serra Florensa & Coch Roura, 

2001). 

El confort ambiental es aquel que está estrechamente relacionado con el contexto urbano 

y los agentes climáticos externos, este se divide en diferentes tipologías como: confort lumínico, 

térmico, acústico, sensorio, psíquico, y cada proyecto arquitectónico debe dar solución a cada 

una de estas tipologías para garantizar el bienestar del usuario. 

Según la OMS en el 2008 definió al confort acústico como el sonido que causan las 

actividades humanas adecuadas para el descanso, comunicación y salud de las personas. La 

presión sonora es el resultado de la programación del sonido y su nivel determina el sonido, 

que es medido por decibeles (dB), iniciando en 0 dB (Umbral de audición) y 140dB (umbral de 

dolor). Los sonidos exteriores, se consideran en un metro de distancia de la fachada de las casas, 

no debe exceder de 35 dB, con el fin de desarrollar la comunicación interior, sin intervenciones 

en el nivel sonoro. 

Al igual que el confort acústico la OMS define que el confort térmico es la sensación de 

bienestar físico y mental, que expresa el cuerpo y la mente del entorno en el que se encuentra. 

Al realizar el análisis climático tanto exterior o contexto, obtiene satisfacción térmica, de 

escoger el envolvente adecuado de la vivienda.  

Al momento de definir al confort térmico se debe tomar en cuenta que el cuerpo humano 

empieza a acelerar su metabolismo a temperaturas por debajo de los 22⁰ es por ello que es muy 

importante el brindar un correcto confort térmico en una vivienda, Ecuador posee tres tipos de 

caracterización térmica que son: Frío, Mesotérmico y Mega térmico en las diferentes zonas del 

país, se convierte indispensable el conocer el clima y la temperatura de un sitio o lugar para el 

correcto diseño de una vivienda (Guillén, 2014).    
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Tabla 1           

 Rango de Temperatura de Acuerdo con su Caracterización. 

 

Nota: adaptado de Guillen,2014  

Para mejorar la productividad confort y seguridad, se necesita que la luz y la visión se 

complementen, dando comodidad visual relacionada con iluminación de objetos que se 

encuentren en un determinado campo visual o espectro de luz, que nos permite identificar 

objetos, formas, colores que no acusen fatiga visual.  

Según  normativa de arquitectura y urbanismo de la ciudad de Quito la vivienda de 

interés social se entiende como vivienda propuesta por el sector público o privado que tiene 

como objeto básico la oferta de soluciones tendientes a disminuir el déficit habitacional de 

sectores populares, cumpliendo estándares de calidad, se tomó como referencia la ciudad de 

Quito ya que al ser la capital del Ecuador y tener muchos habitantes es una de las ciudades con 

varios proyectos de vivienda de interés social tanto en el sector público como el privado. 

Los espacios habitables, independientemente de su función, según el INEC ordena que 

toda edificación requiere una altura minina de 2.30 m y al menos poseer una ventana que 

permita la entrada de luz y ventilación natural. 

Durante los últimos años, el sector de la construcción ha aumentado su interés por 

conocer y reducir el impacto ambiental que provoca el uso de algunos materiales en la 

edificación, con el fin de fomentar una edificación más sostenible y respetuosa con el medio 
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ambiente, utilizando varias metodologías para determinar los impactos ambientales (de Miguel 

González, 2016). 

La arquitectura rural involucra elementos culturales, arquitectónicos, técnicos y 

ambientales que permiten proyectar una vivienda, siendo el aspecto cultural el de mayor 

importancia para lo espacial y funcional es una forma de construir de generación y generación 

siendo un factor involucrando la realidad social y económica además de la cosmovisión andina. 

La arquitectura indígena presenta elementos espaciales que responden a la necesidad del usuario 

desde el plano individual al colectivo los conceptos se ven rigidizados por los materiales y los 

procesos experimentados, consecuente a esto los materiales utilizados en la cultura indígena 

andina es menos nociva para el medio Ambiente (Jiménez Vicario & Cirera Tortosa, 2014). 

La arquitectura ancestral o también conocida como arquitectura Vernácula, muestra una 

arquitectura empírica aplicada desde la experiencia más que desde la técnica, por lo que se 

conoce como arquitectura sin arquitectos, siendo este tipo de arquitecturas como resultado de 

las necesidades de los habitantes. 

Los materiales de la arquitectura vernácula son los de fácil acceso del lugar que generen 

un mínimo impacto en el ambiente, como el adobe, madera o paredes de tierra, piedras entre 

otros. Siendo el objetivo de los materiales que provocan un amortiguamiento térmico.   

Normativa. 

En el Ecuador el desarrollo y respeto de la normativa tanto en el proceso de diseño, 

planificación y construcción, ha sido muy poco conocida, no aplicada y mucho menos 

controlada desde las entidades públicas. Sin embargo, existe un interés de que estas sean 

aplicadas en todos los proyectos desarrollados tanto a nivel público como privado.  
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En el diseño y ejecución de viviendas para interés social [VIS], el Ministerio de 

desarrollo urbano y vivienda [MIDUVI], en su normativa nos da una serie de lineamientos que 

se debe seguir para que una edificación se pueda considerar dentro de las tipologías vivienda 

de interés social.  

Según dichos Lineamientos la validación del plan masa y tipologías de vivienda de 

interés social para Empresas Públicas Ejecutoras, con el acuerdo Ministerial N° 031-19 de 

diciembre 31, 2019 y su reforma. Establecen que además de cumplir con todos los 

requerimientos tecnicos definidos en la Norma Ecuatoriana de la Construcción [NEC] y las 

Normas Técnicas Ecuatorianas [NTE-INEN]. Las tipologías de VIS deberán tomar en cuenta 

la región a la cual la edificación se implantará: Costa, Sierra, Amazonia y Galápagos. En el 

caso de que esta vivienda exista algún beneficiario con discapacidad, se debe considerar con 

contar con lo que se establece en la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC de 

Accesibilidad al Medio Físico [NEC-HS-AU].  

Deberá cumplir con el área mínima y numero de dormitorios mínimos, con ambientes 

requeridos básicos (sala – comedor, cocina, dos dormitorios, un baño completo, lavado y 

secado). El área de cocina contara con espacio suficiente para colocar refrigeradora, lavaplatos, 

espacio para manipulación de alimentos, meso de cocina, y la colocación de mínimo un 

electrodoméstico. Cada tipología de vivienda deberá contar con los acabados mínimos tanto 

internos como externos en paredes, pisos, entrepisos y cubierta (incluyendo tratamiento de 

fachadas). Pintura interior y exterior. En el caso de ser materiales vistos con su correspondiente 

protección contra el agua. El acabado que se coloque en el piso tanto exterior como exterior de 

las viviendas (zonas húmedas), deberá ser antideslizante. El material deberá ser resistente y 

estable a las condiciones de uso. La cubierta de la vivienda deberá contemplar aislamiento 

térmico y acústico. Las ventanas deben contar con vidrio, mínimo de 4mm de espesor. En la 
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región costa y oriente, las ventanas deben incluir malla mosquitera. El proyecto debe ser 

aprobado por el gobierno autónomo descentralizados municipal o metropolitano según 

corresponda, por lo que se requiere cumplir con las normas generales previstas en la normativa 

y códigos de Arquitectura y Urbanismo, de cada región. (MIDUVI, 2019).  

Tabla 2                    

Normas generales para edificación 

 ALTURA MÍNIMA 

LIBRE 

ÁREA MININA 

LIBRE 

Altura de local uso residencial-oficinas-comercios 

(usos mixtos). 

2.30 m  

Cubiertas inclinadas  2.10 m en el punto más 

desfavorable  

 

Iluminación directa  

 

 20 % del área útil del 

local.  

Ventilación Directa   30% del área del vano. 

 

Nota: Adaptado Normas de Arquitectura y Urbanismo. Ordenanza 3457 DMQ. 

           

Tabla 3          

Dimensiones útiles mínimas de los locales. 
 

LOCAL 

LADO 

MÍNIMO M. 

ALTURA 

MÍNIMA M. 

ÁREAS ÚTILES MÍNIMAS 

DE LOCALES M2. 

Viviendas de: 1 dorm. 2 dorm. 3 dorm o 

más 

SALA-COMEDOR 2.70 2.30 13.00 13.00 16.00 

COCINA 1.50 2.30 4.00 5.50 6.50 

DORMITORIO 1 2.50 2.30 9.00 9.00 9.00 

DORMITORIO 2 2.20 2.30  8.00 8.00 
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DORMITORIO 3 2.20 2.30   7.00 

BAÑO 1.20 2.30 2.50 2.50 2.50 

SUBTOTAL ÁREA ÚTIL MÍNIMA  2.30 28.50 38.00 49.00 

AREA DE LAVADO Y SECADO  1.30 2.30 3.00 3.00 3.00 

Nota: Adaptado Normas de Arquitectura y Urbanismo. Ordenanza 3457 DMQ. 

 

Normativa de construcción en adobe.  

Según normativa ecuatoriana de construcción la mampostería unida por medio de 

mortero, que no tengan dimensiones mínimas requeridas como refuerzo de mampostería.  

Deben cumplir con un grosor mínimo de 120mm.   

Según la NEC-SE- VIVIENDA, sobre viviendas con luces de hasta 5m y hasta 2 pisos, 

se definen como muros portantes de mampostería no reforzada al sistema estructural formado 

por tierra( adobe, con o sin refuerzo de paja o similar, tapial, bahareque sin diagonales, arcilla 

cocida), que son unidas por medio de mortero de tierra o cemento, en las que no existe ningún  

tipo de refuerzo de barra o alambre de acero o interno, externo o de confinamiento y que debe 

estar amarrada adecuadamente a la estructura en el caso de que se utilice como elemento 

estructural.  Así estos muros presentan un sistema de construcción donde la colocación de las 

unidades de adobe trabado, deben cumplir con la granulometría apropiada, debe poseer 

refuerzos de carrizo, caña o madera que sean capaces de resistir esfuerzos de compresión, de 

corte y de tensiones para evitar la separación de las paredes, consiguiendo así el sistema 

encajonado deseable para conseguir un sistema idóneo. (NEC,2013).   

Por lo que para diseño de sistema de muros portantes o paredes debe guiarse al Código 

de Construcción con Adobe del Perú. Norma E.080 de construcción con adobe o tierra 

reforzada.  

Según esta normativa tenemos que considerar los siguientes criterios: 
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Muros anchos para mayor estabilidad y resistencia, con un espesor mínimo de muro 

0.40 m, estas deben poseer arriostres horizontales (entrepisos y techos) y arriostres verticales 

(contrafuerte o muros transversales.) tener una forma de planta simétrica respecto a los ejes 

principales, y sus vanos se recomiendan que sean pequeños y centrados.  

Es necesario evitar el deterioro de este tipo de edificaciones de tierra, creando cimientos 

y sobrecimientos que eviten que el muro se humedezca, colocando revestimientos y enlucidos 

que protejan de la humedad, lluvia y viento. Se deberán colocar aleros en el techo que protejan 

al muro y esto que no seas menores a 1m de voladizo. Perimetralmente se colocarán veredas 

que posean pendientes hacia el exterior, y que tengan un sistema de drenaje eficiente para que 

la humedad del suelo no se acumule.  

Para refuerzos se debe tener en cuenta que los muros y contrafuertes deben tener refuerzos en 

dos direcciones (horizontales y verticales), estos pueden ser de tipo vegetal, mallas o geomallas 

de sogas sintéticas, con las siguientes dimensiones como mínimo: 

Carrizo o caña hueca o caña brava solida de 25 mm de diámetro aproximadamente, completas 

que sirvan de refuerzos verticales y las mismas, pero de forma chancada tipo carrizo o guadua 

sin ningún daño como refuerzo horizontal.  

Madera en rollizos o aserrada con 25 mm de diámetro aproximado de diámetro menor o igual. 

Como refuerzo vertical externo y sogas naturales de diámetros mayores de 6mm para refuerzo 

externo horizontal. Las sogas de cabuya o fibras naturales se tranzan formando mallas 

ortogonales externas con aberturas máximas de 50 mm y nudos integrados. O cualquier 

combinación de las anteriores.  

 Figura 5         

 Detalle de cimentación 
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Nota: tomado de la Norma E.080. Diseño y construcción con tierra reforzada. (pág.13) 

por Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento,2017. 

 

Los muros deben tener máxima resistencia, estabilidad y comportamiento sísmico, por lo que 

es necesario diseñarlos usando los siguientes criterios, los tímpanos deben ser de materiales 

similares al usado en techos (fibra vegetal, madera, caña, entre otros) con el objetivo de que 

sean estables, ligeros y de fácil conexión con los techos. Los techos deben ser livianos, evitando 

que sus esfuerzos se concentren en los muros que estén correctamente fijados a través de una 

viga solera. Los arriostres deben poseer suficiente anclaje al muro y a sus elementos de arriostre 

de modo a que tenga una adecuada adherencia los elementos deben ser horizontales y verticales. 

Los refuerzos y conexiones entre la cimentación y el muro deben realizarse por mallas de 

refuerzos al sobrecimiento. Para la conexión entre el muro y el techo es necesario la elaboración 

de una viga collar que sea también cubierta por mallas de refuerzo y que luego estas sean 

ancladas o amarradas a las vigas principales o tijerales del techo o cubierta.   
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El mortero para utilizar debe tener la mínima cantidad de agua necesaria para que se pueda 

trabajar de mejor manera dicha mezcla y la colocación entre adobes con un espesor no más de 

2cm. Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento. (Resolución Ministerial, el Peruano 

NORMA E. 080, 2017) ver Anexo 3. 

Estado del Arte 

Con la investigación previa realizada, se busca desarrollar un pequeño análisis de la 

situación actual de la vivienda social en el Ecuador, en un estudio general de problemáticas 

actuales y como la arquitectura vernácula junto con la sostenibilidad pueden dar solución a los 

problemas actuales, brindando una mejor calidad de vida al sector de estudio, además que se 

buscaran referentes de proyectos de vivienda social que tuvieron éxito y referentes de 

arquitectura sostenible y bioclimática que ayuden con un aporte a la investigación. 

En la actualidad muchas de las personas tienen dificultades de acceder a una vivienda 

con sus propios recursos, y en su mayoría se debe a su posición socioeconómica, por lo que 

cuando existen programas para acceder a una vivienda por medio de créditos lo ven como una 

oportunidad, con el fin de poder tener un lugar propio en donde vivir de manera digna y segura, 

sin pensar en el futuro o en los problemas que esto conllevaría al ser viviendas tipo (Sanabria 

Espinoza, 2019).  

En América Latina el 60% de los habitantes viven en asentamientos informales, los 

mismos que están ubicados en zonas de alto riesgo, son inseguros y no cuentan con los servicios 

básicos, se analiza que una de cada tres familias posee viviendas construidas con materiales 

precarios y sin un análisis previo, es por ello por lo que los gobiernos de cada región han 

propuesto varios planes y programas de vivienda social, para ayudar con la problemática existe 

(Crisa, Lafuente, & Genatios, 2020).  



26 

 

En el caso de Ecuador el MIDUVI es el encargado de controlar y regular el sector del 

hábitat a través de normas, leyes, políticas, proyectos, planes y programas de hábitat y vivienda. 

Según su informe de gestión del 2011 nombra que “A través de su Política Sectorial 

promueve el adecuado uso, gestión y control del suelo, el desarrollo integral de los 

asentamientos humanos y viabiliza la ágil y eficiente ejecución de equipamientos, 

infraestructura y espacios públicos adecuados, impulsa el acceso universal a servicios básicos, 

con énfasis en grupos de atención prioritaria y el acceso universal a vivienda digna, en el marco 

del ordenamiento territorial” (MIDUVI,2011, pág. 08). Según el decreto ejecutivo 14922 

realizado en enero 2013, en el artículo 6, menciona que como base legal para la adquisición de 

una vivienda se debe incrementar el valor del bono de vivienda para todos los programas y 

proyectos en todas las modalidades de adquisición:  

Tabla 4          

  Valores y modalidades del bono de la vivienda. 

 

Nota: Adaptado del Decreto ejecutivo 1419 2013.   

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) es la entidad encargada de 

la vivienda de interés social urbana, entre sus parámetros destaca que la superficie mínima de 

la vivienda es de 40 m2, con un precio máximo de $ 30,000 y los ingresos máximos equivalen 

a 2,9 salarios básicos unificados.  
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El MIDUVI invirtió 176,04 millones de dólares en el 2015, 182,71 millones de dólares 

en el 2014, y 147,74 millones de dólares en el 2013. Siendo el 2014 el año donde más se invirtió 

dentro de los últimos cinco años. En los últimos cinco años Ecuador ha reducido el déficit 

habitacional de un 23% a un 13,7%. 

 La vivienda social dentro del contexto nacional ecuatoriano siempre ha sido concebida 

como un bien para personas de escasos recursos que no pueden acceder a la oferta del mercado 

comercial y que debe realizarse al menor precio usando materiales económicos.  

Lo que ha provocado que se descuiden en muchos casos las necesidades de los usuarios 

al usar un mismo modelo en diferentes contextos con diferentes necesidades.  

Las viviendas que entrega el MIDUVI cuentan con un mismo prototipo dependiendo los 

m2 de construcción, tal vez cuentan con variaciones en sus fachadas o en su color, pero su 

diseño arquitectónico es el mismos, al igual que sus materiales.  

Algunas viviendas constan de uno o dos pisos, con estructura de hormigón y cubierta 

metálica o losa dependiendo la función (Godoy & Gándara, 2018).   

 

 

 

Figura 6           

 Vivienda de interés social Manta 
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Nota: tomado de Google Imágenes-Wikimedia. 

El método tradicional de construcción usada por el MIDUVI denota una deficiencia en 

la calidad térmica de la envolvente sobre todo en los climas de páramo andino, puesto que 

sobrepasa en todos los casos el máximo de confort térmico establecido, esto quiere decir que la 

vivienda no tiene capacidad de aislamiento y todo el calor ganado se transmite sin mucha 

resistencia hacia el exterior (Hidalgo Villacis, 2018). 

En el año 2014 la población del Cantón Guaranda alcanzó el total de 91.877 habitantes, 

lo cual representaba el 50% de la población total de la provincia de Bolívar, de los cuales más 

del 74% de la población vive en zonas rurales, con viviendas precarias o asentamientos 

informales, por lo que muchas de ellas se han visto en la necesidad de acceder a un programa 

de vivienda o como es MIDUVI o acceder a un tipo de financiamiento privado, para adquirir 

una vivienda, de las cuales la mayoría ha presentado problemas de diseño y funcionalidad 

(Sanabria Espinoza, 2019). 

En la actualidad en Ecuador un alto porcentaje de beneficiarios a estos programas, 

califican a su vivienda como un lugar no apto para vivir, ya que a lo largo de su vida útil, 

muchas han presentado problemas como en las instalaciones y los acabados, además 

manifiestan que los espacios son muy reducidos con medidas mínimas, muy difícilmente 

adaptadas a familias grandes, muchos de ellos no recomiendan adquirir dichas viviendas debido 
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a que se encuentran insatisfechos con respecto a sus necesidades actuales (Rea Pilco & Espin 

Caseres, 2016). 

A pesar de la intención del gobierno de cubrir con las necesidades de vivienda a la 

población ecuatoriana, muchos de estos programas han fracasado debido al poco estudio de las 

necesidades individuales de cada persona y del contexto en donde se va a implantar cada 

vivienda, debido a que el Ecuador cuenta con diferentes climas en cada territorio del país, es 

por lo que, al proponer un solo tipo de vivienda, empiezan a presentar problemas en su vida 

útil. 

La vivienda Rural tipo que posee el programa MIDUVI, para personas que están en 

sectores rurales y de bajos recursos económicos es el de una vivienda de una sola planta de 

aproximadamente 36 m2 de construcción, el cual contiene dos dormitorios, un baño y una 

cocina, comedor y sala. Posee una cubierta de dos aguas usando hormigón armado y simple 

para su estructura, columnas, con mampostería de ladrillo panelón, su cubierta es de acero 

estructural recubierta con Eternit. 

La construcción de estas viviendas por tratar de atender el déficit de vivienda en el país, 

ha traído más problemas actualmente, estas soluciones habitacionales son implantadas en 

cualquier sector rural del país, como viviendas tipo, ajenas a la realidad local de cada sector, su 

contexto y su entorno, y sobre todo sin tomar en cuenta la identidad de los beneficiarios con 

respeto a sus necesidades, generando mala calidad de vida, exclusión, pérdida de recursos 

públicos y desuso (Minchala Orellana, 2017). 

Al borde es un estudio de arquitectura reconocido a nivel nacional e internacional, se caracteriza 

por generar ideas desde lo cotidiano y colectivo, solucionando los problemas actuales con el 

uso de recursos propios del sector en donde van a realizar un proyecto, ayudando a economizar 

costos de construcción y sobre todo tomando en cuenta las necesidades de sus usuarios, sin 
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dejar de lado la belleza estética y la funcionalidad de sus proyectos sin limitantes económicos 

La intervención de la Casa de los Residentes, construida en el año 2014 en Quito, es un claro 

referente para el presente trabajo de investigación, ya que el trabajo se realizó sobre una 

estructura ya existente, misma que no cumplía con las exigencias funcionales y espaciales para 

los nuevos requerimientos del cliente, los mismos no contaban con los recursos económicos 

para realizar un proyecto desde cero con la manera tradicional, por lo que cada recurso era 

indispensable para el desarrollo del proyecto ya que serían reutilizados.    

Figura 7          

  Casa de los residentes Quito 

 

Nota: tomado de Al Borde,2014. 

Este proyecto incorpora materiales reciclados y conserva desde las columnas hasta el 

vinil de sus letreros publicitarios, restos de ventanas, etc., contando con la colaboración de mano 

de obra voluntaria de la familia. 

Como ejemplo de iniciativa de construcción sostenible en viviendas de interés social, el 

Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Aysén, Chile, lanzó un concurso de diseño 

de Vivienda Social Sustentable en la Patagonia, implementando un prototipo de vivienda social 

con el uso de madera, y la reducción de costos y emisiones de CO2. 

El proyecto ganador no plantea un solo volumen como una vivienda específica, sino que 

se basa en las ampliaciones que estas podrían tener según las necesidades de sus usuarios al 
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paso del tiempo, por lo que gira mediante un núcleo central, permitiendo así dar distintos usos 

a cada espacio de a vivienda volviéndola más flexible (Olivo Ortega, 2019). 

Figura 8                      

Primer lugar en concurso de vivienda social sustentable en la Patagonia 

 

Nota: tomado de plataforma Arquitectura.  

La versatilidad del proyecto se debe al uso del sistema poste y viga, que gracias a su 

modulación permite la reutilización de muros y cubiertas para futuras ampliaciones, desde su 

base de 48.5m2 hasta 103.4m2, utiliza métodos sostenibles como la captación de energía solar, 

para energía y confort térmico. 

En la actualidad, nos vemos inmersos a nuevas tecnologías de construcción que 

disminuyan el impacto ambiental que este sector ha producido, es por ello que la arquitectura 

vernácula ha cobrado valor y mayor importancia en las técnicas de construcción sostenible y 

sustentable. El uso de materiales constructivos como la tierra, se vuelve económico y cumple 

con las necesidades de confort térmico sobre todo en las zonas de la sierra ecuatoriana, al ser 

una estrategia amigable con el medio ambiente y que puede tomar cualquier forma de diseño, 

valorizando así los recursos propios de un sector (Aresta, 2014). 

En Latinoamérica la construcción con tierra es cada vez más valorada, a partir de 

métodos sostenibles y de bioconstrucción, es por ello que la construcción vernácula está 

estrechamente relacionada al hábitat de interés social, debido al bajo costo económico que 



32 

 

brindaría al momento de su construcción, el reto de los profesionales es valorar este sistema 

constructivo y embellecer su método constructivo para así brindar calidad funcional y estética 

a una vivienda, sin ser tachada de una forma de construcción para personas de bajos recursos, 

sino accesible para todos, apreciando su arquitectura (Aresta, 2014).  

Como caso de uso de sistemas constructivos vernáculos, tenemos un claro ejemplo a la 

Casa Laso de Rama Estudio. Ubicada en Cotopaxi, construida en el año 2019, es una casa que 

usa tapial en sus elementos estructurales, al pertenecer a la región sierra del Ecuador, el uso de 

tierra permite tener confort térmico en su interior, además que el ingenio del arquitecto hace 

que el diseño sea estéticamente hermoso y a la vez funcione a las necesidades de sus usuarios. 

Figura 9            

 Casa Lasso A, Rama Estudio. 

 

Nota: tomado de Plataforma Arquitectura 

Esta vivienda utiliza recursos naturales propios del sector como es la tierra y la madera 

promoviendo el uso de técnicas sostenibles y vernáculas. 
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Estudio de Referentes 

Quinta Monroy / Elemental. 

Figura 10            

Fachada Quinta Monroy. 

 

Nota: tomado de Plataforma Arquitectura 

Problemática. 

El proyecto Quinta Monroy nace de la problemática de resolver el déficit de vivienda 

de 100 familias chilenas que tenían viviendas en espacios informales en los últimos 30 años, en 

el centro de Iquique, esta área de terreno era de 5000 m2 y se localizaba en el más conocido 

como el desierto chileno. La problemática más evidente fue el trabajar con un presupuesto de 

7500 por familia en lo cual todo este dinero abarcaría el costo del terreno y los trabajos de 

urbanización y construcción. El reto de este proyecto fue brindar una vivienda digna a las 

familias de Iquique, con materiales de calidad y a la vez que solucionará sus problemas de 

habitabilidad y confort. 

Aspecto Formal 

En cuanto al aspecto formal el diseñador pensó en resolver el problema de albergar 100 

familias en un espacio de 5000 m2, que la misma no afectará a la visual urbana del sector y a la 

Arquitectos: Alejandro 

Aravena, ELEMENTAL. 

Ubicación: Iquique, Chile. 

Área del proyecto: 5000 m2 

Año: 2003 
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Área del proyecto: 5000 m2 

Año: 2003 
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vez permita que las viviendas puedan crecer según las necesidades de cada usuario. Es por ello 

por lo que no se pensó en la idea de un edificio de varios pisos, el cual bloquea el crecimiento 

de los espacios, sino se pensó en la construcción de dos pisos que permitieran a cada usuario 

crecer dependiendo sus requerimientos.  

El primer piso crecería horizontalmente sobre el suelo, y el segundo piso podría crecer 

verticalmente hacia el aire. Pensando así en un posible hacinamiento y futuras intervenciones, 

en la cual sea el mismo diseño quien invierta en su vivienda según sus necesidades y 

requerimientos.                                                                       

Figura 11           

 Aspecto Formal de la Vivienda Quinta Monroy 

 

Nota: Adaptado Plataforma Arquitectura.  

 

Figura 12            

Crecimiento Formal de la Vivienda Quintana Monroy 

CRECIMIENTO VERTICAL 

 

CRECIMIENTO VERTICAL 

 

CRECIMIENTO VERTICAL 

 

CRECIMIENTO VERTICAL 

CRECIMIENTO HORIZONTAL 

 

CRECIMIENTO HORIZONTAL 

 

CRECIMIENTO HORIZONTAL 

 

CRECIMIENTO HORIZONTAL 
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Nota: Adaptado: Plataforma Arquitectura. 

Aspecto Funcional. 

El proyecto arquitectónico de viviendas Quinta Monroy brinda un diseño funcional a 

los usuarios con proyeccción a futuras ampliaciones, el diseño consta de tres zonas una de 

servicios, una social y una de circulación, que en posteriores ampliaciones, según el 

presuspuesto de cada usuario y su necesidad, construirán los espacios previstos.                                                                 
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Figura 13          

 Zonificación de Vivienda con Futura Ampliación. 

 

Nota: Adaptado Plataforma Arquitectura. 

Aspecto técnico-constructivo 

El proyecto de viviendas se basa en el uso y ampliación de materiales propios del sector, 

que ayuden a menorar costos pero que a la vez proporcione la oportunidad al usuario el de poder 

ampliarse sin la necesidad de romper paredes o estructura. Técnicamente el módulo funcional 

se define en dos componentes específicos que son una estructura metálica, y paneles con 

planchas que revisten los muros. 

El material que destaca es la madera encontrada en las vigas y piso, y en la estructura 

de los paneles, en lugares estratégicos en donde divide las viviendas se coloca bloques de 

concreto. 



37 

 

Figura 14                                                                                                                            

Sistema Constructivo de Quinta Monroy 

 

Nota adaptada de Sistema Constructivo de Quinta Monroy. Kadlec, Secafim, Pavoni, 

Yamamoto, Peres, 2017. 

 

Integración Con El Entorno 

Las viviendas no difieren con la imagen urbana del sector, el entorno inmediato del 

emplazamiento está totalmente consolidado, conformado por construcciones de diferentes 

alturas, ya que existen edificios de residencias que cuentan con más de cuatro pisos de altura. 

En cuanto a servicios predomina el sector comercial en el lugar y algunas residencias. 
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Figura 15           

 Entorno y Contexto Quinta Monroy. 

 
Nota adaptada de Sistema Constructivo de Quinta Monroy. Kadlec, Secafim, Pavoni, 

Yamamoto, Peres, 2017. 

Conclusiones. 

Las viviendas de Quinta Monroy fue una solución correcta para la problemática 

existente, la misma que ayudo a los usuarios a proyectar viviendas según sus necesidades, ayudo 

a mejorar la calidad de vida de las personas con soluciones económicas sin perjudicar a los 

usuarios con materiales precarios. Además de adaptarse perfectamente a su entorno 

mayoritariamente residencial y comercial. Es una solución sumamente factible tanto en lo social 

como en lo económico y técnico constructivo, posee un buen desarrollo y la flexibilidad en su 

ampliación es una buena estrategia de flexibilidad de espacios.  
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Vivienda Ruca / Undurraga Devés Arquitectos 

Figura 16           

  Vista frontal Vivienda Ruca. 

 

Nota tomada de Plataforma Arquitectura. 

Problemática. 

El proyecto Vivienda Ruca nade de la iniciativa de brindar una mejor calidad de vida a 

la comunidad de mapuche que quería pertenecer a la sociedad moderna sin perder sus 

tradiciones y creencias ancestrales. En donde el respeto con la naturaleza era su deber más 

grande. Muchas de las viviendas o refugios en donde habitaban las personas de la comunidad 

de Mapuche eran espacios transitorios que los transformaban junto con la ayuda de la 

naturaleza, es decir, utilizaban materiales propios de la zona, sin afectar al medio ambiente, 

muchas veces usaban estructuras ligeras de troncos y ramas de los árboles. Para el diseño de 

este proyecto se tuvo mucha consideración a la cultura y tradición de la comunidad, escuchando 

sus necesidades sin perder su identidad, mejorando la problemática de espacios para brindarles 

un lugar digno para vivir, que a la vez se conecte con la naturaleza como ellos estaban 

acostumbrados. Al ser un programa del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano las 

viviendas debían cumplir con una serie de normas que rigen en el país para el ámbito de 

Arquitectos: Undurraga 

Devés Arquitectos. 

Ubicación: La Pincoya, 

Huechuraba, Santiago, Chile. 
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vivienda social, y muchas de estas normas no consideraban los aspectos culturales de la 

comunidad, por lo que el verdadero reto fue cumplir tanto con la normativa pública como con 

las necesidades de la comunidad. 

Aspecto formal. 

En cuanto al aspecto formal de las viviendas, el diseño fue agrupar las viviendas de 

manera horizontal, para que la fachada principal quede orientada hacia el este, debido a la 

tradición ancestral de la comunidad de Mapuche, en donde la puerta principal de la vivienda 

debe abrirse hacia el sol naciente, siendo uno de estos el requisito principal de sus costumbres. 

Figura 17            

Aspecto Formal de la Vivienda Ruca. 

 
Nota: Adaptado Plataforma Arquitectura.  

La tradición Mapuche se relacionaba al uso de medios propios del lugar para la 

construcción de sus rukas, pero a la vez vivían en espacios cerrador y obscuros, en donde se 

permitían separar el interior del exterior, es por ello por lo que las viviendas no cuentan con 

ventanas, sino el uso del material permite crear una luz tenue que separa a los usuarios del 

exterior. 
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Figura 18          

 Aspecto Formal en Fachada de la Vivienda Ruca 

 
Nota: Adaptado Plataforma Arquitectura. 

Aspecto funcional. 

Las viviendas cuentan con 61 m2 la cual se divide en dos plantas. Al igual que para el 

aspecto formal fueron tomadas en cuenta las tradiciones y costumbres de la comunidad, la parte 

funcional no podía quedarse atrás. El interior de la vivienda cuenta con zonas simples: en la 

planta baja encontramos la sala y la cocina junto con el comedor. Esta zona es más grande que 

el diseño de otras viviendas de interés social y esto se debe a la importancia del fuego en la 

comunidad, en la zona de la cocina. En la planta alta se encuentran dos dormitorios y un baño. 

Cada vivienda fue pensada en las diferentes necesidades de cada familia, que comparten 

las mismas tradiciones, pero cada necesidad es diferente, es por ello que la estructura de cada 

vivienda fue simple, para que cada una realice los acabados que crean pertinentes. Además de 

proporcionar al usuario la oportunidad de ampliaciones dependiendo el hacinamiento luego de 

un determinado tiempo, o de las necesidades que presente cada familia. 



42 

 

Figura 19           

 Zonificación Planta Baja Vivienda Ruca 

 
 

Nota: Adaptado Plataforma Arquitectura. 

                                                                                                                         

Figura 20          

 Zonificación Planta Alta Vivienda Ruca 

 
Nota: Adaptado Plataforma Arquitectura. 

Aspecto técnico-constructivo. 

Sin duda para el aspecto técnico constructivo se usó técnicas artesanales y vernáculas 

de la comunidad, como lo es el ladrillo tradicional elaborado por los mismos Mapuches y a la 
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vez se construyó un armazón de hormigón armado, para así brindar un equilibrio entre lo 

moderno y lo tradicional.  

En la fachada principal se utilizó una diagonal de madera de pino que al ser imponente 

remarca el acceso principal en la fachada frontal y trasera como lo requería la cultura Mapuche, 

además que es un elemento estructural que ayudaría mucho al momento de movimientos 

sísmicos, reforzando las paredes. 

Para el revestimiento se utilizó una doble piel de ¨caña de coligue¨, que se usaría para 

cubrir las paredes y ventanas, las mismas que con sus aberturas permitiría obtener una luz tenue 

en el interior de la vivienda. 

Figura 21           

 Sistema Constructivo Vivienda Ruca 

 
Nota: Adaptado Plataforma Arquitectura. 
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Integración con el entorno 

El conjunto de 41 viviendas edificadas, no interfieren con la imagen urbana del sector, 

de hecho, formar una cortina en su fachada al estar emplazadas de forma horizontal en la 

periferia del sector. En cuanto a equipamientos cercanos tenemos iglesias, restaurantes y en su 

mayoría viviendas de residencia. 

                 

Figura 22           

 Entorno y Contexto Vivienda Ruca 

 
Nota: Adaptado Plataforma Arquitectura. 

Conclusiones 

La Vivienda Ruca es un claro ejemplo de referente, en donde a pesar de cumplir con un 

programa de vivienda social, el recurso económico no es un impedimento para brindar calidad 

y confort a un grupo de personas, utilizando materiales propios de la zona, cumpliendo con sus 

necesidades y respetando su identidad y cultura, además de ser amigable con el medio ambiente 

y a la vez sostenible. 
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Vivienda Social Rural FNH / Equipo Pontificia Universidad Católica de Chile 

Figura 23            

Fachadas, Vivienda social rural FNH 

 

Nota tomada de Plataforma Arquitectura 

Problemática 

La vivienda social rural FNH, tiene este nombre debido a un encargo especial por parte 

de la Fundación Nuestros Hijos, en donde ayudaban a familias de escasos recursos que tenían 

un niño enfermo de cáncer. 

Estas viviendas debían tener un diseño que albergara máximo 5 integrantes, no debía 

poseer más de 50 m2 y no pasar el presupuesto de 6,5 millones de pesos con todas sus 

terminaciones. 

El objetivo principal de la Fundación era brindar a cada familia viviendas dignas, y con 

confort habitacional, ya que muchas de ellas perdieron su vivienda al pertenecer al sector rural, 

debido a la enfermedad que presentaban los niños, la FNH exigió altos estándares térmicos, 

lumínicos, acústicos y de ventilación, para garantizar la mejor calidad de sus pacientes. 

Arquitectos: Equipo 

Pontificia Universidad Católica 

de Chile. 

Ubicación: Rancagua, 

Chile. 

Área del proyecto: 50m2 

Año: 2010 
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Aspecto formal 

En cuanto al aspecto formal de la vivienda, los arquitectos buscaron eliminar el típico 

diseño de vivienda social clásica, para que las viviendas tengan un mejor realce estético, el cual 

ayudaría a mejor su aspecto funcional en el interior de la vivienda sobre todo verticalmente 

debido a su altura, además permitían interactuar a cada niño enfermo de cáncer al dejarlos elegir 

el color de su vivienda, para ayudar en sus procesos de recuperación y estado de ánimo. 

Figura 24           

 Aspecto Formal de Vivienda Rural Social FNH. 

 
Nota tomada de Plataforma Arquitectura  

Figura 25           

  Uso del Color Vivienda Rural Social FNH 

 
Nota tomada de Plataforma Arquitectura 
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Aspecto funcional 

La distribución de cada vivienda se realizó dependiendo de la actividad y zona 

propuesta, las habitaciones fueron colocadas hacia el norte, mientras que la cocina y baño al 

sur. Las viviendas son flexibles, con el pensamiento de posibles ampliaciones según las 

necesidades de cada familia, es por ello que en su interior cuenta con paneles fácilmente 

despegables para etapas de crecimiento. Cada vivienda posee un dormitorio pequeño y un 

dormitorio en donde pueden avanzar tres camas, una cocina independiente con comedor y sala, 

un baño social, además tiene la posibilidad de ser flexible para posibles volúmenes extras o 

adosamientos. 

Figura 26          

 Futuras Ampliaciones o Adosamientos Vivienda Rural Social FNH 

 

Nota: Adaptado Plataforma Arquitectura. 
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Figura 27          

 Futuras Ampliaciones o Adosamientos Vivienda Rural Social FHN. 

 
Nota: Adaptado Plataforma Arquitectura. 

Aspecto técnico-constructivo 

Debido al pedido técnico de la Fundación en brindar viviendas con altos estándares 

térmicos, lumínicos y de ventilación para los niños con cáncer, el uso del material era 

estrictamente pesando, es por ello que se utilizó revestimiento para la correcta aislación térmica, 

y que a la vez no sean materiales tóxicos en la vida útil de la vivienda, que no emitan gases. 

Los muros que rodean la vivienda y la cubierta poseen una cámara de aire ventilada 

hacia el exterior, la misma posee una aislación continua que sirve como colchón térmico, 

haciendo que la humedad efecto lluvia se convine con el viento y salga de las paredes, se 

comprobó técnicamente que la aislación continua junto con el radier de hormigón permite lograr 

un estándar de confort térmico deseado y diferente al del exterior. 
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Figura 28           

 Sistema Constructivo Vivienda Rural Social FHN. 

.  

Nota tomada de Plataforma Arquitectura 

Integración con el entorno. 

En cuanto al entorno de las Viviendas, están localizadas en Rancagua, esta al ser la 

ciudad central de Chile posee muchos edificios en altura, y equipamientos como salud, 

educación, religión y recreación. Rancagua está localizada al sur de Chile. 
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Figura 29            

Edificios en altura Rancagua, Chile. 

 
Nota tomada ecured.cu. 

Figura 30           

 Ciudad de Rancagua, Chile 

 
Nota tomada poderyliderazgo.cl 

Conclusiones 

La Vivienda Rural Social es un ejemplo de solución para brindar calidad de vida a 

personas delicadas de salud, que necesitan todos los parámetros arquitectónicos estables, y de 

la solución de materialidad para brindar confort térmico a las viviendas. 
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Metodología de la investigación. 

Según la Universidad Tecnológica Indoamérica (UTI). Cuando nos referimos de diseño 

de una vivienda de interés social bioclimática a partir de técnicas vernáculas se está tratando de 

una línea de investigación de Diseño Arquitectónico sostenible, sustentable e integral. 

Línea y Sub línea de investigación 

Al hablar del diseño tipológico de vivienda rural bioclimática de interés social, mediante 

técnicas vernáculas, nos referimos a la búsqueda de habitabilidad de los usuarios de un sector 

determinado, cumpliendo sus necesidades actuales y futuras, y brindándoles una vivienda de 

calidad con estrategias bioclimáticas, por lo que se define como: 

Tabla 5           

 Línea y Sub línea de investigación 

N⁰ Línea de Investigación Sub línea de investigación 

1 Diseño arquitectónico sostenible, 

sustentables e integral. 

Diseño y construcción 

sostenible y sustentable. 

Planificación, diseño y 

desarrollo urbano territorial. 

Nota tomada de Universidad Tecnológica Indoamérica.  

Diseño Metodológico 

Enfoque de investigación 

La presente investigación tiene un enfoque mixto, es decir que se desarrollará una 

investigación cualitativa como cuantitativa, las mismas que ayudarán en el proceso 

investigativo para la obtención de datos e información del sector de estudio. 

En primer lugar, la investigación se basará con un enfoque cuantitativo del sector a 

estudiar, ya que se manejará resultados numéricos que determinarán la cantidad de viviendas 
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que serán levantadas para el estudio de habitabilidad y el número de usuarios por familia a 

encuestar para conocer el estado actual en el que se encuentran y las necesidades y problemas 

que posee cada familia. 

En segundo lugar, la investigación también presenta un enfoque cualitativo, para 

verificar la situación actual del sector de estudio, la situación de la vivienda construida, a partir 

de un análisis tipológico y el levantamiento de cada vivienda, para entender su emplazamiento, 

su entorno inmediato y entender la realidad contextual de la investigación, además de entender 

la función de cada espacio y conocer los materiales de construcción con las que fueron 

construidas. 

Por último, se desarrollará un diseño de vivienda rural bioclimática de interés social, 

con técnicas vernáculas adaptadas a diseños actuales que posean métodos bioclimáticos 

sostenibles. 

Nivel de investigación 

Exploratorio. 

Se basa en el nivel exploratorio al investigar la situación actual del sector, analizando la 

problemática de habitabilidad existente, recopilando datos mediante encuestas y levantamientos 

para conocer el nivel de satisfacción e insatisfacción de cada familia, lo que nos ayudará a la 

recopilación de datos necesarios para una posterior solución sostenible y sustentable. 

Descriptivo. 

La investigación se basa en el nivel descriptivo debido a que se recopiló la información 

existente de la problemática actual encontrada en cada vivienda del sector y las necesidades 

encontradas en cada familia, con el fin de describir la situación actual de las viviendas y sus 

usuarios. 
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Tipo de Investigación  

Exploratoria. 

Es exploratoria debido a que se tuvo un primer acercamiento de la situación actual del 

sector de estudio, y de la problemática de la vivienda, con el fin de recopilar información 

necesaria para la propuesta de investigación, y así mejorar la calidad de vida de los usuarios. 

Descriptiva. 

Es descriptiva porque toda la información recopilada en la investigación ayudó a 

conocer la situación actual de la vivienda construida y las necesidades de cada usuario  

Explicativa. 

Es explicativa debido a que toda la problemática encontrada es totalmente verídica y se 

puede demostrar y probar por medio de un levantamiento que se realizó en cada vivienda y de 

las encuestas a un miembro de familia de cada vivienda. 

De campo. 

Debido a que se realizó visitas de campo a la zona de estudio, para la documentación y 

el levantamiento de cada vivienda, y así conocer las necesidades de cada familia. 

Documental. 

Porque se realizó un estudio de las viviendas de MIDUVI, que se encuentran en el sector 

para conocer más sobre la tipología de diseño de cada vivienda y los materiales con las que 

están construidas. A demás que se hizo un estudio de bibliografía y refrentes para conocer más 

sobre el tema de investigación propuesto. 

Según el tipo de inferencia 
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Población y muestra.  

La población de estudio son las familias que se encuentran habitando en cada vivienda 

de interés social de estudio, ubicadas en la parroquia de Salinas con un total de 451 viviendas 

en la cual, se determinó encuestar a un miembro por familia, y la cifra real será el resultado de 

la fórmula de tamaño de muestra conociendo la cantidad de viviendas del sector. 

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑝𝑞

(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍2𝑝𝑞
 

Dónde: 

p = Porción de éxito 

q = (1-p) Porción de fracaso 

Z = Valor de tabla asociado al nivel de confianza 

Nivel de confianza Valor de Z 

90% 1,645 

95% 1,96 

98% 2,33 

99% 2,58 

 

E = Error de estimación (5%) 

N = Número de los elementos de la población universal  

n= Tamaño de la muestra 

 

𝑛 =
(451)(2.33)2(0.9)(0.1)

(451 − 1)(0.05)2 +  (2.33)2(0.9)(0.1)
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El tamaño de la muestra es de 137 encuestas a realizar. 

Técnicas de recolección de datos 

Para poder realizar la investigación se ocuparon varias técnicas de recolección de datos, 

tales como: 

Recopilación y análisis documental. 

Esta técnica permitió la investigación general del problema, a partir de información 

conceptual y teórica del tema a investigar, además permitió conocer datos y establecer la 

problemática actual que tienen las viviendas del MIDUVI, al tener la misma tipología de diseño 

y construcción. 

Observación 

Esta técnica fue de suma importancia, ya que permitió conocer la realidad actual de las 

viviendas, y de la calidad de vida de las personas que habitan dichas viviendas, a través de una 

mirada técnica que a la vez permitió registrar los problemas no solo de satisfacción sino físicos 

de las viviendas a través de fichas de valoración y levantamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de ficha aplicarse: 
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Figura 31           

 Modelo de ficha 
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Encuesta 

Modelo de encuesta aplicarse:  

Figura 32           

 Modelo de Encuesta 
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Esta técnica permitió conocer el problema directamente desde el usuario a través de las 

137 encuestas realizadas en base al tamaño de la muestra, por lo cual permite conocer el grado 

de satisfacción y confort, sintetizando los resultados en tablas, gráficos, con el fin de conocer 

la problemática y necesidades actuales. 

Técnicas para el procesamiento de la información 

Para la mejor comprensión de la información obtenida, se aplicó varias técnicas de 

procesamiento, que ayudaron a la mejor interpretación de esta, para exitosos resultados. 

Recopilación y análisis documental 

Para poder obtener toda la información importante para la investigación se usó técnicas 

como recopilación y análisis documental, fichas de levantamiento por cada vivienda 

(emplazamiento) que permitió al investigador conocer la problemática actual de las viviendas 

de interés social, recopilar información conceptual y teórica sobre la investigación realizada in 

situ, posterior se procede a realizar un análisis de los datos obtenidos.  

Tabulación de resultados 

En la tabulación de datos se agrupa y ordena toda la información obtenida tanto en las 

encuestas realizadas, para mejor interpretación es necesario el uso de tablas, cuadros, listas o 

gráficos, en la cual se analiza los resultados y se concluye con un aporte analítico de cada una 

de las preguntas y resultados obtenidos. 

Representación y publicación de resultados 

En este punto se convierte toda la información recolectada en gráficos o esquemas que 

ayuden a una mejor interpretación de la investigación y la problemática actual. 
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Conclusiones capitulares 

Cuando se plantea un correcto proyecto arquitectónico se busca el confort del usuario y 

cumplir con las necesidades de cada uno de los que conforman la familia, Ecuador ha 

presentado muchas falencias en la arquitectura sobre todo en las viviendas de interés social en 

el ámbito público, por lo cual se plantea un estudio de la arquitectura vernácula para la 

implementación de estrategias bioclimáticas que ayuden a un mejor confort térmico. 

La mayoría de viviendas de interés social localizadas en la parroquia de salinas 

presentan problemas en cuanto al confort térmico, debido a que no se realizó un estudio 

climático para el adecuado uso de materiales en la vivienda, y muchas de las personas presentan 

varios problemas tanto funcionales como estético, el objetivo principal de la investigación es 

brindar un prototipo de vivienda que mejore la calidad de vida de las personas que viven 

actualmente en éstas viviendas, y brindarles una vivienda no solo funcional sino a la vez 

confortable, estudiando el contexto que lo rodea, implementando métodos sostenibles y a la vez 

usando materiales propios del sector. 

La importancia de conocer la problemática actual de los usuarios de escasos recursos 

económicos que adquieren una vivienda a través del MIDUVI, es de suma importancia y un 

gran aporte para la arquitectura del país, debido a que se conocerá el déficit de habitabilidad y 

confort que proporcionan las mismas. 

Es necesario conocer la tipología de construcción de las viviendas y encontrar la 

problemática actual, sobre todo en el confort térmico de las mismas, ya que, al encontrarse en 

una zona fría, los materiales de construcción de estas no proporcionan calidad de vida a las 

personas que habitan estas viviendas, provocando enfermedades e insatisfacción. 

De acuerdo con lo investigado en el sector existe una arquitectura vernácula que se 

puede aprovechar para mejor el diseño de vivienda social en el sector, con menos recursos y 
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menos costo en vida útil, llevando a estas viviendas a ser una arquitectura bioclimática y 

sostenibles, que mejorarán la calidad de vida de los usuarios. 
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CAPÍTULO 3 

APLICACIÓN METODOLÓGICA 

Delimitación espacial, temporal o social  

La presente investigación se lleva a cabo en la provincia de Bolívar, en el cantón Guaranda, 

específicamente en la parroquia de Salinas. 

Figura 33           

Delimitación espacial del proyecto 

 

Ubicación: Ubicado en Ecuador, provincia de Bolívar, Cantón Guaranda. 

Parroquia: Salinas. 

Delimitación temporal: El problema de habitabilidad en viviendas situadas en la 

parroquia de Salinas se sitúa entre los años 2015-2019. Delimitación social: La población objeto 

de la presente investigación comprende a las familias o usuarios que en la actualidad se 
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encuentran teniendo problemas de confort y habitabilidad en sus viviendas, son personas de 

bajos recursos que adquirieron sus viviendas en el programa de viviendas de interés social de 

la entidad pública MIDUVI. 

Análisis de contexto  

Contexto Físico 

La parroquia de Salinas es una de las parroquias pertenecientes al cantón Guaranda de 

la provincia de Bolívar, está localizada en la sierra centro del Ecuador. 

Estructura Climática. 

Salinas de Guaranda es conocida por ser una parroquia en donde hace mucho frío tanto 

en la mañana como en la noche, su temperatura oscila entre los 8 a 15⁰C, al tener una 

temperatura fría los vientos predominantes se presentan en verano, acarreando fuertes 

afectaciones en la comunidad sobre todo en la zona rural (Briones Macías, 2017). 

Figura 34            

 Pisos Climáticos de la Parroquia de Salinas, Guaranda. 

 
Como se puede notar en el presente mapa de la Parroquia de Salinas los pisos climáticos 

varían según su ubicación, nuestra investigación está basada en las viviendas de interés social 
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localizadas en PAMBABUELA, un sector rural con un piso Climático en su mayoría Frío, por 

lo cual la problemática principal es el confort térmico no brindado en las viviendas tipo del 

MIDUVI, ya que al ser un modelo tipo para todo el país no se estudió el contexto en donde 

serían ubicadas, acarreando problemáticas a lo largo de su vida útil. 

Temperatura (⁰C). 

La temperatura de la parroquia de Salinas en la zona alta es de 6⁰C y en la zona baja es 

de 24⁰C, las temperaturas más bajas se presentan en los meses de noviembre hasta mayo, y la 

temperatura más alta de mayo a octubre. 

Tabla 6           

 Zonas climáticas 

Zonas Temperatura Régimen lluvias 

Frío Ecuatorial 

Húmedo  

Entre 6 y 8 ºC Bimodal 

Meso térmico Ecuatorial Húmedo Entre 12 y 22 ºC Bimodal 

 

Meso térmico tropical Húmedo  Entre 12 y 24 ºC Unimodal 

Nota: Adaptado PDOT Salinas 

Vientos (m/s). 

La dirección del viento en la parroquia de Salinas tiene una dirección suroeste a noreste 

a un promedio de 3,42 m/s, sin embargo, debido al clima y a los meses del año tiene una variante 

de 0,39 m/s y puede llegar a tener un máximo de 6 m/s. 

            

Figura 35            

Dirección de vientos de Salinas 
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Nota tomada de 

ttps://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/climatemodelled/salinas_ecuador_36521

01 

Precipitación (mm). 

Las precipitaciones en la parroquia de Salinas presentan un promedio anual de 23mm/día, donde 

los veranos son nublados, pero los inviernos presentan climas muy fríos, húmedos y lluviosos. 

Figura 36         

 Precipitaciones sector de Salinas 
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Nota tomada de 

https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/climatemodelled/salinas_ecuador_3652

101 

Asoleamiento 

El recorrido solar en la parroquia de Salinas no varía al recorrido solar del país, durante los 

meses de abril hasta agosto el solsticio de invierno nace de noreste a noroeste. 

Figura 37           

 Recorrido Solar, Solsticio de invierno 

 

Nota adaptada de Coello Hidalgo Anderson, 2019. 
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En cambio, en los meses de octubre hasta febrero existe el solsticio de verano, en donde 

el sol nace por el sureste y se oculta por el suroeste. 

Figura 38           

 Recorrido solar, Solsticio de verano 

 

Nota adaptada de Coello Hidalgo Anderson, 2019. 

Estructura Geográfica. 

Figura 39          

 Curvas de nivel parroquia de Salinas 

 

Nota: Adaptado de GAD Parroquial Salinas, 2017. 
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Figura 40           

  Corte Parroquia de Salinas 

 

Nota tomada de GOOGLE EARTH 

La parroquia de Salinas está conformada por 32 comunidades, tiene una superficie de 

490 km2, la mayoría de las comunidades están ubicadas en la zona fría, ya que su altitud es de 

3500 m.s.n.m, se encuentra a 20 km de Guaranda (Sánchez Vaca & Rodriguez Masabanda, 

2019) 

Contexto Urbano 

Redes viales. 

Figura 41            

 Vías principales, secundarias y ríos 
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Nota: Adaptado de GAD Parroquial Salinas, 2017. 

• Vías de primer orden 

Las que facilitan la comunicación entre parroquias y la que conecta directamente con 

cantones como Guaranda, Echandía y Las Naves, el tipo de calzada es de asfalto ciertos tramos, 

ya que otros tramos son conformados por base subbase, además que cuentan con luminarias 

con su señalética correspondiente. 

Figura 42                  

Vía Principal y corte salinas  
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Nota: Adaptado base de mapas bases autor. 

 

• Vías de segundo orden 

Son vías que conectan a un nivel de comunidades en la cual carecen de señalética, 

veredas, alumbrado, el tipo de calzada por lo general es de tierra o a su vez de piedras en las 

zonas rurales es más frecuente encontrar este tipo de calzadas. 

Figura 43           

 Vía secundaria y corte 

 

 

Nota: Adaptado base de mapas bases autor. 
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Contexto Social 

Población. 

Según las estadísticas del INEC, 2010 la parroquia de Salinas de Guaranda tiene una 

población de 7.262 habitantes, en donde el 20.50% representa a la cabecera parroquial y el 

79.50% a las comunidades. Se obtuvo que el 50.60% de la población son mujeres y el 49.40% 

pertenece al sexo masculino. 

 

Figura 44            

Densidad poblacional parroquia Salinas 

 

Nota: Adaptado de GAD Parroquial Salinas, 2017. 

 

Figura 45          

 Población por Sexo, Parroquia Salinas. 
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Nota: Adaptado INEC, 2010. 

Figura 46          

 Población por edad, Parroquia Salinas. 

 

Nota: Adaptado INEC, 2010. 

Indicadores socioeconómicos. 

Mediante SENPLADES, 2014, la población de la parroquia de Salinas en su mayoría 

son agricultores, ganaderos, pescadores con un 57.6%, el resto de población se dedica al 

comercio con un 8.4%, a la enseñanza con un 5.8%, a la construcción con un 5.5%, 

administración pública y defensa 5.4%, industrias manufactureras 3.8%, transporte y 

almacenamiento 3.3%, salud 2.1% y otros con un 4.7%. 
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Lo que presenta un problema al momento de poder adquirir una vivienda con dinero 

propio, por lo que necesitan de programas o créditos para poder acceder a una de ellas, y en lo 

posible poder tener un espacio en donde habitar y cumplir con sus actividades diarias. 

Debido al déficit de vivienda y el estrato económico de los habitantes en la zona rural 

de Salinas, el cantón Guaranda con el fin de dotar a la sociedad una vivienda digna y evitar los 

asentamientos informales, ha gestionado y ejecutado planes y proyectos de vivienda de interés 

social, que ayuden a disminuir el déficit de vivienda y el crecimiento desordenado de la 

parroquia. 

  

Figura 47           

 Uso de suelos Parroquia de Salinas 

 

Nota adaptada de GAD Parroquial Salinas, 2017. 
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Antecedentes 

Se recopila información base de todos los planes que el MIDUVI ha realizado en la 

comunidad de Pambabuela, siendo los mayores beneficiarios de este programa y por lo que se 

analizara con mayor determinación la implementación de dichos planes en la comunidad.  

Programas de MIDUVI. 

Vivienda Urbana. 

Es un proyecto de vivienda en el área urbana en donde se da un financiamiento con el 

ahorro del 10% del costo de la vivienda, el bono es otorgado por el MIDUVI por 6.000 USD y 

el resto del financiamiento lo puede conseguir en una entidad financiera hasta completar el valor 

de 30.000 USD. 

Proyecto Nacional de Gestión de Riesgo para el Hábitat y la Vivienda. 

Este programa es esclusivo para familias damnificadas que se han visto afectadas por 

siniestros naturales como: vendavales, inundaciones, terremotos, deslizamientos, incendios, en 

donde se financian con un bono de 6.000 USD y el beneficiario debe restituir 500 USD al 

MIDUVI 

Programa Nacional de Vivienda Social SAV-BID. 

Es un proyecto orientado a familias tanto del sector urbano como rural, en donde el 

financiamiento se realiza en el Banco Internacional de Desarrollo en donde se financia 6.000 

USD para la construcción en terreno propio y 2.000 USD para mejora de viviendas en donde el 

pago a crédito es de 706 USD en viviendas totalmente nuevas y 300 USD para mejoras de 

vivienda. 

Comunidad de Pambabuela. 

El sector de estudio es la comunidad de Pambabuela en donde existe mayor cantidad de 

viviendas de interés social entregadas por el MIDUVI, se tiene una cantidad de 47 viviendas 
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muchas de ellas son de construcción mixta empleando materiales como: ladrillo, bloque, 

madera, zinc, acero, etc. 

La principal actividad económica de la comunidad es la agricultura, pero muchos de 

ellos son explotados por comerciantes intermediarios, evitando el crecimiento económico del 

sector. Mediante información proporcionada por el MIDUVI el proyecto de viviendas rurales 

se realizó con mutuo acuerdo de los habitantes del sector en donde se concretó los materiales 

usados en las viviendas mediante el bono habitacional, y se realizó un estudio de los materiales 

que podría aportar la comunidad. 

Tabla 7          

 Materiales de construcción según tipo de vivienda. 

TIPO DE VIVIENDA MATERIALES CON EL BONO 

HABITACIONAL 

MATERIALES QUE APORTA 

LA COMUNIDAD 

Vivienda Nueva Cemento 

Placa de Asbesto 

cemento 

Puertas 

Bloque 

Arena 

Piedra 

Madera 

Mejoramiento de 

Vivienda 

Cemento 

Placa de asbesto 

cemento 

Puertas 

Ventanas 

Madera 

Grava 

Madera 

Nota Adaptado de MIDUVI. 

Presupuesto de Vivienda. 

En cuanto al presupuesto por cada vivienda de interés social en la comunidad de 

Pambabuela se tiene que cada vivienda tendría un costo de 3.960.00 USD, en donde este valor 

incluye desde el proceso de servicios preliminares hasta la entrega de esta. 
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Tabla 8          

 Análisis de precios unitarios. Vivienda del MIDUVI 
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Nota: Adaptado de MIDUVI 

Prototipo de Vivienda de Pambabuela. 

Figura 48            

Planta Arquitectónica Tipo. 
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Nota: Adaptado de MIDUVI 

Figura 49            

Fachadas de vivienda de Pambabuela. 

 

Nota: Adaptado de MIDUVI 

Encuesta  

Desarrollo de encuesta  

Las encuestas se desarrollaron de manera presencial y telefónicas. (Ver anexo 1) 
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Análisis de resultados  

La presente encuesta tiene como objetivo conocer el grado de satisfacción residencial en los 

usuarios de las viviendas sociales localizadas en la parroquia de Salinas, Cantón Guaranda, las 

cuales pertenecen al ente ¨MIDUVI¨, según el cálculo de muestreo se necesitaba realizar 137 

encuestas, en las cuales se realizó de manera adecuada completando con satisfacción la muestra. 

Las encuestas contienen 11 preguntas que ayudarán a entender las necesidades de los usuarios 

actualmente, y cuál sería la mejor propuesta para ayudar a mejorar la calidad de vida de estos. 

 Es por ello que cuando se habla de habitabilidad y satisfacción en el ser humano, el mismo 

debe cumplir con ciertos requisitos en cuanto a la relación del entorno y su vivienda, así que la 

encuesta se encuentra subdividida en tres fases:  

MICROSISTEMA: refiriéndose a la descripción de la vivienda y su función. 

 MESOSISTEMA: refiriéndose al entorno que rodea la vivienda y los servicios y 

equipamientos básicos que un usuario necesita para poder realizar sus actividades diarias. 

MACROSISTEMA: refiriéndose al grado de satisfacción barrial y vecinal, que a la vez 

debe cumplir con los servicios y necesidades urbanas de un sector, en donde se encuentra 

ubicada la vivienda. 

 

 

 

Figura 50           

 Contexto socio-físico de habitabilidad en usuarios. 
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Nota: Adaptado Haramoto, 2000. 

Microsistema: vivienda 

• Pregunta 1 

¿Cuál es el grado de satisfacción en relación a su vivienda?  

 

Tabla 9           

  Grado de satisfacción de la vivienda. 

 Numero % 

SATISFECHO 75 55 
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INSATISFECHO 62 45 

 137 100% 

 

Figura 51          

 Grado de satisfacción de la vivienda. 

 

Nota procesamiento de resultados de encuesta por pregunta  

 

Análisis: 

De acuerdo con los resultados obtenidos, el grado de satisfacción en relación con la 

vivienda actual el 55% de los usuarios se sienten satisfechos por su vivienda; mientras que el 

45% se siente insatisfecho y sienten que su vivienda no cumple con las necesidades actuales 

que ellos presentan. 

Interpretación: 

Una vivienda es un espacio en donde el ser humano realiza la mayor parte de sus 

actividades, por lo que la misma debe brinda confort y satisfacción al usuario en todos sus 

aspectos; al realizar las encuestas nos damos cuenta de que las personas insatisfechas no tienen 

gran diferencia con las satisfechas, dando a entender que, por las diferentes necesidades de cada 

INSATISFECHO
45%

SATISFECHO
55%

INSATISFECHO SATISFECHO
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familia, su estatus económico, su forma de vida y la calidad de materiales empleados en la 

vivienda, cada familia enfrenta un grado de habitabilidad diferente. 

• Pregunta 2 

¿Posee todos los servicios básicos? 

Tabla 10           

 Servicios básicos/ agua y luz 

AGUA Numero % 

SI 101 74 

NO 36 26 

 137 100% 

LUZ   

SI 103 75 

NO 34 25 

 137 100% 

 

 

 

 

Figura 52           

 Servicios básicos/ agua y luz. 
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Nota procesamiento de resultados de encuesta por pregunta 

Tabla 11           

 Servicios básicos/ gas teléfono. 

GAS Número % 

SI 75 55 

NO 62 45 

 137 100% 

TELEFONO Número % 

SI 53 39 

NO 84 61 

 137 100% 

         

 

 

 

   Figura 53           

 Servicios básicos/ agua y luz. 

SI
74%

NO
26%

AGUA

SI NO

SI
75%

NO
25%

LUZ

SI NO
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Nota procesamiento de resultados de encuesta por pregunta  

Tabla 12           

 Servicios básicos/ Internet. 

INTERNET Numero % 

SI 39 28 

NO 98 72 

 137 100% 

 

Figura 54          

 Servicios básicos/ Internet. 

 
Nota procesamiento de resultados de encuesta por pregunta  

 

Análisis: 

SI
55%

NO
45%

GAS

SI NO

SI
39%

NO
61%

TELEFONO

SI NO

SI
28%

NO
72%

INTERNET

SI NO
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Del total de 137 viviendas encuestadas, el 74% posee agua, un 75% luz eléctrica, 55% gas 

doméstico, 39% teléfono, y un 28% no posee internet, esto quiere decir que no todos tienen 

acceso a todos los servicios básicos o que algunos de ellos les cuesta adquirirlos por diversos 

motivos. 

Interpretación: 

Un proyecto arquitectónico funcional es aquel que se relaciona con el entorno y contexto que 

rodea dicho proyecto, es necesario conocer las necesidades de cada vivienda y si poseen los 

servicios básicos, pero si el caso es de no poder adquirirlos es deber del proyectista ayudar a 

bajar el costo de mantenimiento y que el usuario tenga una vivienda sostenible y sustentable de 

bajo costo y posea todos los servicios básicos. 

• Pregunta 3 

¿Ha tenido que realizar alguna transformación a su vivienda? 

Tabla 13           

Transformaciones de la Vivienda. 

 Numero % 

PINTURA 15 11 

AMPLIACIONES 26 19 

PISO 19 14 

TUBERIAS 8 6 

NINGUNA 69 50 

 137 100% 
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Figura 55          

 Transformaciones de la Vivienda. 

  

Nota procesamiento de resultados de encuesta por pregunta 

 

 

 

Análisis: 

Del total de 137 viviendas encuestadas, el 19% han realizado ampliaciones en su 

vivienda, el 14% han realizado cambios en el piso, el 11% han tenido que retocar la pintura de 

sus viviendas, el 6% han realizado cambio en las tuberías, mientras que el 50% no han realizado 

algún tipo de modificaciones. 

Interpretación: 

Una vivienda al no ser estudiada por cada usuario, y ser un modelo replicable abarca 

varios problemas como lo notamos con el segundo mayor porcentaje el de ampliaciones, es 

decir no son estudiadas a futuro, lo cual lo vuelven una vivienda sin función volviéndole 

PINTURA
11%

AMPLIACIONES
19%

PISO
14%

TUBERIAS
6%

NINGUNA
50%

PINTURA AMPLIACIONES PISO TUBERIAS NINGUNA
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insostenible. En cuanto a los otros tipos de cambios realizados por cada una de las familias en 

sus viviendas, deja mucho que pensar en cuanto al material que se está usando para cada 

vivienda, mismos materiales que se han vuelto precarios y de mala calidad según el paso del 

tiempo, recordando que una vivienda social no es el uso de los materiales más baratos, sino del 

uso adecuado de materiales que menoren el costo de vida útil y de buena calidad que brinde 

confort a sus usuarios, con respecto al mayor porcentaje en la cual no presenta ninguna 

modificación es debido a que no cuentan con los recursos necesarios para ejecutar cambios en 

la vivienda. 

• Pregunta 4 

¿Se siente conforme con?   

Tabla 14            

 Grado de Satisfacción de iluminación y Ventilación Natural 

 Numero % 

CONFORME 97 71 

INCONFORME 40 29 

 137 100% 

Tabla 15           

 Grado de Satisfacción de iluminación y Ventilación Natural. 

 Numero % 

CONFORME 46 34 

INCONFORME 91 66 

 137 100% 

 

Figura 56           

 Grado de Satisfacción de iluminación y Ventilación Natural. 
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Nota procesamiento de resultados de encuesta por pregunta  

Tabla 16           

 Grado de Satisfacción de aislamiento acústico. 

 Numero % 

CONFORME 125 91 

INCONFORME 12 9 

 137 100% 

  Elaborado por: Wilson Maximiliano Viscarra Velarde.  

            

Figura 57           

 Grado de Satisfacción de aislamiento acústico. 

CONFORME
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Nota procesamiento de resultados de encuesta por pregunta  

 

Análisis: 

De la muestra tomada se determina que el 71% de los usuarios encuestados se 

encuentran conformes con la iluminación y ventilación natural que posee su vivienda lo que no 

sucede en el caso del aislamiento térmico ya que el 66% se siente inconforme con la temperatura 

interior de su vivienda, y esto se debe al sector en donde fueron implantadas; y un 91% se siente 

conforme con el aislamiento acústico de su vivienda. 

Interpretación: 

Para que un proyecto funcione correctamente en su interior, el mismo tiene que estar 

ligado estrechamente con su contexto y entorno, para así tener una armonía en cuanto a la 

relación e interacción de los usuarios con la vivienda.  

Dicha vivienda debe estar diseñada para evitar problemas con los agentes climáticos y 

urbanos de un contexto, se puede verificar que la mayoría de las viviendas se encuentran 

implantadas en lugares en donde pueden tener buena iluminación y ventilación natural, pero 

dichos agentes no fueron estudiados arquitectónicamente ya que están ocasionando problemas 

térmicos al interior de la vivienda, contando con el sector en donde se encuentran ubicadas que 

CONFORME
91%

INCONFORME
9%

AISLAMIENTO ACUSTICO
(RUIDO)

CONFORME INCONFORME
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es un lugar frío, los materiales y la implantación de cada vivienda no es la correcta por lo que 

ha provocado que el 66% de los usuarios se sientan inconformes y presenten problemas de 

salud. 

• Pregunta 5 

¿Qué aspectos constructivos mejoraría de su vivienda para mejorar la confortabilidad 

en ella? 

Interpretación: 

Junto con las preguntas anteriores, la mayoría de encuestados presentan problemas con 

la cubierta de sus viviendas especificando que quisieran colocar tumbados o cielo raso en las 

mismas. Como se supo verificar en la pregunta anterior el problema más específico es el 

aislamiento térmico, siendo que las viviendas se encuentran implantadas en un clima frío y no 

fue estudiado primero el contexto del lugar para su diseño ya que son viviendas tipo, los 

materiales usados no son los adecuados para el tipo de clima que la parroquia posee, es por ello 

que muchos usuarios quisieran mejorar el piso de sus viviendas con materiales como madera 

para mejorar su calidez. 

Uno de los puntos a considerar es que muchos usuarios recalcan que las viviendas 

deberían pensarse en el futuro y en los posibles hacinamientos, las mismas son de cubiertas 

inclinadas lo que imposibilita la proyección para un segundo piso, por si la familia crece o 

cambian las necesidades, por lo que han tenido que realizar ampliaciones en el único piso que 

tiene, quitándole espacio para realizar a gusto sus actividades cotidianas. 

• Pregunta 6 

¿Ha presentado problemas dentro de su vivienda, cómo? 
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Tabla 17           

 Problemas Encontrados Dentro de la Vivienda. 

 Numero % 

SI 92 67 

NO 45 33 

 137 100% 

Tabla 18           

 Problemas Encontrados Dentro de la Vivienda-Fisuras 

 Numero % 

SI 75 55 

NO 62 45 

 137 100% 

 

Figura 58           

 Problemas Encontrados Dentro de la Vivienda Humedad, Fisuras y filtraciones. 

 

Nota procesamiento de resultados de encuesta por pregunta  

 

 

SI
67%

NO
33%

FILTRACIONES, HUMEDAD
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SI NO

SI
55%
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45%

FISURAS EN PISO, PAREDES
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Tabla 19           

 Problemas Encontrados desagüe, cañerías.  

 Numero % 

SI 96 70 

NO 41 30 

 137 100% 

Tabla 20           

 Problemas Encontrados Dentro de la Vivienda de agua potable. 

 Numero % 

SI 46 34 

NO 91 66 

 137 100% 

 

Figura 59           

Problemas desagües Cañerías y Agua Potable 

 

Nota procesamiento de resultados de encuesta por pregunta  

 

Tabla 21           

 Problemas Encontrados Dentro de la Vivienda electricidad. 

SI
70%

NO
30%

DESAGÜES, CAÑERÍAS 

SI NO

SI
34%

NO
66%

AGUA POTABLE

SI NO
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 Numero % 

SI 97 71 

NO 40 29 

 137 100% 

 

Figura 60          

 Problemas eléctricos dentro de la Vivienda. 

 

Nota procesamiento de resultados de encuesta por pregunta  

 

Análisis: 

En lo que concierne a el tipo de problemas dentro de la vivienda tenemos: un 67% de 

encuestados ha presentado problemas de filtraciones, humedad o goteras en sus viviendas, el 

55% ha presentado fisuras en piso, paredes y techo, el 70% en desagües y cañerías, el 34% en 

agua potable y el 55% problemas eléctricos. 

Interpretación: 

Se puede entender que los problemas más comunes en las viviendas son las filtraciones 

por humedad y en desagües y cañerías, debido a que el material utilizado es de mala calidad o 

no corresponde al material usado para el tipo de clima frío de la parroquia lo que ha ocasionado 

problemas con la calidad de vida de los usuarios, teniendo que gastar en arreglos y afectando 

SI
55%

NO
45%

ELECTRICOS

SI NO
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su salud. Es evidente que la mayoría no cuenta con buenos servicios básicos como son el agua 

potable y eléctricos, ya que algunos tienen problemas de accesibilidad en sus viviendas. 

• Pregunta 7 

¿Se siente satisfecho con los materiales utilizados en su vivienda? 

Tabla 22            

Grado de Satisfacción de la Vivienda 

 Numero % 

SATISFECHO 55 40 

INSATISFECHO 82 60 

 137 100% 

  

Figura 61           

 Grado de Satisfacción de la Vivienda 

 

Nota procesamiento de resultados de encuesta por pregunta  

 

Análisis: 

El 40% de usuarios de las 137 viviendas encuestados dicen sentirse satisfechos con los 

materiales utilizados en sus viviendas en cuanto que el 60% de usuarios se sienten insatisfechos. 

Interpretación: 

SATISFECHO
40%INSATISFECHO

60%

SATISFECHO INSATISFECHO
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Cada usuario da a entender que se sienten satisfechos con los materiales usados en 

cuanto al sentido estético de la vivienda, sin pensar que los mismos materiales empleados son 

los que actualmente han ayudado a los problemas presentes de cada vivienda, ya sea por el 

material de bajo costo o de vida útil corta, ya que los mismos no conocen del uso del material, 

sino solo piensan en lo exterior y estético, pero aun así hay un 60% de usuarios que se sienten 

inconformes y están disgustados ya que no han podido sentirse bien y a gusto en sus propias 

viviendas haciendo énfasis por los materiales constructivos empleados no eran los más 

favorables para la zona. 

Mesosistema: entorno 

• Pregunta 8 

¿Tiene accesibilidad a áreas verdes? 

Tabla 23                      

Accesibilidad a áreas verdes 

 Numero % 

SI 87 64 

NO 50 36 

 137 100% 

 

Figura 62                       

Accesibilidad a áreas verdes. 
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Nota procesamiento de resultados de encuesta por pregunta  

Análisis: 

El 64% de usuarios tiene accesibilidad a áreas verdes, pero el 36% no cuenta con este 

servicio. 

Interpretación: 

La parroquia de Salinas en donde se encuentran implantadas las viviendas de interés 

social es un sector rural rodeado de muchos terrenos y áreas verdes que se usan para la siembra 

o son terrenos baldíos, es por ello por lo que el 64% cuenta con acceso a áreas verdes, pero no 

consideran la recreación como servicio sino solo el paisaje. 

• Pregunta 9 

¿Tiene accesibilidad a servicios como: mercados, farmacias, hospitales y escuelas? 

Tabla 24                       

Accesibilidad a Equipamientos Básicos 

 Numero % 

SI 98 66 

NO 39 34 

 137 100% 

SI
64%

NO
36%

SI NO
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Figura 63                       

Accesibilidad a Equipamientos Básicos 

 

Nota procesamiento de resultados de encuesta por pregunta  

Análisis: 

El 66% de los usuarios encuestados tiene accesibilidad a equipamientos primarios, y el 

34% carece de algunos servicios. 

Interpretación: 

Como se mencionaba con anterioridad al ser una parroquia rural la mayoría de las 

viviendas se encuentran dispersar y no en un mismo lugar es por ello por lo que la mayoría 

puede contar con todos los equipamientos primarios más necesarios para desenvolverse 

normalmente en sus actividades diarias ya que deben trasladarse a la cabecera parroquial para 

dar uso a las instalaciones tanto de salud como de otras entidades. 

Macrosistema: barrio 

• Pregunta 10 

¿Se siente conforme en el barrio en dónde vive? 

SI
66%

NO
34%

SI NO
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Tabla 25            

Grado de conformidad del Barrio 

 Numero % 

SI 137 100 

NO 0 0 

 137 100% 

Elaborado por: Wilson Maximiliano Viscarra Velarde.  

Figura 64                       

Grado de conformidad del Barrio 

 

Nota procesamiento de resultados de encuesta por pregunta  

 Análisis: 

Todos los usuarios encuestados se sienten 100% conforme con el barrio en donde viven. 

Interpretación: 

El barrio en donde se encuentran implantadas dichas viviendas realiza varios eventos 

culturales, además de que las familias que residen en el barrio forman una comunidad muy 

unida que permite confrontar cualquier adversidad si llegase a presentar, y aunque no todas las 

viviendas se encuentren en el mismo sitio, todos los usuarios se sienten conformes con el 

contexto y entorno que los rodea. 

SI
100%

NO
0%

SI NO
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• Pregunta 11 

El barrio donde vive posee: 

Tabla 26                      

Accesibilidad a iluminación exterior. 

 Numero % 

SI 91 66 

NO 46 34 

 137 100% 

Tabla 27                       

Accesibilidad transporte publico 

 Numero % 

SI 94 69 

NO 43 31 

 137 100% 

Figura 65          

Accesibilidad iluminación exterior y transporte público 

 

Nota procesamiento de resultados de encuesta por pregunta  

Tabla 28            

Accesibilidad a Basureros 

 Numero % 

SI
66%

NO
34%

ILUMINACIÒN EXTERIOR

SI NO

SI
69%

NO
31%

TRANSPORTE PUBLICO

SI NO
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SI 90 66 

NO 47 34 

 137 100% 

Elaborado por: Wilson Maximiliano Viscarra Velarde.  

Figura 66                       

Accesibilidad a Basureros 

        
Nota procesamiento de resultados de encuesta por pregunta  

 

                     

Análisis: 

En cuanto a servicios y equipamientos urbanos que debe poseer un sector para ayudar a 

la calidad de vida de los usuarios el 66% posee iluminación exterior, el 69% tiene accesibilidad 

a transporte público y el 66% tiene accesibilidad a basureros. 

Interpretación: 

Al ser un sector rural se evidencia la carencia en varias viviendas de estos servicios, es 

por ello que para que una vivienda funcione tanto exterior como interior debe ser pensada junto 

con el contexto que lo rodea y facilitar de servicios y equipamientos al usuario para mejorar su 

calidad de vida. 

SI
66%

NO
34%

BASUREROS

SI NO
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Desarrollo de levantamiento de información   

Se realizo un levantamiento de información visual en base de una ficha con los datos 

más relevantes que nos ayudaran a entender de mejor manera la situación de las viviendas y sus 

usuarios de la parroquia de Salinas. Ver Anexo 2 

Análisis e interpretación de resultados 

Para el desarrollo del procesamiento de información se elaboraron fichas de las cuales 

se sintetiza la información de las fichas de observación se elaboró una ficha en la cual se 

compara las cinco tipologías de vivienda en la cual se analizará los parámetros siguientes. 

• Materialidad: dentro de este punto se determina el tipo de material interno y lo externo 

para conocer a profundidad de cómo está conformado. 

• Sistemas constructivos: con el fin de conocer el elemento de construcción de la vivienda 

en las cuales están considerado la estructura, mampostería, piso, cubierta. 

• Generalidades: Se identifica la presencia de servicios básicos: electricidad, agua, 

alcantarillado, internet, gas y teléfono. 

• Estado de la edificación: mediante un análisis visual tanto exterior como interior se 

procede a documentar el estado de la vivienda en la cual se generan escalas de valor en 

las que se detallan de la siguiente manera: 

o  MALO. - las patologías existentes presentan erosión en materiales de paredes pisos, 

mal estado de la estructura de la cubierta, grietas o fisuras de notable presencia en 

paredes, pisos, cubierta. 

o REGULAR. - cuando las patologías no son tan notorias en la afectación de la 

materialidad de la vivienda y visualmente no afectan a lo estético y llega a ser funcional. 
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• BUENO. - cuando ninguna afectación afecte a la estructura de la vivienda en la cual no 

presente riesgo para los usuarios. Habitabilidad: se analiza para determinar el grado de 

satisfacción del usuario de las viviendas y en base a un análisis visual se evalúa en la 

siguiente escala de valor: 

o MALA: cuando la iluminación natural y artificial no cumple con las necesidades de los 

ocupantes de las viviendas, conjuntamente el exista un exceso de ruido, y la temperatura 

no sea completamente satisfactoria. 

o REGULAR: cuando uno de estos parámetros de evaluación tenga alguna observación 

negativa y otros tengan observaciones positivas. 

• BUENA: cuando cumpla con satisfacción todos los puntos a evaluar. Modificaciones: 

se analiza si se ha generad alguna modificación interna o externa a la vivienda original. 
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Figura 67          

 Cuadro de resultados de fichas de levantamientos. 

 
Nota resumen del análisis de fichas de levantamiento Elaboración propia.  

Una vez analizado se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 

Es imprescindible evaluar las necesidades y expectativas actuales y futuras del usuario 

antes de generar un diseño o proyecto, en especial en una vivienda de interés social, ya que 

hablamos de una vivienda única que una persona de bajos recursos económicos puede obtener, 

sin olvidar la relación con su entorno y contexto. 

La falta de un estudio previo de un sistema constructivo adecuado ha ocasionado 

empobrecer la vida útil de su vivienda, al no poseer un diseño flexible y al uso de técnicas 

constructivas tradicionales, generando espacios reducidos y al paso del tiempo insuficientes 

para cumplir con sus necesidades y materiales que no se adaptan al entorno provocando mala 

calidad de vida. 

El mal uso de materiales constructivos ha provocado que todos los beneficiarios se 

sientan inconformes sobre todo en el confort térmico y acústico de la vivienda, debido a que 
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PAMBABUELA se localiza en la región sierra del Ecuador y su clima es frio, muchas personas 

han visto afectada su salud y su calidad de vida. 

La falta de conocimiento sobre los beneficios de la arquitectura vernácula en los 

habitantes de Pambabuela, y el uso de materiales propios del sector para una vivienda, ha 

ocasionado que este tipo de sistema constructivo sea considerado como malo o ineficiente, es 

por ello que es necesario dar a conocer a sus habitantes las ventajas de usar este sistema 

constructivo y a su vez obtener viviendas funcionales y bonitas. 

Conclusiones capitulares 

Se ha identificado la problemática más evidente en los beneficiarios de las viviendas de 

interés social en Pambabuela, y es la mala calidad de vida debido a que los materiales utilizados 

en sus viviendas actuales no cumplen con el entorno en donde fueron construidas y el 

hacinamiento al no cumplir con sus necesidades actuales y futuras, al no ser un modelo flexible 

que se acomode a cada familia. 

Los beneficiarios según el modelo de encuesta dicen estar conformes con su vivienda, 

pero esto se debe a que la mayoría de ellos valora el tener un techo en donde habitar, sin pensar 

en la mala calidad de vida que tienen ahora por diversos problemas que ha presentado su 

vivienda no solo a nivel arquitectónico, sino funcional en relación a sus necesidades actuales. 

Se ha determinado que es necesario la propuesta de un modelo de vivienda de interés 

social diferente, adaptado al entorno y contexto de cada sector en donde va a ser construida, 

tomando en cuenta nuevas técnicas de sostenibilidad y ancestrales que pueden ser beneficiosas 

al momento de costos. Con estos resultados se ha determinado construir un diseño de vivienda 

que cumpla con la mayoría de las necesidades identificadas en las encuestas realizadas, y que 

sea amigable con el medio ambiente, utilizando materiales propios del sector, que a la vez 

brinde al usuario una solución pronta al problema más grave de confort térmico por el clima 

frío de la comunidad, ya que muchos se han visto afectados con problemas de salud y mala 

calidad de vida. 

Es sumamente importante aprovechar los recursos propios del sector, y revalorizar las 

viviendas vernáculas existentes en el lugar, aprovechando sus técnicas ancestrales para 

proponer una vivienda que se adapte a sus necesidades, y así fortalecer su cultura y su historia, 

gracias a la predisposición de los habitantes al aprendizaje de nuevas técnicas constructivas.  
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CAPÍTULO 4 

PROPUESTA 

ANÁLISIS GEOGRAFICO   

TOPOGRAFIA. 

Pambabuela se encuentra localizada en una región montañosa dentro los 3700 m.s.n.m, 

cabe recalcar que el lugar donde se encuentra predomina el clima frio por la altitud en la que se 

encuentra. 

Figura 68           

 Topográfico Comunidad de Pambabuela 

. 

Nota: Adaptado base de mapas bases autor. 

 

Nota   Este mapa muestra la topografía general de toda la parroquia de Pambabuela. 
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Figura 69           

 Corte Longitudinal X-X¨ topografía Comunidad de Pambabuela 

 

Nota: Adaptado base de mapas bases autor. 

PISO CLIMATICO. 

Nos indica el tipo de piso climático en el cual se encuentra ubicado ya que la mayor 

parte de la región de la comunidad está considerada como alta montaña.     

Figura 70           

Mapa de pisos Climáticos Comunidad de Pambabuela 

  
Nota: Adaptado base de mapas bases autor. 
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ASOLEAMIENTO. 

La dirección del sol en la comunidad de Pambabuela nace por el sureste y se oculta en 

el suroeste. 

Figura 71                

Diagrama recorrido del sol Comunidad de Pambabuela. 

 
Nota: Adaptado base de mapas bases autor. 

 

VIENTOS. 

La dirección de los vientos en la comunidad de Pambabuela va de Suroeste con dirección 

a Noreste con un promedio de 3,42 m/s. 

Figura 72           

 Diagrama de dirección de vientos comunidad de Pambabuela 

 
Nota: Adaptado base de mapas bases autor. 
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PONDERACIÓN DEL TERRENO  

Al ser este un proyecto de vivienda de carácter de interés social, no se realiza un estudio 

de comparación de predios en los que se puedan implantar el proyecto a realizar ya que el 

mismo es adaptable para distintos tipos de terrenos en tanto el porcentaje de la topografía 

existente no sea muy pronunciado, si fuere este el caso, se podría adaptar añadiendo gradas al 

diseño original. 

Se toma como lote tipo un predio que se encuentra ubicado en la parroquia Salinas en 

la ciudad de Guaranda, ya que esta es una comunidad con alto índice de producción agrícola ya 

que son las principales actividades de los habitantes de la zona. Por lo dicho anteriormente, la 

tipología es la misma ya que los predios aledaños tienen el área similar a la del predio escogido.  

En el análisis de la ponderación de terreno va encaminada a implementar métodos de 

construcción sostenibles y vernáculos, de tal manera partiendo del análisis realizado se pudo 

concluir que se adapta el desarrollo de la vivienda de interés social, permitiendo al profesional 

encaminar su estudio a nuevos materiales de construcción que se relacionen a la funcionalidad 

de la vivienda, elementos formales, amigables con el medio ambiente, accesibilidad universal, 

adaptándolo a las condiciones del entorno y contexto en donde éstas van a ser implantadas. 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

UBICACIÓN DEL TERRENO  

Se escoge un terreno ubicado en la Comunidad de Pambabuela, parroquia de salinas 

provincia de Guaranda. Ya que su población tiene un alto índice de producción agropecuaria y 

pecuaria se seleccionó un lote tipo a nivel general de la comunidad, donde se encuentra ubicado 

a 10 minutos de Salinas y a 70 minutos de Guaranda, los lotes tipos existentes en el lugar tienen 

un área que va desde los 400 m2 a 600m2, en los que se encuentran viviendas, esto se pudo 
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concluir en base a la visita al sitio y adicionalmente con la colaboración de los pobladores con 

la información respectiva para el desarrollo del proyecto.  

Figura 73                

Ubicación del Terreno 

 

Nota: Adaptado base de Google earth. 

 

ASOLEAMIENTO  

La dirección del sol nace del sureste y se oculta en la dirección suroeste. 

Figura 74                

Diagrama de recorrido solar 
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Nota: Adaptado base de mapas bases autor. 

Figura 75           

 Corte longitudinal y transversal afectación solar 

 
Nota: Adaptado base de mapas bases autor. 

 

VIENTOS 

Los vientos predominantes van con dirección suroeste hacia noreste. 
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Figura 76           

Diagrama afectación de vientos 

 
Nota: Adaptado base de mapas bases autor. 

 

LOTE TIPO. 

TOPOGRAFIA. 

En el análisis topográfico del lote tipo se pudo concluir después del análisis visual del 

sector que existe una generalidad a las curvas de nivel de cada uno de los lotes ya que las 

extensiones de terreno de mayor envergadura se utilizan para la producción agrícola y ganadera, 

y las viviendas son emplazadas en diferentes lugares de la comunidad manteniendo la misma 

tipología de terreno. 

Figura 77            

 Lote tipo escogido 
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Nota: Adaptado base de mapas bases autor. 

 

Figura 78   

  Corte de Terreno escogido 

 
Nota: Adaptado base de mapas bases autor. 
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VISUALES 

Figura 79   

 Diagrama análisis de visuales 

 

Nota: Adaptado base de mapas Google earth y análisis visual del autor.  

 

IDEA GENERADORA 

En la parroquia de Salinas, en la comunidad de Pambabuela existe un alto índice de 

construcción de viviendas de interés social caracterizado por la utilización de materiales 

contemporáneas que no son propios ni adecuados para la zona, en la cual presenta un numero 

alto de afectaciones internas y externas, en vez de volverse una solución a la escases de vivienda 

se ha convertido en una problemática de habitabilidad que se extiende en un gran número de 
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deficiencias y comportamientos que han llevado a darle otro uso al que estaban destinadas las 

viviendas.  

 El registro de planes de vivienda de interés social en las cuales fueron entregadas para 

mejorar la habitabilidad del sector, pero dejando de lado las verdaderas necesidades de la 

población y de la comunidad, misma convirtiéndose en una solución practica sin estudio previo, 

cabe destacar que existen viviendas de carácter vernáculo que tienen una identidad propia del 

sector en la cual se identifica que la habitabilidad de dichas viviendas resulta ser confortables, 

pero dentro del desarrollo arquitectónico no existen espacios adaptables para la planificación 

de actividades internas, convirtiéndose un solo espacio con limitaciones.  

En base a los datos e información obtenidos se pudo constatar la necesidad de crear 

espacios que conecte lo interior con lo exterior debido a las actividades que realizan los 

habitantes ya que mantienen una vida activa, sin dejar de lado la relación que debe mantener 

con la naturaleza, además se pudo constatar la necesidad por parte de los usuarios de crear 

espacios más confortables y de materiales más duraderos que se adapten a la región en la que 

se encuentran, con la utilización de técnicas constructivas tradicionales de la zona andina.  

De igual forma el suelo del sector en el que se implanta cuentan con varias 

características y condiciones de construcción en las cuales se puede adaptar una vivienda, entre 

otras características de este suelo podemos hablar sobre su compactibilidad y su versatilidad a 

la hora de trabajar dentro del desarrollo de materiales de construcción, adobe. 

 

CONCEPTO 

Figura 80          

  Análisis del Concepto 
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Nota: Adaptados análisis del autor. 

 

La tierra como el recurso de la naturaleza, genera identidad la cual está ligada a la 

conservación, al respeto de las tradiciones, costumbres, raíces, que nos brinda un legado de 

historia que trabaja con la iniciativa de este proyecto, conectando al ser humano con su cultura, 

y su habitad. 

El concepto que se empleó para el desarrollo del proyecto es CONEXIÓN E 

IDENTIDAD, ya que el tipo de proyecto necesita integrar la arquitectura vernácula con el 

aporte de sus sistemas constructivos y el empleo de los materiales tradicionales de construcción, 

con la arquitectura contemporánea y la modernidad, para llegar a una finalidad de conexión e 

identidad de las técnicas constructivas del sector. Dentro de un primer punto se encuentra la 

identidad, se enfoca en los usuarios, en la cual la relación y participación de las personas puedan 

trasmitir a futuras generaciones los sistemas constructivos que se desarrolla en el proyecto, 

conservando tradiciones y aspectos culturales propios y de la sierra andina ecuatoriana. Como 

segundo punto la conexión, a nivel constructivo se relaciona a los sistemas constructivos 

tradicionales andinos que combinan aspectos como: materiales de la localidad, costos bajos de 

construcción, uso de mano de obra local no calificada, en la cual se desarrolla conjuntamente 

con la arquitectura moderna para que de tal manera adquiera beneficios como: el uso de varios 
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materiales, un diseño que se adapte a cubrir las necesidades de los usuarios, un desarrollo 

tecnológico adecuado a la zona donde se va a implantar el proyecto, mediante estos aspectos se 

pretende rescatar una memoria constructiva ancestral con técnicas de mejoramiento 

contemporáneas en la comunidad y la parroquia de SALINAS. 

ABSTRACCIÓN FORMAL 

Figura 81          

 Abstracción formal 

 

Nota: Adaptados análisis del autor. 

 

PROGRAMACIÓN 

En base a este anñalisis y el concepto del diseño de la vivienda se ha desarrollado la 

distribución de espacios, que nos permitira que el usuario pueda apropiarse y manejarlos según 

sus necesidades, asi se define la zona social abierta,con  y la zona privada a pesar de tener 

conexión directa con esta tiene su propia privacidad, la zona de servicios se compacta en la 
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parte posterior de la vivienda . Se crea un recorrido vertical lineal por medio de un corredor 

central que distribuye el ingreso a los demás espacios. Y como esta tiene conexión con el 

exterior lo que permite que la zona de servicios tenga relación directa con el exterior o área 

verde y en el caso de este sector área productiva de agricultura o ganadería.                                                                       

Figura 82           

Zonificación espacial 

 

 
Nota: Adaptados análisis del autor. 

 

Figura 83          

Organización espacial interna 
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    Nota: Adaptados análisis del autor. 

 

Figura 84          

 Recorridos internos y externos. 

 
Nota: Adaptados análisis del autor. 

 

 

Después de analizar las diferentes tipologías de vivienda social que tiene el MIDUVI y 

ver los problemas y necesidades de la comunidad investigada se concluye la importancia de 

crear espacios confortables, iluminados, que tengan una conexión favorable de modo que las 

actividades en el hogar sean optimas y los usuarios puedan sentir una apropiación de su vivienda 

modificando espacios, habitándola de manera eficiente y aprovechando cada espacio propuesto. 

Creación de dos áreas externas que nos permitirán crear espacios flexibles que permita que los 

usuarios modifiquen estos espacios de acuerdo con sus necesidades.   
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Figura 85           

Organización de espacios 

 
Nota: Adaptados análisis del autor. 

 

SISTEMA CONSTRUCTIVO  

La vivienda será hecha en su totalidad en adobe. Se toma en cuenta la normativa 

ecuatoriana de vivienda (NEC-SE- VIVIENDA), referente a viviendas de hasta 2 pisos con 

luces de 5m, y la normativa peruana. (Norma E.080). Según dicha normativa trabajaremos con 

2 tipos de Adobe. Que nos ayudaran con el cumplimiento de crear muros sismo resistentes y 

que proporcionen cierto confort térmico.  

Figura 86          

 Medidas ladrillos Adobe 

 
Nota: Adaptados análisis del autor. 

 

Se debe preparar el terreno, de forma uniforme y en un solo nivel, se empieza a realizar la 

adaptación para la creación de cimientos y sobrecimientos tomando en cuenta la protección del 
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sobrecimiento para que la primera hilada de muros este totalmente protegida a la humedad del 

suelo.  

Figura 87           

 Esquema de cimentación 

 
Nota adaptada de la Norma E.080. Diseño y construcción con tierra reforzada. (pág.13) por 

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento,2017. 

 Reforzado con geomallas. Se decide tomar ciertos criterios tanto para el diseño como 

para la construcción de la vivienda. de manera para hacerla sismorresistente.  

Los muros resistentes de .40 x.40, con una estructura interna de caña de sierra o carrizo 

que se encuentra mucho en la zona. Serán armadas en hilada par tanto en L como en T, unido 

con un mortero de 1.5 cm que se encuentra en el rango que nos dicta la norma peruana A80. Y 

se colocaran cuerdas de amarre que ayudaran para la colocación de la malla que nos ayudara a 

darle mucha más estabilidad. 

Figura 88           

 Forma de armado de muros 
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Nota adaptada de Construcción de casas saludables y sismorresistentes de Adobe 

Reforzado con geomallas. 

Figura 89          

 Detalle Armado de Muro y cuerda para unir malla 

 

Nota adaptada de Construcción de casas saludables y sismorresistentes de Adobe 

Reforzado con geomallas. 
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Figura 90          

 Detalle de armado, muro y anclaje de malla 

 
 

          

Nota adaptada de Construcción de casas saludables y sismorresistentes de Adobe. 

La forma de la vivienda es totalmente ortogonal, y de un solo piso lo que nos permitirá 

darle mayor estabilidad.  Se dispone a realizar ventanas y puertas según normativa E.080 

peruana, no mayor a 1.20 m y longitudes máximas entre muros no mayor a 4m   y se utilizará 

para su estructura madera que nos permitirá alivianar la estructura de los muros.  

Figura 91           

Detalle medida de vanos en ventanas 
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Nota adaptada de Construcción de casas saludables y sismorresistentes de Adobe. 

El armado de la malla se tejera de cabuya de modo que este nos preste más resistencia 

y refuerza tanto horizontalmente como verticalmente.  

Figura 92          

 Armado de malla y detalle de nudos en esquinas de muros. 

 
 

Nota adaptada de Construcción de casas saludables y sismorresistentes de Adobe. 

Al terminar el armado de muro se reforzará con una viga solera de madera lo que nos 

permitirá darle mayor estabilidad y seguridad para la colocación de la cubierta.  

Figura 93          

  Detalle de Viga Collar 
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Nota adaptada de Construcción de casas saludables y sismorresistentes de Adobe. 

 

La cubierta se realizará de un material liviano, por lo que se utilizará madera de 

eucalipto, barnizada y totalmente curada, ocuparemos listones de 4x2. se armarán las cerchas y 

los listones de madera para luego colocar el proceso de protección de cubierta. 

Figura 94           

Armado de cubierta de madera a dos aguas 

 
Nota Análisis de materiales para cubierta.  

 

 

Sobre la estructura de cubierta utilizara como protección láminas de caña chancada, paja 

y para mayor protección láminas de ecoteck un material ecológico realizado con láminas de 

Tetrapak que nos ayudaran a proteger de la lluvia a la paja y caña que nos ayudara con la 

protección térmica de la vivienda. 

Figura 95           

Detalle de sujeción de Lamina 
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Nota Análisis de materiales para cubierta.  

 

Figura 96           

 Diagrama elementos de armado de cubierta 



130 

 

 

Nota Análisis de materiales para cubierta.  

Para el acabado de los muros es recomendable que el tarrajeado de los muros se lo 

realice en dos capas, una de 2.5 cm y la segunda de 0.5 cm de modo que se pueda cubrir las 
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fisuras que aparezcan. Dejar secar en su totalidad y luego se puede cubrir con una mezcla de 

cal, arcilla y una resina que nos ayudara a impermeabilizar el barro en el interior y exterior. 

Figura 97 tarajeado de pared 

 

Nota adaptada de Construcción de casas saludables y sismorresistentes de Adobe. 

DESARROLLO DEL PROYECTO TÉCNICO  

Desarrollo de la propuesta adjunta en documento A3 (ver documento A3) 
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ANEXOS 

Anexo 1.- Modelos de Encuesta. 
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Anexo 2.- Modelos Ficha de levantamiento. 
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Anexo 3.- Análisis de Precios Unitarios  
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