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RESUMEN 

 
En Latinoamérica los asentamientos humanos se distinguen por la desigualdad 

social y por la convivencia de distintas calidades de vida lo cual es una problemática que 

se vive tanto en las grandes ciudades como en pueblos y localidades rurales. 

La valoración pertinente de los proyectos de vivienda social se realiza a precio de 

mercado, diferenciando los valores agregados que se presentan como son los impuestos, 

ya que estos no forman parte de los valores a considerar en una evaluación de este tipo 

de proyectos de urbanismo.  

La vivienda de Interés Social construida en la Ciudad de Portoviejo se ha 

ejecutado con el fin de disminuir el déficit habitacional, el cual ha sido provocado 

principalmente por la concentración de la poblacion, es decir, se ha manifestado un 

aumento poblacional en zonas tanto urbanas  como rurales, donde los pueblos mas 

grandes concentran poblacion a expensas de las mas pequeñas. 

La característica principal de las viviendas de interés social se reconoce en el 

aprovechamiento del suelo y en las seriadas disposiciones en hileras, lo que conlleva a 

un estilo arquitectónico enfocado en las formas y tamaños, cuyo destino es la clase 

social media-baja, basándose en la reproducción del mismo modelo de vivienda.  

También es necesario distinguir los costos por mano de obra y los insumos que 

pueden ser exportados o importados necesarios para su construcción, corrigiendo los 

precios en ambos casos de acuerdo a los factores utilizados en la evaluación social. 

Un problema que se ha visto presente en los proyectos urbanísticos a lo largo del 

tiempo es el ambiente térmico generado en el interior de las viviendas, las cuales pueden 

ser afectadas tanto por materiales empleados en su fabricación como también por el 

contexto en el que se encuentran localizadas. 

Para la solución de la problemática, la presente investigación busca diagnosticar 

el ambiente térmico de acuerdo a una selección de viviendas pertenecientes a la 

Ciudadela las Orquídeas como caso de estudio, mediante mediciones de temperatura 

para posteriormente realizar el análisis de los datos recolectados y establecer los 

materiales y modelos mas favorables en los proyectos construidos por el Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda. 
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SUMMARY 

 

Human settlements in Latin America are characterized by social inequality and 

the coexistence of different qualities of life which is a problem that exists both in large 

cities and in towns and rural areas. 

The relevant assessment of social housing projects is done at market price, 

differentiating the aggregate values are presented as are taxes, as these are not part of the 

values to be considered in an evaluation of this type of urban projects. 

The social housing built in the city of Portoviejo has been implemented in order 

to reduce the housing deficit, which has been caused mainly by the concentration of the 

population, ie, there has been a population increase in both urban and rural, where the 

largest towns concentrate population at the expense of the smaller. 

The main feature of social housing is recognized in land use and serial provisions 

in rows, leading to an architectural style focused on the shapes and sizes, whose 

destination is the lower middle class, based on playing the same housing model. 

It is also necessary to distinguish the costs for labor and inputs that can be 

exported or imported necessary for its construction, fixing prices in both cases according 

to the factors used in the social assessment. 

One problem that has been present in urban development projects over time is the 

thermal environment generated inside the housing, which can be affected by both 

materials used in their manufacture and also by the context in which they are located. 

To solve the problem, this research seeks to diagnose the thermal environment 

according to a selection of houses belonging to the Citadel Orchids as a case study, 

using temperature measurements later to make the analysis of the collected data and 

establish material and more favorable projects constructed by the Ministry of Urban 

Development and Housing models. 

 
 



1 
 

1. TEMA: 

DIAGNÓSTICO DEL AMBIENTE TÉRMICO DE  LAS VIVIENDAS 

POPULARES CONSTRUIDAS EN PORTOVIEJO; CASO DE ESTUDIO: 

CIUDADELA ''LAS ORQUÍDEAS'' DE LA PARROQUIA ANDRÉS DE VERA. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. Descripción de la realidad problemática 

El problema, en relación a los costos, es que las decisiones generalmente toman en 

cuenta sólo los costos directos de las viviendas y no en la calidad de materiales de 

construcción para un mejor ambiente. Para un tipo determinado de vivienda, los costos de 

construcción son semejantes, independiente de dónde ésta se localice, por motivo que la 

temperatura y el nivel de humedad en el aire no siempre es el mismo. 

La falta de dinero de gran porcentaje de la población para construir su casa propia 

obliga a la mayoría de las familias a participar en programas de viviendas sociales las 

cuales son de espacios muy reducidos y muy poco ventilados, y por ende, cuentan con un 

ambiente térmico desfavorable para sus habitantes. 

Manabí por su clima cálido presenta temperaturas muy altas que en horas del medio 

día es casi imposible permanecer dentro de la casa sin ningún tipo de ventilación. En 

Portoviejo se estima que la temperatura promedio en horas del meridiano es de 30°C y para 

casas cubiertas de ZINC la temperatura se eleva aún más en su interior debido a la altura en 

la que se encuentre la cubierta, así como también por la falta de ventanas. 

Lo que se va a caracterizar en la vivienda popular son: su edificación, la medición de 

la temperatura y el aire dentro y fuera de la misma, ya que es uno de los requisitos para así 

saber si la construcción está apta y que así no presente inconvenientes debiendo cumplir 

con las exigencias que debe tener una construcción.  

Para la ejecución de nuestra investigación se hará una caracterización del ambiente 

térmico presentado en las viviendas populares en la ciudadela ''Las Orquídeas'' del Cantón 

Portoviejo. 
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2.2. Formulación del Problema  

¿De qué manera el ambiente térmico afecta la habitabilidad de las viviendas 

populares de la Ciudadela "Las Orquídeas" del Cantón Portoviejo en el período noviembre 

del 2015 a febrero del 2016?  

2.3. Delimitación de la Investigación 

2.3.1. Espacial 

La investigación se la realizará en Ciudadela ''Las Orquídeas'' en la Parroquia 

Andrés de Vera de la Ciudad de Portoviejo, específicamente se considerará como objetivo 

de estudio 20 viviendas construidas por el MIDUVI. 

2.3.2. Temporal 

La información para el análisis de la presente investigación comprenderá los meses 

de noviembre del 2015 hasta finalizar febrero del 2016. 
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3. REVISION DE LA LITERATURA Y DESARROLLO DEL 

MARCO TEORICO. 

3.1.  Antecedentes 

En nuestro país la Vivienda es un derecho garantizado en la Constitución Política 

del Estado (2008), sin embargo la situación de la vivienda arrastra un déficit acumulado 

que pasó de 850 mil en el año 2000 a 1´430.000 en el 2006, de un total de 3´000.000 de 

hogares aproximadamente que abarca una población de 14 millones de habitantes. 

Históricamente los planes sociales de vivienda a pesar de no ser una política de 

estado ni existir una Ley de Vivienda como en otros países, han sido emprendidos por 

instituciones públicas como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), la Junta 

Nacional de la Vivienda (JNV), el Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) y el Ministerio 

de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) es por eso que cada gobierno, previo a las 

elecciones ha promocionado soluciones habitacionales. 

Es en 1998 que se implementa el Bono de la Vivienda a través del Sistema de 

Incentivos para la Vivienda (SIV), sistema que fue financiado por el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) y el gobierno ecuatoriano en un 90% y 10% respectivamente; el monto 

de la operación ascendió a $68.6 millones. 

3.2. Justificación 

Las personas que habitan las viviendas del MIDUVI, son de bajos recursos 

económicos que en la mayoría de los casos no cuentan con dinero para realizar un sistema 

de ventilación adecuado, es por esta razón que se busca la manera de reducir la carga 

térmica sin alterar el precio de construcción. 

La idea del proyecto es darles un mejor ambiente donde vivir a las personas que 

habitan en estas casas, que tengan bienestar a la hora de llegar a sus hogares a descansar sin 

ser afectados por los excesos de temperatura dentro de la vivienda. 

El cálculo de la carga térmica dentro y fuera de las viviendas populares permitirá  

conocer el ambiente en el que viven  las personas de bajos recursos que optan por construir 

estas casas financiadas por el MIDUVI. Para llegar a los resultados se utilizarán equipos 

especializados en este trabajo, equipo el cual deberá permanecer 24 horas en la casa a 

investigar, el cual medirá su temperatura ambiente y su nivel de humedad entre otros 
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aspectos tanto dentro de la vivienda como en el patio de la misma para hacer una relación 

de la variación que existe entre ellas. 

3.3.  Marco Teórico 

3.3.1. CAPÍTULO 1: EL AMBIENTE TÉRMICO EN LA 

VIVIENDA URBANA DE INTERÉS SOCIAL. TENDENCIAS 

INTERNACIONALES 

El presente capítulo constituye el marco teórico del trabajo, por lo cual en él se 

discuten y fundamentan las variables objeto de estudio y los enfoques conceptuales que 

servirán de base para la evaluación del ambiente térmico generado en las viviendas de 

interés social construidas en la Ciudadela ''Las Orquídeas'' de la Ciudad de Portoviejo en 

función de las necesidades y perspectivas de sus habitantes. 

Se presenta la relación entre el ambiente interior producido por diversos factores ( 

materiales, condiciones climáticas, diseño, ubicación, etc.)  y la satisfacción de sus 

ocupantes, y se fundamenta el modelo teórico tomado como base los estudios aplicados en 

casos internacionales (Capítulo 1) y en la evaluación de la Vivienda de interés social 

construidas en el  sitio antes mencionado (Capítulo 2). 

3.3.1.1. La vivienda urbana de interés social. Evolución y 

tendencias actuales. 

El concepto en el desarrollo evolutivo de la vivienda de interés social a través del 

tiempo, surgió en función del progresión económica acelerada presentada en los países 

subdesarrollados con el fin de disminuir las diferencias con los países considerados de 

mayor potencia económica a nivel mundial. En la actualidad dicho progreso se ha logrado 

gracias a la combinación de un sinnúmero de factores que influyen al momento de fomentar 

un ambiente sostenible y sustentable, entre estos factores los que se consideran mayor 

importancia están: el incremento poblacional, el crecimiento económico y la sustentabilidad 

del medio ambiente junto con el desarrollo humano sostenible. 

Las circunstancias actuales de los países en vías de desarrollo, es el de lograr 

sustentabilidad de sus sistemas habitaciones resguardando el medio ambiente para evitar 

daños irreversibles en el recursos disponibles requeridos para las futuras generaciones, 

integrando una gama de requerimientos complejos relacionados entre sí, que exigen que 
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dichos lugares sean dinámicos en los aspectos económicos, sociales y ecológicos 

protegiendo las características propias de la zona (cultura, religión, etc.). 

3.3.1.1.1. De la vivienda social a la vivienda de interés 

social 

Vivienda social (V.S) 

Se considera vivienda social aquella que brinda confort y seguridad a las personas 

que la habitan, generalmente esta vivienda está destinada a la poblacion de bajos ingresos 

económicos y de necesidades primordiales insatisfechas por el déficit habitacional.  

Vivienda de interés social (V.I.S) 

Se conoce como vivienda de interés social aquellas que se implementar para 

garantizar el derecho a la vivienda a un bajo costo, tomando en cuenta diversos factores y el 

recurso económico destinado por parte del Estado. 

El concepto de "vivienda social" surge en Inglaterra con la revolución industrial 

originado por el déficit habitacional que se produjo por la emigración masiva de las 

personas desde el  campo hacia la ciudad, con el fin de mejorar su situación económica y 

calidad de vida. 

A partir de esta situación hubieron un sinnúmero de países (Holanda, Alemania, 

Francia) que implementaron políticas para mejorar las condiciones habitacionales de la 

clase obrera. Este tipo de viviendas se realizaban primordialmente para cubrir las 

necesidades básicas de vivienda en las personas pero no solucionaban el déficit habitacional 

que se creó gracias al proceso de industrialización. 

Con la generación de este tipo de vivienda aparece un cambio urbanístico del 

planteado en primera instancia forjando un desorden masivo en la organización de las 

ciudades, ya que sus habitantes construían viviendas en los alrededores de la misma sin 

planificación alguna, por esta razón nace la iniciativa por parte de los Gobiernos 

encargados el plantear políticas de vivienda que permitan una administración pública del 

proceso de urbanismo descontrolado y a la vez cubrir el déficit habitacional existente. 

Es así como la vivienda se ha convertido en una necesidad humana con gran 

apetencia de todas las clases sociales. En el caso de clases sociales de mayor capacidad 

económica el cubrimiento de esta necesidad ha sido satisfactoria, sin embargo, las clases 

sociales de menores ingresos no han tenido la posibilidad de cubrir su apetencia en 
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vivienda, generando diferentes tipologías que carecen de aspectos urbanos y técnicos que 

permitan bridar a sus moradores las condiciones básicas y óptimas que una vivienda 

debería ofrecer. “En los sectores populares el problema de la carencia de vivienda es 

básicamente una expresión de alto nivel de pobreza”.
1
 

En la actualidad los países que gobiernan de acuerdo a la búsqueda de sociedades 

mas equitativas y que promueven los derechos humanos tiene como actor principal de 

gobierno, políticas de Estado donde la participación de la vivienda se da como una de las 

estrategias de gobierno que mas generan bienestar social, ya que permite mejorar las 

condiciones de vida de sectores poblacionales de menores ingresos por ello se optan como 

una solución urbanística. 

Aunque el objetivo de este tipo de viviendas es cubrir el déficit habitacional 

existente, poseen diferencias muy marcadas entre ambas; al hablar de vivienda social se 

busco aportar mayormente en cuanto al cubrimiento de las necesidades básicas de las 

personas obteniendo un cubrimiento de déficit habitacional bajo y que se enfoco mas en las 

características cualitativas de la mismas, a comparación de la vivienda de interés social la 

cual redujo el bienestar y las necesidades básicas para de esta manera permitir un mayor 

cubrimiento en el déficit de la vivienda enfocándose en la característica cuantitativa. 

3.3.1.1.2. El proceso de producción social del hábitat 

(PSH) 

"El proceso de desarrollo evolutivo del hábitat, espontáneo o planificado, para 

alcanzar la satisfacción de necesidades tangibles e intangibles de los sectores sociales 

tradicionalmente excluidos "
2
 

El termino de producción social del hábitat  surgió en Latinoamérica en la década de 

los 70, y se lo utilizo para procesos colectivos de construcción o mejoramiento de viviendas 

y del entorno, los cuales integran diversos factores  (la autoconstrucción, el mejoramiento 

de la comunidad, el planeamiento e implementación organizada, la ayuda mutua, la 

socialización de la responsabilidad, la toma de decisiones democrática y la acción política), 

                                                             
1
 (Armando Sanchez Nieto, Indices de Sustentabilidad en Proyectos de Vivienda de Interes Social-V.I.S Caso 

Ciudad de Pereira -pagina 32,2011) 
2
 En: Enet Mariana; Mesías, Rosendo; Romero, Gustavo et. al. 2001. La participación en el planeamiento y 

diseño en la producción social del hábitat, Red Viviendo y Construyendo, Subprograma XIV – HABYTED- 

de CYTED. Documento inédito. 
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planteando un sistema de producción sistematizado con énfasis en apoyar a los sectores 

populares en los procesos de producción. 

 

 

La producción social del hábitat puede estar inmersa en la familia de los conceptos 

relacionados con el concepto de mejoramiento integral de los tugurios, es decir de los 

asentamientos irregulares. Estas orientaciones incluyen dimensiones físicas, sociales, 

ambientales y organizacionales. Dentro del proceso de producción social del hábitat, 

encontramos algunos elementos claves que describen y que caracterizan este proceso, entre 

los cuales dependiendo de su área específica podemos encontrar: 

 En el área de “provisión de vivienda y hábitat físico” incluye los 

elementos:  Satisfacción de las necesidades individuales y colectivas en relación a la 

implementación de servicios.  

 En el área de "responsabilidad cívica" se encuentran los elementos: 

Desarrollo de las Capacidades Locales/Empoderamiento Político y Participación 

Democrática Política 

 El área “entorno productivo” es caracterizada por dos elementos 

clave los cuales son: El empoderamiento económico/Desarrollo de las Capacidades 

Técnicas Locales, y Solidaridad, Viabilidad y Capacidad Económica.  

 Por último, en el área de "desarrollo urbano sostenible"  se 

encuentran dos elementos muy importante que son: La conciencia y responsabilidad 

ambiental y la sostenibilidad operacional y financiera. 

Para una mejor evaluación del abordaje del Proceso de Producción Social del 

Hábitat (PSH)  y sus efectos en el mejoramiento integral de tugurios se hará una breve 

comparación entre este y otro modelo de actuación aplicado en América Latina y el Caribe: 

Grafico No. 1.- Componentes del Proceso de Producción del Hábitat. 
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Grafico No. 2. Comparación del Proceso de Producción del Hábitat. 
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3.3.1.1.3. El proceso de urbanización y derecho a la 

ciudad 

Hoy en dia la ciudad se considera de primordial importancia en la planificación y las 

políticas para el desarrollo de un país, ya que gozan de recursos humanos y económicos los 

cuales generan un alto potencial productivo, ubicándose como uno de los pilares 

fundamentales por mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y aportar al 

incremento de la  riqueza de los países. 

En el año 2005, la población urbana mundial representaba 3.17 billones de un total 

de 6.45 billones de habitantes. El año 2007 marca un cambio en la historia de la 

humanidad: La población urbana mundial será por primera vez igual a la población rural, 

una en cada dos personas vivirá en las ciudades. Se estima que este número seguirá 

aumentando llegando a los casi 5 billones de habitantes urbanos en 2030.
3
 

Algunos de los factores como la concentración de poblacion y recursos que 

fortalecen la capacidad de originar riquezas en las ciudades, también pueden crear 

desequilibrio dentro y fuera de ellas. Como es el caso de los países subdesarrollados donde 

la mala distribución de sus recursos se vuelve mas significativa haciendo que sus habitantes 

queden al margen de este desarrollo, fomentando la desigualdad entre la poblacion. 

La concentración de la gran masa de poblacion en las regiones Iberoamericanas y 

caribeñas, alcanzo un grado de urbanización del 75% siendo esta una anomalía que junto 

con las políticas de ajuste estructural para la organización de las mismas ha causado 

algunas condiciones complejas entre las cuales tenemos: 

 El incremento de la pobreza: Según datos de la CEPAL en 1994, el 

39% de los hogares latinoamericanos y el 38% de los del Caribe se catalogan en 

situación de pobreza extrema. En el primer caso se observaba una tendencia a 

disminuir la proporción, en el segundo la pobreza ha ido en ascenso en las últimas 

décadas. La única región en desarrollo que posee más pobres en las ciudades que en 

el campo es América Latina y el Caribe. 

                                                             
3 UN-HABITAT, “The Millennium Development Goals and Urban Sustainability: 30 Years of Shaping the Habitat 

Agenda”, The State of World Cities Report 2006/7, Nairobi 2006. 
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 El aumento del desempleo: Aunque la media oficial de la región es 

sólo del 8%, ocurre que el sector informal crea la mayoría de los empleos (84  de 

cada 100) con menor remuneración y sin seguridad social. 

 La desigualdad en los ingresos: En 13 países latinoamericanos la 

diferencia de ingreso entre el 10% más rico y el 40% más pobre fue de 5 a 15 veces 

en el área urbana y 5 a 10 veces en el área rural. A estos problemas se suman otros 

tales como los déficit de infraestructura, el aumento de la segregación social, los 

índices de delincuencia, la violencia, inseguridad, etc.
4
 

El considerable y creciente déficit habitacional en América Latina se ha ocasionado 

por la falta de políticas adecuadas, de recursos económicos y el incremento vertiginoso de 

la demanda, sin percibir una solución para estos problemas. 

Es por esta razón que la búsqueda de un modelo habitacional sustentable requiere 

como condición primaria integrar la acción política, social y económica aprovechando al 

máximo los recursos humanos y materiales para que se posibilite un adecuado 

planeamiento de las ciudades para confrontar los problemas descritos. 

3.3.1.1.4. Los objetivos de desarrollo sostenible. 

La sostenibilidad en una planeación habitacional para mejorar el urbanismo se basa 

en resolver el déficit mejorando su calidad de vida y perspectiva social, para esto la 

vivienda debe de contar con un sinnúmero de condiciones y requerimientos que ayudaran al 

bienestar social entre los cuales se encuentran la seguridad, la accesibilidad, la privacidad, 

el contar con un espacio adecuado, entre otros aspectos, buscando que su diseño sea 

flexible y adaptable al medio en el que se construyan. Para esto se plantea la utilización de 

indicadores urbanos de sostenibilidad para la elaboración de directrices y guías para la 

formulación de proyectos de vivienda. 

Indicadores de sostenibilidad aplicados al Diseño de la vivienda social 

La sostenibilidad se define como el compromiso entre la consecución de los 

máximos niveles de equilibrio entre los distintos subsistemas, esta abarca primordialmente 

tres dimensiones: la económica, la social y la ambiental.   

                                                             
4
 (Salvador Gomila, La Vivienda en el Desarrollo Social, Documentos Tecnologia y Construccion, Pagina 1, 

2000) 
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La vivienda social sostenible es aquella que no entra en déficit y que permite la 

mejora integral de la calidad de vida de sus habitantes coadyuvando a la sostenibilidad 

urbana como una de sus estrategias prioritarias.
5
  

Se considera una ciudad sostenible a aquella que busca mejorar la calidad de vida de 

sus habitantes, conservando el medio ambiente natural que los rodea, para alcanzar la 

equidad social en función de una economía sostenible contribuyendo asi a la formación de 

una comunidad segura, saludable e inclusiva, con ambientes de alta calidad y de economía 

fuerte y diversa.  

3.3.1.2. Influencia del ambiente térmico en la calidad de la 

vivienda y sus costos. 

La habitabilidad en las viviendas está en función de un sinnúmero de factores entre 

los cuales el mas importante es el nivel de confort que representa la misma, estando 

relacionada con el ambiente térmico que se genera en la vivienda para determinar la 

influencia que presenta en la calidad de vida de sus habitantes. Para este análisis se 

presentaran los distintos componentes que crean un ambiente térmico estable o inestable y 

las diferentes características de acuerdo a las tipologías de viviendas en función de sus 

costos y el ciclo de vida que generalmente presentan. 

3.3.1.2.1. El ambiente térmico y el bienestar humano. 

El ambiente térmico son las condiciones del ambiente que permiten el intercambio 

térmico entre el cuerpo humano y el medio ambiente que lo rodea. 

El ser humano necesita adaptarse a las condiciones medio ambientales ya que para 

su organismo es imprescindible lograr un equilibrio térmico, porque la temperatura del 

cuerpo varia cíclicamente durante las horas del dia y de acuerdo a la actividad física que 

este realice. 

El calor no funciona en forma directa sobre un lugar determinado del cuerpo 

humano, sino al contrario este se distribuye de manera general afectando la fisiología 

completa del organismo. 

Las dos fuentes de calor que componen la carga térmica son: 

a) El calor generado en los procesos metabólicos. 

                                                             
5
 (Arquitecta Graciela Falivene,Los Indicadores de sostenibilidadurbana como marco para el diseño 

participativo de la vivienda social, Pagina 4, 2014) 
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b) El calor proveniente del ambiente, o carga térmica ambiental. 

Efectos de las temperaturas extremas sobre el organismo 

Uno de los problemas generados en el ser humano por la temperatura se   presenta 

cuando la misma disminuye, por ende el  calor creado en el ambiente sea mayor que el 

producido o absorbido por el metabolismo provocando lo que se conoce como hipotermia, 

la misma causando las siguientes afectaciones: 

 Malestar general. 

 Disminución de la sensibilidad. 

 Confusión, torpeza y pérdida de coordinación. 

 Congelación de miembros del cuerpo (orejas, pies, manos). 

 Disminución de la destreza manual. 

 Pérdida de la concentración. 

 Coma: la muerte se produce cuando la temperatura interior es inferior 

a 28º C. 

Caso contrario sucede cuando la temperatura es elevada, es decir, que el calor 

cedido por el organismo al ambiente es inferior al calor absorbido o  generado por el 

metabolismo, el cuerpo humano aumenta su temperatura pudiendo ocasionar a causa de 

esto hipertermia, la cual posee distintas manifestaciones entre las que están: 

 Trastornos psiconeuróticos. 

 Trastornos de la piel: erupciones cutáneas y quemaduras. 

 Trastornos sistemáticos: calambre por calor, agotamiento por calor. 

 Pérdida de fuerza. 

 Deficiencia respiratoria. 

 Deshidratación. 

 Desalinización. 

 Golpe de calor. 

Es por ello que se busca que en el medio en el que se desenvuelve el ser humano 

tenga las condiciones idóneas en cuanto al ambiente se refiere para no causar afectaciones 

en su organismo. 



14 
 

3.3.1.2.2. El ambiente térmico y el consumo de 

energía. 

La falta de confort térmico es producido por elevadas temperaturas y humedad 

existente lo cual genera problemas en el cuerpo humano, por esta razón el hombre en la 

actualidad opta por recurrir a la utilización de equipos mecánicos como ventiladores, aire 

acondicionado, entre otros con el fin de crear un ambiente adecuado,  esto conlleva a un 

gasto de energía elevado provocando gastos económicos no presupuestados además 

dependiendo de tipo de producción de energía utilizada aporta a la contaminación del 

medio ambiente y destrucción del mismo. 

De este problema han surgido las llamadas casas bioclimáticas las cuales son 

construidas con el objetivo de aprovechar los recursos climáticos disponibles en el 

ambiente como la orientación con respecto al sol, la hidrografía y el viento, generando asi 

confort en sus habitantes, estas viviendas además aprovechan los recursos ya mencionados 

como sistemas alternativos de energía con el fin de reducir costos en el consumo de energía 

incluso al mismo tiempo aportar con el cuidado al medio ambiente. 

Uno de los beneficios obtenidos en la producción de estas viviendas es lograr mejor 

iluminación natural sin necesidad de bombillos eléctricos, asi como obtener ventilación 

natural aplicando técnicas arquitectónicas. 

Esta solución se logra también a través de la utilización de materiales que contengan 

una elevada transferencia de calor para la construcción de paredes, techo y suelo, lo cual 

ayudara a la obtención de un confort térmico idóneo para una mejor habitabilidad en este 

tipo de viviendas. 

Cuando se combina o interrelaciona la arquitectura bioclimática con los sistemas de 

energía alternativa (energía térmica o fotovoltaica) ofrecen un sinnúmero de soluciones 

favorables para cuidar el medio ambiente y mejorar la calidad de vida.  

Entre los sistemas favorables tenemos los fotovoltaicos los cuales se emplean para 

liberar del suministro convencional de energía eléctrica a la vivienda, asi como también 

aporta a la recolección de aguas lluvias mediante sistemas de captación. 

La energía solar fotovoltaica ha sido uno de los sistemas que ha tenido mayor 

acogida en algunos países, para reemplazar la energía eléctrica producida por el aumento en 

el costo de los combustibles fósiles, siendo además favorable para el medio ambiente. Gran 
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parte de industrias y comercios en la actualidad poseen paneles solares, sin mencionar que 

hoy en dia la preparación académica ha tomado mucho impulso en este tema. 

3.3.1.2.3. Ciclo de vida de la vivienda y sus costos 

Un proyecto de inversión social es una decisión que se enfoca en el empleo de los 

recursos públicos y está relacionado a un flujo de costos y beneficios futuros. Por ende es 

una problemática que ocasiona inquietud ya que uno de los principales requerimientos para 

la aprobación de los mismos se centra en la relación coste/beneficio buscando que los 

beneficios sean mayor que los costos, buscando asi favorecer al desarrollo del país. 

En gran parte de los países en Latinoamérica se han desarrollado barrios marginales 

sin la planificación urbanística adecuada en situaciones precarias, originadas por la  elevada 

multitud migratoria procedente de las zonas rurales, dichos lugares hoy por hoy se han 

consolidado como el lugar donde se acogen los ciudadanos de escasos recursos 

económicos, que habitan en viviendas que no cuentan con las condiciones adecuadas y 

suficientes para una habitabilidad adecuada.  

En Latinoamérica los asentamientos humanos se distinguen por la desigualdad social 

y por la convivencia de distintas calidades de vida lo cual es una problemática que se vive 

tanto en las grandes ciudades como en pueblos y localidades rurales. 

La valoración pertinente de los proyectos de vivienda social se realiza a precio de 

mercado, diferenciando los valores agregados que se presentan como son los impuestos, ya 

que estos no forman parte de los valores a considerar en una evaluación de este tipo de 

proyectos de urbanismo. También es necesario distinguir los costos por mano de obra y los 

insumos que pueden ser exportados o importados necesarios para su construcción, 

corrigiendo los precios en ambos casos de acuerdo a los factores utilizados en la evaluación 

social. 

Los costos y beneficios se producen a lo largo de la vida útil del proyecto; es por 

ello que enfoca en considerar todos los costos pertinentes al proyecto, tanto aquellos que 

corresponde sean asumidos por sus gestores como los costos relativos a servicios básicos o 

complementarios que, no siendo directamente pertinentes al proyecto, son influidos por él. 

Los costos de los proyectos de viviendas sociales están formados por:  
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 Costos directos del proyecto; que corresponden a los costos de 

construir las viviendas más todas las obras de urbanización y equipamiento que 

deban construirse. 

 Costos por localización del proyecto, corresponden a los costos en 

que se debe incurrir para conectar el loteo con redes y servicios existentes; se 

presentan cuando los servicios existentes. 

 Costos causados por el proyecto en su entorno, o costos de 

congestión; estos se presentan cuando el proyecto se localiza en un barrio o sector 

de la ciudad en que ciertos servicios se están prestando en forma deficitaria, aún 

antes de la puesta en operación del nuevo proyecto de viviendas.  

Análisis de ciclo de vida en la construcción (ACV) 

La arquitectura se encarga de  ocupar y transformar el medio natural en el cual se 

asienta su estructura diseñada, se plasma a través de la construcción al igual que otras 

industrias, y se basa en el modelo productivo de la revolución industrial, definido por la 

secuencia lineal extracción-fabricación-residuo. 

Esta manera de producir, caracterizada por un consumo de materias primas no 

renovables y una generación de residuos contaminantes en crecimiento acelerado, provoca 

unos impactos negativos sobre el medio ambiente que deterioran el stock de capital natural 

con que cuenta el planeta, condicionando a largo plazo la continuidad de diversas formas de 

vida sobre la tierra, entre las que se encuentra la especia humana.  

Aunque las construcciones en general son necesarias para la calidad de vida y la 

supervivencia del hombre, estos edificios son causantes de impactos ambientales. Esto ha 

llevado a que se desarrolle una conciencia ecológica en muchos sectores sociales, lo que 

obliga al sector productivo a asociar esfuerzos en controlar las acciones que afectan al 

medio ambiente, pues en las distintas etapas del ciclo de vida de los productos y acciones, 

se promueven los impactos ambientales de diferentes formas, que concretan efectos 

contaminantes sobre el entorno ambiental.  

En el caso de la construcción, que implica cerca del 10 % de la economía mundial 

con un consumo energético anual de un 40% de la energía mundial. Esta nueva forma de 

producir, sin frenar el desarrollo y sin comprometer la sostenibilidad, necesita incorporarse 

por todo el colectivo afectado, para en conjunto dar respuestas satisfactorias en la forma de 
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actitudes más respetuosas con el medio ambiente y que el resultado de ese esfuerzo se 

convierta en valores culturales para conducir a todos hacia una convivencia comprometida 

con un futuro sostenible. 

3.3.1.3. Mejoramiento del ambiente térmico en la vivienda 

de interés social de clima cálido – húmedo. Mejores prácticas. 

Latinoamérica es conocido principalmente por poseer un clima tropical, el cual 

presenta tanto ventajas como desventajas a la hora de diseñar un sistema de vivienda social 

adecuado. En los proyectos habitacionales la principal problemática se enfoca en ofrecer 

condiciones idóneas de habitabilidad tanto en el ambiente que se genere en la misma como 

las necesidades que cubra. 

En la actualidad por esta razón han surgido un sinnúmero de métodos que ayuden a 

contrarrestar el problema mencionado, con el fin de mejorar el ambiente térmico y de cubrir 

el déficit habitacional existente, pero no ha sido posible solucionar la problemática 

mencionada en su totalidad por falta de recursos económicos y políticas de vivienda 

apropiadas por parte de las entidades encargadas. 

3.3.1.3.1. Clima cálido húmedo. Estrategias de diseño. 

El clima cálido-húmedo se presenta en las regiones tropicales, se caracteriza por que 

sus temperaturas medias son altas, la humedad es muy alta, frecuente nebulosidad y fuertes 

precipitaciones irregulares, con variaciones poco cambiantes entre el día-noche y en su 

diversidad estacional.  

Estrategias de diseño 

Para obtener una adecuada climatización en las viviendas de interés social se 

presentan algunas estrategias de diseño para alcanzar el confort térmico adecuado entre las 

cuales tenemos: 

 Es necesaria la ubicación de una fuerte protección frente a la 

radiación directa y difusa para esto puede emplearse persianas, celosías, voladizos 

siempre garantizando una buena ventilación diurna y nocturna que aumente la 

sensación de bienestar. Es conveniente elegir colores claros y superficies rugosas en 

fachadas y en cubiertas. 
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 Para aumentar el confort de verano en estos climas se ha de aumentar 

la velocidad del aire que incide sobre los ocupantes, por su efecto refrigerante 

directo y por el enfriamiento derivado de una evaporación más rápida del sudor.  

 Las edificaciones poco asentadas en el terreno colaboran con 

la circulación de aire y la disminución de la humedad. En climas muy húmedos es 

recomendable la construcción separada del terreno para obtener una mayor 

exposición de las brisas. 

 Las formas dispersas es decir, poco compactadas facilitan las 

posibilidades de ventilación, al mismo tiempo que aumentan la refrigeración 

nocturna por la mayor superficie de radiación a la bóveda celeste durante la noche. 

 Las ampliaciones en fachada pueden ser convenientes, pero si son 

excesivas y no están diseñados correctamente, pueden provocar la obstrucción del 

aire en algunas áreas, imposibilitando el control del calor y la humedad. 

 Las cubiertas y fachadas sobrepuestas y ventiladas ayudan a 

refrigerar el edificio. 

3.3.1.3.2. Influencia de la cubierta en el ambiente 

térmico interior en la franja ecuatorial. 

En las zonas cálido-húmedas, donde las temperaturas son altas, la radiación siempre 

intensa, las nubes y lluvias son frecuentes, y la humedad es constantemente alta; la 

arquitectura popular busca evitar que el calor en forma de radiación, directa o 

indirectamente, ingrese en las edificaciones, siempre ha sido de primordial interés para 

garantizar el confort interior de una manera pasiva y por consiguiente, el ahorro energético. 

La cubierta es un elemento constructivo de vital importancia, ya que se emplea para 

prevenir daños en las viviendas originadas por la radiación y por la lluvia. Al no ser 

considerado un elemento estructural se busca que este contenga un peso minimo con el fin 

de evitar el almacenamiento de calor. 

Como dispositivo de protección contra agentes provenientes del ambiente a las 

mismas generalmente se ubica con una inclinación significativa para lograr la evacuación 

de las aguas lluvias. Además contribuye en algunas ocasiones como voladizos para adecuar 

áreas como porches o galerías abiertas y asi proporcionar espacios ventilados y protegidos 

contra la acción del sol. 
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En la mayor parte de las construcciones la cubierta no favorece al mejorar las 

condiciones térmicas en el interior de la vivienda, pero lo que sí se puede lograr mediante la 

misma es lograr que la temperatura interna sea menor a la externa cuando se la diseña de 

manera correcta. 

Entre las soluciones mas utilizadas encontramos las cubiertas metálicas 

específicamente en la zona tropical ya que brinda ventajas tanto constructivas como 

económicas, por el contrario por sus propiedades físicas y la transferencia de calor no son 

las idóneas, por ello para su empleo se integran diversas estrategias  de protección térmica 

para mejorar la habitabilidad y las demás condiciones que se presenten dentro de la 

vivienda. 

3.3.1.3.3. Tendencias actuales y mejores prácticas.  

A partir del nuevo milenio la producción de ciudades compuestas de viviendas de 

espacios reducidos ha ascendido notoriamente en el desarrollo de la misma, haciendo que 

las condiciones espacio-temporales  repercutan directamente en las características que toma 

la vivienda social en Latinoamérica. 

Entre las nuevas tendencias urbanas observadas en la actualidad  en algunas 

ciudades latinoamericanas, se encuentra el urbanismo cerrado que posee características de 

sociabilidad interrumpida y en la en la producción y organización de nuevos espacios 

incluso cuando se enfoca en la oferta de vivienda social.  

La realización de vivienda social de manera masiva originada por la inversión del 

sector inmobiliario es un hecho de gran alcance en la sociedad latinoamericana. Estos 

proyectos se dan con el apoyo de instituciones crediticias en conjunto con el estado para los 

ciudadanos de bajos recursos económicos.  

La característica principal de las viviendas de interés social se reconoce en el 

aprovechamiento del suelo y en las seriadas disposiciones en hileras, lo que conlleva a un 

estilo arquitectónico enfocado en las formas y tamaños, cuyo destino es la clase social 

media-baja, basándose en la reproducción del mismo modelo de vivienda.  

Como consecuencia de esto la vivienda social resultante posee numerosas 

deficiencias, entre las cuales se ubica como problema principal el espacio reducido que 

presentan por lo general una superficie pequeña de 30 m2 , principalmente por aplicar el 

modelo sin tomar en cuenta el tamaño y las necesidades del núcleo familiar, además se 
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presentan otras características deficientes con respecto a la calidad de los materiales, 

diseño, terminaciones, entre otras, siendo asi la vivienda social del siglo XXI, notoriamente 

precaria desde varios puntos de vista. 

En vista de la problemática mencionada se propone un enfoque integrado para la 

mejora de la oferta de vivienda social y la financiación, la eficiencia energética y la salud. 

Además se brindan opciones de cómo promover políticas dirigidas al mejoramiento de las 

viviendas sociales, el desarrollo de asociaciones público-privadas para la eficiencia de 

costes, y hacer la vivienda disponible que sea adaptada para las necesidades de los 

múltiples grupos de la población. 

3.3.1.4. Conclusiones parciales. 

El beneficio de viviendas y servicios básicos apropiados seguros y accesibles en 

complejos urbanísticos inclusivos, planificados y gestionados de forma participativa, que 

protejan el patrimonio, mitiguen los daños ambientales y empleen eficientemente los 

recursos disponibles, constituyen metas fundamentales de los objetivos de desarrollo del 

milenio aprobados en 2015. 

La vivienda social adquiere particular importancia a partir del reconocimiento del 

proceso de urbanización que es de carácter necesario e irreversible, considerando que las 

ciudades constituyen espacios productores de riquezas, donde la expectativa de vida es 

mayor. 

El proceso de producción social del hábitat predominante en las ciudades 

Latinoamericanas durante en los ultimos tiempos ha demostrado ser positivo, cuando se 

gestiona de manera correcta,  e indica la necesidad de reconocer que la composición del 

hábitat humano urbano es un proceso participativo, dinámico y continuo. El derecho a una 

vivienda de calidad que promueva el buen vivir de la población urbana ha sido 

universalmente reconocido, integrando la habitabilidad y fomentando la salud física y 

espiritual. 

El ambiente térmico interior de la vivienda urbana de interés social promovida por el 

estado dirigida hacia los estratos sociales de menores ingresos económicos, que constituye 

el objeto de estudio de la presente investigación, está directamente relacionada con las 

morfologías urbanas y tipologías arquitectónicas que intervienen en el uso del suelo y la 

posible inclusión social; requiere de soluciones flexibles susceptibles de mejoramiento 
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continuo por parte de sus habitantes, siendo de suma importancia en la calidad de la 

vivienda, su impacto ambiental y la salud de sus ocupantes.  

El ambiente térmico interior de la vivienda está en función de su diseño y los 

materiales de construcción empleados en su ejecución, cuya influencia se expresa a través 

de las siguientes variables como: el contexto urbano, fundamentalmente, la ocupación del 

suelo, presencia de vegetación y el albedo; la volumetría y tipología arquitectónica, el 

número de plantas y el auto sombreado; las dimensiones y proporciones del espacio interior 

y su relación con el exterior; así como la envolvente, su forma, orientación, exposición al 

sol, superficies y materiales. 

La práctica internacional manifiesta una tendencia en América Latina al aumento de 

la preocupación por mejorar el ambiente térmico interior de la vivienda de interés social, 

mediante el desarrollo de investigaciones y aplicaciones de campo demuestran que es 

posible lograrlo sin elevar los costos, partiendo de un análisis de ciclo de vida y evaluación 

costo – beneficio. 

 

3.3.2. CAPÍTULO 2. VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN 

PORTOVIEJO. DIAGNÓSTICO DEL AMBIENTE TÉRMICO 

La vivienda de interés social en Portoviejo surge a partir del considerable 

crecimiento del índice de migración de la poblacion proveniente de la zona rural hacia la 

zona urbana, la cual se genero por diferentes causas entre las que se encuentra la 

insuficiencia de los servicios básicos apropiados, carencia de centros de estudios y limitado 

personal docente, escazas fuentes de trabajo, y sobre todo por la falta de apoyo de parte de 

las autoridades del Estado en programas y proyectos de desarrollo local. Esta situación ha 

provocado un sinnúmero de efectos entre los cuales el mas notorio es el crecimiento de la 

pobreza en el área urbana, afectando de manera directa al deterioro de la zona urbana-rural. 

La ciudad de Portoviejo al poseer un clima tropical de sabana con temperaturas que 

ascienden hasta los 36ᴼC y al tener un déficit habitacional se han planteado diferentes 

proyectos de vivienda, los cuales han presentado algunas deficiencias en las condiciones 

térmicas producido dentro de las mismas; es por ello que en este capítulo se centrara en el 

diagnostico del ambiente térmico de las viviendas de interés social construidas en la 
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ciudadela "Las Orquídeas" en función de las distintas características en la evolución de los 

diferentes modelos de vivienda ejecutados en el lugar de estudio.        

3.3.2.1. Morfología urbana y tipología habitacional en la 

ciudad de Portoviejo. 

3.3.2.1.1. Origen y evolución de la ciudad. 

Portoviejo forma parte de las ciudades mas antiguas que constituyen la Costa 

ecuatoriana, en sus inicios su economía se basaba en la explotación minera, y la región 

interandina constituía el sector mas importante, encontrándose en una etapa de exploración 

y descubrimiento como ciudad. 

Cuando el país entro en la época de la revolución industrial, Portoviejo comenzó a 

fortalecerse geográficamente y en sus lugares aledaños la agricultura era la nueva tendencia 

económica. La fuente principal del sostenimiento de la Ciudad era el rio Portoviejo y en 

esos tiempos la urbe cumplía el rol de centro administrativo de la región. 

En la época Liberal, Portoviejo se fortalece como un eje político y burocrático, ya 

con lineamientos urbanos. La economía de la ciudad se sustentaba en los servicios 

burocráticos que brindaba, en el comercio y en la producción agrícola. El incremento del 

comercio y de la cultura se reforzó en Portoviejo, constituyendo este enlace en cierto modo 

el reflejo de la prosperidad nacional. En la actualidad la Ciudad de Portoviejo se mantiene 

con sus ingresos principalmente constituidos por el comercio informal y la agricultura. 

3.3.2.1.2. Morfologías urbanas y tipologías 

arquitectónicas. 

Cuando se habla de morfología se refiere a la forma y distribución de un espacio 

determinado, en la Ciudad de Portoviejo los asentamientos humanos ascienden de una 

manera espontánea, sin planificación ni organización alguna, no se establecen límites 

exactos entre las áreas urbanas y las rurales, con el paso del tiempo ocupan laderas con 

pendientes fuertes, riberas de ríos. 

Las parroquias urbanas y rurales que forman parte de la ciudad se desarrollaron de 

manera caótica y desordenada, lo que dificulta la dotación de servicios básicos para sus 

habitantes, generando descuido y brindando servicios deficientes en las parroquias urbanas 

y rurales que constituyen la misma. 
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Imagen Nᴼ1. Morfología de la Ciudad de Portoviejo. 
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Las formas de uso y ocupación del suelo son arbitrarias, no responden a 

planificación alguna, generando en muchos casos discrepancias entre las actividades 

urbanas, en la siguiente tabla se presenta la distribución del mismo: 

  
USO Y OCUPACION DE SUELOS URBANOS 

CABECER

A CANTONAL 

USOS DEL 

SUELO 

OCUPACION DEL 

SUELO 

USO 

PRINCIPAL DEL 

SUELO 

Administración Edificación Aislada. 

Áreas Verdes Edificación Pareada 

Comercio Edificación Continua 

Equipamiento 

Barrial 

Edificación sobre línea 

de fabrica 

Equipamiento de 

Ciudad 
Edificación Continua 

sobre línea de fabrica 

Equipamiento 

Nacional 

Edificación Continua 

sobre línea de fabrica con 

portales 

Industria   

Protección 

Ambiental   

Servicios   

Vivienda   

USOS 

MIXTOS DEL 

SUELO 

Administración, 

comercio, vivienda y 

servicios   

Comercio, 

vivienda y servicios.   

Áreas verdes, 

protección ambiental   

CENTROS 

POBLADOS 

USOS DEL 

SUELO 

OCUPACION DEL 

SUELO 

  

Residencial Edificación Aislada. 

Comercial   

Tabla Nᴼ1. Uso y Ocupación de Suelos Urbanos. 

La morfología está constituida por un sinnúmero de tipologías en cuanto a las 

edificaciones construidas dentro de la misma, las cuales conservan rasgos arquitectónicos 

ancestrales y modernos. 

Entre las tipologías existentes en la Ciudad encontramos cinco tipos que agrupan las 

diversas características habitacionales, los cuales se definen a continuación: 
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TIPO 1: Centro compacto con edificaciones adosadas predominantemente de dos 

plantas. Portales corridos. Comercio en planta baja. 

 Habitado fundamentalmente por estrato 3 hacia las avenidas 

principales y estrato 2 hacia los interiores y en edificaciones deterioradas. 

 Predominio de la modalidad de alquiler. 

 

Imagen Nᴼ2. Tipo de Vivienda 1. 

TIPO 2: urbanizaciones compactas, predominantemente residenciales, entre una y 

dos plantas o más, con retiro en ocasiones techado con cubierta ligera, y enrejado. 

 Habitado fundamentalmente por estrato 3, aunque puede haber 

estrato 2 en soluciones que han involucionado o 4 en las que han mejorado. 

 Tendencia a ampliación y ocupación de las áreas descubiertas. 

 Desarrollo progresivo de urbanizaciones promovidas por el estado. 

 

Imagen Nᴼ3. Tipo de Vivienda 2. 
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TIPO 3: Viviendas dúplex no adosadas, rodeadas de tapias, verjas y rejas. 

 Habitadas por estratos 4 y 5, dependiendo de la localización, 

dimensión del lote y valor del inmueble. 

 Localizadas fundamentalmente hacia zonas periféricas, aunque 

pueden aparecer puntualmente en cualquier lugar, excepto en el centro, como 

resultado de la evolución y el mejoramiento progresivo. 

 

Imagen Nᴼ4. Tipo de Vivienda 3. 

TIPO 4: Urbanizaciones cerradas con viviendas dúplex, aisladas, pareadas o en 

hilera. 

 Habitadas por estrato 4 y 5. 

 Ubicadas hacia la periferia. 

 

Imagen Nᴼ5. Tipo de Vivienda 4. 

TIPO 5: Vivienda informal precaria en ocupaciones espontáneas de terrenos 

periféricos y generalmente con topografía accidentada: 

 Habitados por estrato 2 hacia las calles principales y estrato 1 hacia 

los lugares más alejados. 

 Ubicados hacia la periferia. 
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 Carencia de redes, infraestructura y servicios. 

 Posibilidad de evolución y mejoramiento progresivo. 

 
Imagen Nᴼ6. Tipo de Vivienda 5. 

 

TIPO 6: Edificio multifamiliar de apartamentos. 

 Son escasos. 

 Se usan mediante alquiler de forma temporal. 

 Han evolucionado con comercios en planta baja. 

 Algunas familias han generado transformaciones. 

 Predomina la falta de mantenimiento y el deterioro. 

 

 
Imagen Nᴼ7. Tipo de Vivienda 6. 
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Distribución espacial de las tipologías de viviendas existentes en la urbe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nᴼ8. Distribución Espacial por Tipologías en Portoviejo 
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3.3.2.1.3. Distribución espacial de la población por 

quintiles 

Según los censos realizados en el Cantón Portoviejo, la poblacion económicamente 

activa en edad de trabajar, corresponde al 48,42 %, de los habitantes, del cual el 91,71 % 

ejerce algún tipo de actividad laboral remunerada y el 8,29% se encuentra desempleado, 

mientras el 51,58 % de la población es económicamente inactiva, es decir se dedica a los 

quehaceres domésticos, son estudiantes, jubilados, rentistas, etc. 

En el área urbana la poblacion económicamente activa alcanza el 50,09%, 

ubicándose en un mayor porcentaje que la poblacion encontrada  en la zona rural cuya 

poblacion económicamente activa es el 43,63%, sin embardo la poblacion ocupada de la 

zona rural corresponde al 94,24% y la zona urbana el 90,95% . 

En la actualidad la poblacion pertenece en su gran mayoría a la clase media baja, es 

decir percibe salarios igual o menor a un sueldo básico y en ocasiones de uno a dos sueldos 

básicos, sus ingresos económicos son proveniente generalmente obtenidos por medio del 

comercio informal y la agricultura, solo pequeña parte de los habitantes adquiere ingresos 

mayores a tres salarios básicos, por esta razón los planes de vivienda son ejecutados para 

zonas de escasos recursos que cuentan con déficit habitacional. 

La ciudadanía portovejense se la puede distribuir en diferentes niveles según sus 

ingresos económicos: 

NIVELES DE DISTRIBUCIÓN 

DE INGRESOS DE LA POBLACIÓN 

Q5 >4 smu 

Q4 >3 - 4 smu 

Q3 >2 - 3  smu 

Q2 >1 - 2 smu 

Q1 ≤ 340 

 

Tabla Nᴼ2. Niveles por Quintiles. 
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Imagen Nᴼ9. Distribución Espacial por Quintiles en Portoviejo 
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3.3.2.2. Vivienda de interés social. Evolución y tendencias. 

3.3.2.2.1. Vivienda de interés social en Portoviejo.  

Entre las necesidades básicas que requiere la poblacion la de mayor importancia es 

la vivienda, por esta razón a lo largo del tiempo hasta la actualidad se han construido 

diversos proyectos urbanísticos en el cantón tanto para la zona urbana como en la rural. 

La vivienda de Interés Social construida se ha ejecutado con el fin de disminuir el 

déficit habitacional, el cual ha sido provocado principalmente por la concentración de la 

poblacion, es decir, se ha manifestado un aumento poblacional en zonas tanto urbanas  

como rurales, donde los pueblos mas grandes concentran poblacion a expensas de las mas 

pequeñas. 

De esta manera la urbanización y concentraciones poblacionales provocan 

directamente la migración interna, es por ello que las ventajas comparativas sociales y 

económicas de la ciudad con relación al campo han sido una de las componentes que 

intervienen en el comportamiento migratorio, sus variaciones espaciotemporales y sus 

características especificas. 

La mayor masa de población está centralizada en zonas en las que puede contar con 

servicios básicos, infraestructura de educación, infraestructura de salud, infraestructura vial; 

además en la que puedan contar con suelos aptos para el desarrollo de actividades agrícolas 

y pecuarias. 

Es en 1998 que se implemento el Bono de la Vivienda a través del Sistema de 

Incentivos para la Vivienda (SIV), sistema que fue financiado por el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) y el gobierno ecuatoriano en un 90% y 10% respectivamente. Para 

contribuir a garantizar el derecho al hábitat y a una vivienda digna de las personas de 

escasos recursos económicos, el programa de Asistencia Técnica para Vivienda de Interés 

Social busca que las entidades involucradas en el proceso, implementen normativas y 

herramientas técnicas acordes a sus características y realidades, propongan procedimientos 

simplificados que permitan mejorar los procesos actuales con criterios de eficiencia, 

fomenten la participación de promotores públicos y privados en la ejecución de proyectos 

de Vivienda de Interés Social en los territorios, a la vez de generar espacios de aprendizaje, 

intercambio y réplica de mejores prácticas, que será fundamental en este proceso. 
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3.3.2.3. Diagnóstico de la Vivienda de Interés Social 

promovida por MIDUVI. 

3.3.2.3.1. Programas de MIDUVI en Portoviejo. 

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) es un organismo 

promotor, facilitador de la participación de actores privados, comunitarios, regulador 

general y canalizador de recursos por medio de los bonos y proveedor de asistencia técnica 

para los municipios y grupos organizados comunitarios y privados en la planificación, 

gestión y evaluación de programas de desarrollo integral que contribuyan al cumplimiento 

de los objetivos nacionales del Gobierno. 

El mismo fue principalmente creado para Contribuir al desarrollo del País a través 

de la formulación de políticas, regulaciones, planes, programas y proyectos, que garanticen 

un Sistema Nacional de Asentamientos Humanos, sustentado en una red de infraestructura 

de vivienda y servicios básicos que consoliden ciudades incluyentes, con altos estándares 

de calidad, alineados con las directrices establecidas en la Constitución Nacional y el Plan 

Nacional de Desarrollo. Este Ministerio otorga bonos para la realización de viviendas 

nuevas y mejoramientos de las ya creadas, el mismo es una ayuda económica que el 

Gobierno Nacional entrega a la familia ecuatoriana como premio a su esfuerzo por ahorrar. 

Sirve para comprar una vivienda, para construir una en un terreno que es legalmente de la 

familia, o para mejorar la vivienda de la familia, en la siguiente tabla se clasifican según el 

tipo de intervención el valor del bono correspondiente: 

Tipo de 
intervención 

Valor del 
bono (USD) 

Quintil ingreso familiar Aporte 
beneficiario 
(USD) 

Vivienda nueva 5000 Quintil 1 hasta un salario básico 
unificado. 

Ninguno 

Vivienda nueva 5000 Quintil 2 Más de un salario básico 
unificado hasta dos salarios 
básicos unificados. 

250 (mínimo) 

Vivienda nueva o 
terminación 

3960 Quintil 3. Más de dos salarios 
básicos unificados hasta tres 
salarios básicos unificados. 

360 mínimo 

Mejoramiento 
1500 Hasta tercer quintil- hasta tres 

salarios básicos unificados. 
10 % del bono 

Tabla Nᴼ3.  Tipos de Inversión de Viviendas MIDUVI 
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Dichos bonos se entregan de manera anticipada con una clasificación previa, de 

acuerdo a los porcentajes autorizados por el Ministerio según el cronograma valorado de la 

obra a ejecutar. Estos proyectos inmobiliarios para la adquisición de Viviendas de Interés 

Social se sujetaran de acuerdo a los montos establecidos en la siguiente tabla: 

MODALIDAD DE 

INTERVENCION 

 

VALOR DEL BONO 

PRECIO DE LA 

VIVIENDA HASTA 

Bono Inmobiliario 

(Adquisición Vivienda) 

USD 6.000 USD 25.000 

USD 5.000 USD 30.000 

UDS 4.000 USD 40.000 

Tabla Nᴼ 4. Valores de Adquisición de Vivienda. 

El crédito correspondiente podrá utilizarse para financiar estudios, terreno, costos 

directos, fiscalización, fideicomiso, costos indirectos, componente social, imprevistos y 

escalamiento, entre otros. Los proyectos deberán estar ubicados en zonas urbanas, a nivel 

nacional, fuera de zonas de riesgo o protegidas; y contar con servicios básicos. 

En la actualidad entre las nuevas políticas del Biess, de llegar a los sectores menos 

favorecidos, forma parte del Marco del Nuevo Plan Nacional de Desarrollo, que ha incluido 

un nuevo objetivo: la evolución urbana que está llamada a propiciar la oferta de barrios y 

asentamientos humanos adecuadamente planificados y equipados y no únicamente 

viviendas. 

A estos asentamientos se los denomina los barrios de la Revolución Urbana. Las 

calles no pueden tener menos de 3 metros de ancho, aceras, áreas verdes y espacios 

deportivos, se ha indicado. 

El municipio ya encontró el socio estratégico para construir aproximadamente 227 

viviendas de interés social en la ciudadela San Jorge. La meta de la entidad es construir 2 

mil casas hasta el 2019 para atender el déficit de vivienda. 

TIPOS. Indicó que hay tres tipos de vivienda: de una planta con tres dormitorios, 

sala, comedor y cocina; de una planta con sala, comedor, cocina y dos dormitorios con 

crecimiento a un tercero en la parte posterior; y una de dos pisos con tres cuartos en la 

planta alta, y sala, comedor y cocina en la planta baja. Los costos están entre los 25 mil y 

los 38 mil dólares.  
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3.3.2.3.2. Proyectos de MIDUVI en Caso de Estudio. 

Evolución y tendencias 

La Ciudadela las Orquídeas perteneciente a la Parroquia Andrés de Vera, surgió en 

el año 2005 como producto de un nacimiento accidentado luego de la destitución del 

Presidente Lucio Gutiérrez cuando un grupo de personas tomo posesión de las viviendas 

construidas en la zona mencionada. 

Dichas villas fueron ejecutadas por un proyecto habitacional del Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), en gran parte quienes tomaron propiedad eran 

quienes habían realizado los trámites pertinentes para acceder a una vivienda y a la final 

todos legalizaron su propiedad. 

En la actualidad la Ciudadela las orquídeas sigue en constante evolución, ya que de 

las 868 villas construidas inicialmente se han aumentado aproximadamente 400 viviendas 

mas, las cuales ya no se realizaron como parte del programa inicial sino por clientes 

particulares ejecutadas por parte de la empresa encargada, de esta manera dicha zona a 

acogido cerca de 4000 habitantes. Además en sus alrededores a su vez han sido construidas 

viviendas provenientes tanto de los proyectos existentes del MIDUVI como también otras 

construidas por esfuerzo de sus propietarios sin acogerse a algún tipo de bono brindado por 

el Estado que poseen características diferentes tanto en materiales como en distribución y 

espacio. En su totalidad el lugar de estudio cuenta con tres tipologías de viviendas 

ejecutadas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y además se tomaran en 

cuenta viviendas tradicionales que posean cualidades distintas para establecer las 

respectivas comparaciones en base del ambiente térmico que poseen las mismas. 

 

3.3.2.3.3. Prototipos de Vivienda de Interés Social en 

Caso de Estudio. 

En la  zona de estudio se han construido a lo largo del tiempo diferentes modelos de 

viviendas provenientes de los proyectos realizados por el Ministerio de Desarrollo Urbano 

y Vivienda, los cuales han tenido modificaciones tanto en materiales como en área 

construida, para lo cual a continuación presentaremos las tipologías existentes: 

Prototipo 1: La Ciudadela en mención surge de una área planificada en primera 

instancia en el año 2005, con viviendas unifamiliares de 36 m
2 

de construcción, las cuales 
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estaban distribuidas de la siguiente manera: dos dormitorios, un baño social, cocina y sala-

comedor. 

En cuanto a los materiales utilizados para su construcción se emplearon; para las 

paredes, bloques de hormigón; para la cubierta, losa prefabricada de hormigón armado y el 

contrapiso de hormigón simple. 

Prototipo 2: Este tipo de vivienda surge aproximadamente en el año 1990, cuenta 

con un área de 36 m
2 
de construcción, distribuida de manera similar a la del modelo anterior 

con dos dormitorios, un baño social que en ocasiones era construido en la parte externa de 

la vivienda, cocina y sala-comedor. 

Para esta vivienda los materiales utilizados son: en paredes ladrillos tipo maleta o 

bloques de hormigón; en la cubierta se empleo estructura metálica como es el caso de las 

planchas de zinc predispuestas a dos aguas; y el contrapiso de hormigón simple. 

Prototipo 3: Surge en el año 2013 con algunas modificaciones arquitectónicas 

principalmente en el área de construcción incrementándola a 40 m2 , distribuida de la 

misma forma de los modelos anteriores con dos dormitorios, un baño social, cocina y sala-

comedor. 

Sus materiales utilizados eran: en las paredes, ladrillo tipo maleta; en la cubierta se 

opto por emplear duratecho con una sola caída desde la parte frontal hacia la parte posterior 

de la vivienda; y el contrapiso con acabados de ceramica (opcional). 

 

3.3.2.3.3.1. Materiales Predominantes de las 

Viviendas Objeto de Estudio y su Influencia en el Ambiente 

térmico. 

En la construcción de una vivienda intervienen diversos factores en el clima que se 

origina en su interior, uno de ellos puede ser clima de su exterior, es decir, el ambiente y 

otro, los materiales  que la conforman como las paredes, la cubierta, pisos y la ventilación 

que posea la misma, por ello citaremos algunos de los materiales mas utilizados o 

predominantes en los modelos existentes en la zona de estudio. 

3.3.2.3.3.1.1. Cubierta de Acero 

Galvanizado 

La cubierta de acero galvanizado está compuesta por un conjunto de láminas de 

acero recubierto por  una aleación de aluminio-zinc, conocida también como Duratecho, 
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anclada sobre la edificación por medio de un soporte de vigas de madera o acero. Este tipo 

de cubierta en la actualidad es mayormente empleada debido a su coste relativamente bajo, 

facilidad de instalación y bajos costes de mantenimiento. 

3.3.2.3.3.1.2. Cubierta de Losa de 

Hormigón Armado 

Este tipo de cubierta esta compuesta por una losa de Hormigón Armado, la cual 

puede ser maciza o alivianada, debido a su elevado costo de construcción son poco 

utilizadas en las viviendas de interés social, además este tipo de losa con una ejecución 

indebida, pueden presentar agrietamientos generando infiltraciones, que al ponerse en 

contacto con la radiación solar ocasionan un sinnúmero de inconvenientes como el hongo, 

que puede ocasionar problemas de salud al encontrarse en un ambiente cerrado. 

3.3.2.3.3.2. Paredes. 

Las paredes son elementos de albañilería generalmente no estructurales que cumplen 

con la función de aislar el interior de la vivienda de diversas condiciones externas como el 

viento, exceso de iluminación y temperatura, así como también para proteger la intimidad 

de las personas que la habitan. 

Las paredes aportan al ambiente térmico de la vivienda debido a la absorción de la 

energía solar al interior de la edificación, lo que por lo general ocasiona temperaturas mas 

elevadas con relación al exterior, así como también algunos materiales pueden ayudar a la 

evacuación del calor producido dentro de esta con el fin de generar una temperatura menor 

en el interior de la vivienda.  

Los materiales que se suelen utilizar con mayor frecuencia para la construcción de 

paredes en las regiones de clima cálido húmedo suelen ser la madera, fibras vegetales como 

la caña guadua, paja, etc., ladrillos y bloques de hormigón armado, para lo cual citaremos 

algunas de ellas y sus respectivas características: 

3.3.2.3.3.2.1. Madera  

La madera es un material de construcción que posee diferentes características entre 

las cuales esta su ligereza, resistencia, flexibilidad, facilidad de trabajo, y buen aspecto 

estético. Además cuenta con la ventaja de ser un recurso renovable si su utilización está 

ligada a programas de reforestación  efectivos y de disminución de impacto ambiental. 
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3.3.2.3.3.2.2. Ladrillos de Arcilla 

El ladrillo es un material frecuentemente utilizado para la construcción de paredes 

de distintos proyectos de vivienda, principalmente por su bajo costo y fácil trabajabilidad 

por su presentación en forma de bloques rectangulares que en ocasiones son unidos por 

medio de un montero para la construcción en las paredes de distintas edificaciones. Este 

material está compuesto principalmente de arcilla la cual es abundante en nuestra región. 

3.3.2.3.3.2.3. Bloque de Hormigón 

El bloque es un material de mampostería fabricado en hormigón simple o mortero, 

en forma rectangular generalmente hueco en el centro. El proceso de construcción de 

paredes con este material es similar al del ladrillo por ello es usualmente empleado. 

3.3.2.3.3.3. Pisos. 

En ocasiones el material empleado en los pisos  de la vivienda o edificación 

cualquiera puede ser un elemento que aporte al incremento del ambiente térmico, debido a 

la conductividad de la radiación solar a través del suelo hacia el interior de la misma. Es por 

ello que en la actualidad se optan por emplear materiales que tengan propiedades que sean 

resistentes y permitan el poseer un ambiente térmico adecuado en el interior de la vivienda, 

para esto citaremos los mas notorios en los acabados de las viviendas estudias:  

3.3.2.3.3.3.1. Ceramica 

Generalmente la ceramica es utilizada primordialmente por su acabado estético ya 

que logra modificar la apariencia de un espacio determinación, además protege, luce y 

permite el uso y transito de las personas. En la actualidad existe variedad de ellas tanto para 

pisos como para paredes, de recubrimiento, para cocinas, para baños entre otros usos, 

además han incrementado nuevas tecnologías en las mismas haciéndolas mas resistentes, 

duraderas y en ocasiones con tratamientos térmicos que aportarían a la respiración de la 

estructura. 

3.3.2.3.3.3.2. Pisos de Hormigón Simple 

Este tipo de piso es requerido primordialmente por su bajo costo, es decir, se emplea 

cuando lo que se necesita simplemente es una base firme y durable, don de la estética no es 

lo indispensable, es ahí donde la mejor opción es el concreto simple. Una de las 

características mas importantes es el valor relativamente alto del aislamiento térmico que se 

hace mayor o menor en razón inversa a la densidad del material. También es utilizado por 
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su fácil y practica ejecución además de su bajo mantenimiento, por no presentar ningun 

efecto estético si asi se lo desee. 

3.3.2.4. Conclusiones Parciales 

La evolución de la Ciudad de Portoviejo se ha visto principalmente originada por el 

crecimiento poblacional, aunque básicamente sus fuentes de ingresos se siguen enfocando 

en el comercio informal y la agricultura, es por ello que ha surgido el déficit habitacional 

dentro y fuera de la urbe, esto ha provocado que el Cantón cuente con una morfología 

irregular con tipologías variables y estratificación de diversos niveles económicos. 

Para resolver el problema de concentración poblacional, se han implementado entre 

las políticas de Estado el proporcionar mediante un planeamiento urbanístico organizado la 

realización de proyectos de  vivienda de interés social, la cual busca satisfacer las 

necesidades básicas y asi mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, lo cual es un 

Objetivo en cuanto al Plan del Buen Vivir. 

Los diferentes proyectos de Vivienda generados por el Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda han ido evolucionando en cuanto a modelos arquitectónicos y 

materiales empleados para la ejecución de la misma, con la finalidad de buscar una 

tipología de vivienda que ofrezca un ambiente confortable y distribución adecuada para el 

bienestar de sus ocupantes. Por esta razón los materiales usados en la actualidad se enfoca 

en que posean características que favorezcan el ambiente térmico mediante nuevas 

tecnologías integradas en el mercado de la construcción. 

 

 

 

 

  



39 
 

4. VISUALIZACIÓN DEL ALCANCE DEL ESTUDIO 

4.1.  Alcance social 

La finalidad del presente proyecto en el aspecto social es de mucha relevancia, ya 

que con el estudio realizado se busca mejorar las condiciones térmicas que ayudara a la 

habitabilidad en las viviendas de interés social y así dar solución a un problema que se ha 

venido generando, proporcionando un adecuado estilo de vida a los ciudadanos de escasos 

recursos, aportando al cumplimiento de los objetivos planteados en el “Plan Nacional del 

Buen Vivir” establecido en la Constitución Nacional del 2008. 

4.2. Alcance económico 

Los análisis realizados servirán para plantear propuestas de viviendas de bajo 

presupuesto con mejores condiciones habitacionales, incorporando materiales que brinden 

un confort térmico propicio a los usuarios, sin afectar la relación costo – beneficio ya 

establecida por el Estado en estos proyectos de carácter social. 

4.3. Alcance científico 

A partir de los conocimientos adquiridos en la carrera en conjunto  con los estudios 

realizados de la misma índole efectuados en esta investigación, se pudo determinar las 

deficiencias que poseen este tipo de viviendas, tanto estructural como habitacional, las 

cuales afectan directamente al ambiente producido en el interior de estas vivienda causando 

malestar general en sus usuarios y probando que las soluciones que se han aportado 

anteriormente no son las suficientes para garantizar el bienestar de las familias que optan 

por adquirir las viviendas de Interés Social. 

  

 



40 
 

5. ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS Y DEFINICIÓN DE 

VARIABLES 

5.1. Hipótesis 

Un análisis respecto al ambiente térmico permitirá conocer la temperatura, 

calor y humedad en las viviendas populares de la Ciudadela “Las Orquídeas'' del 

Cantón Portoviejo.  

5.2. Definición de variables 

5.2.1. Variable Independiente: 

Las viviendas populares 

5.2.2. Variable Dependiente: 

El ambiente térmico 

5.2.3. Operacionalización de Variables 
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VARIABLE INDEPENDIENTE: Viviendas Populares 

MANIFESTACIÓN CATEGORÍA INDICADOR ÍTEMS TÉCNICA 

Una vivienda Popular es 

un lugar donde poderse 

aislar si se desea, con 

espacio, seguridad, 

iluminación,  ventilación, 

infraestructura básica y 

una situación adecuada 

en relación con el trabajo 

y los servicios básicos, 

todo ello a un costo 

razonable. 

 

 

Viviendas del MIDUVI 

 

 

 

Características de las 

viviendas. 

 

Tipo de Vivienda 

Material predominante 

en paredes y piso. 

Tipo de Cubierta 

Servicios básicos que 

posee la vivienda. 

  

 

 

Ficha de observación 

para caracterizar las 

viviendas. 

VARIABLE DEPENDIENTE: Ambiente Térmico. 

MANIFESTACIÓ

N 

CATEGORÍA INDICADOR ÍTEMS TÉCNICA 

Es un conjunto de las 

diferentes variables 

Termohigrométricas 

combinados con la 

intensidad de la actividad 

realizada y las 

características individuales 

de los habitantes dentro de 

un espacio determinado. 

 

 

Condiciones 

Termohigrométricas. 

 

 

Características térmicas 

de las viviendas. 

 

Altura de la cubierta. 

Equipamiento existente 

de climatización. 

Ubicación de la 

vivienda referente a la 

posición del sol. 

Toma de muestra 

obtenida por equipos 

especiales para medir 

el ambiente térmico. 
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5.3.  Nivel de Investigación 

5.3.1. Investigación de campo  

En la realización del presente trabajo, se utilizará la técnica de investigación 

de campo, donde se determinará la carga térmica producida en las viviendas 

populares seleccionadas de la ciudadela ''Las Orquídeas''. 

5.3.2. Método  

La investigación planteada involucra un proceso de análisis y comprensión de 

una de una realidad y los problemas que en ella hay; en este contexto, se utilizar 

‘métodos científicos y el más habitual y comúnmente utilizado es el método 

hipotético deductivo, dado a que otorgará validez y fiabilidad a la investigación. Es 

importante indicar que este estudio tiene diversidad de enfoques: teórica, práctica, 

aplicada, entre otras y se basará en la investigación de campo, dado que consiste en 

analizar una situación en el lugar real donde se desarrollarán los hechos a 

investigarse, en este sentido, el estilo científico que se realizará en esta modalidad de 

investigación aportará a la solución de problemas. 

5.3.3. Técnica  

Las técnicas utilizadas en esta investigación será un censo de categorización 

de las 20 viviendas populares seleccionadas en la ciudadela “Las Orquídeas” del 

Cantón Portoviejo. 
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6. DESARROLLO DEL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

6.1. Objetivos 

6.1.1. General 

Establecer un análisis para  la determinación de las cargas térmicas de las 

viviendas populares en términos de habitabilidad de la Ciudadela ''Las Orquídeas'' en la 

Parroquia Andrés de Vera de la Ciudad de Portoviejo. 

6.1.2. Específicos 

 Determinar la carga térmica promedio que poseen las distintas 

viviendas populares evaluadas en la Ciudadela '' Las Orquídeas''. 

 Realizar análisis comparativos en cada una de las viviendas y 

sus variaciones en la caracterización de la misma. 

 Proponer soluciones para evitar las altas cargas térmicas 

dentro de las viviendas populares. 
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7. DEFINICIÓN Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Para la realización de esta investigación se escogieron 20 viviendas, situadas en 

la Ciudadela Las Orquídeas de la ciudad de Portoviejo entre las cuales se encuentran 

viviendas de interés social y las viviendas tradicionales o aquellas construidas sin la 

ayuda del Estado, por los siguientes motivos: 

 Por ser una muestra representativa  basada en la cantidad y 

características similares de las viviendas existentes en la zona. 

 Por número de equipos insuficientes a utilizar para la 

medición requerida en cada una de las viviendas. 

 Por límite de tiempo para la realización del estudio de la 

presente investigación. 

La zona de estudio fue determinada en función a la cantidad de viviendas 

existentes de los distintos proyectos propiciados por el MIDUVI, las cuales en cuanto a 

su tipología corresponden al tipo 5, perteneciente a viviendas construidas en terrenos 

periféricos, donde la mayoría de sus habitantes pertenecen a estratos económicos 

relativamente bajos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nᴼ10.  Selección de la Muestra 
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8. RECOLECCIÓN DE LOS DATOS  

En la recolección de datos de las viviendas seleccionadas se utilizaron fichas de 

categorización, para conocer las características principales y materiales predominantes en 

las mismas. Para la toma de mediciones del ambiente térmico se empleo un equipo 

denominado Kestrel® 4200 Pocket Air Flow® Tracker, el cual sirve para determinar 

condiciones Termohigrométricas como la Corriente de aire, Velocidad del viento, 

Temperatura, Humedad, entre otros, que nos ayudara a verificar el ambiente generado 

dentro y fuera de la vivienda. 

 

Imagen Nᴼ11. Equipo de Medición 

Para la respectiva recolección se utilizaron dos equipos, los cuales permanecieron 

por un lapso de tiempo de 24 horas en cada vivienda seleccionada, uno dentro de la 

vivienda colocado en un trípode y el otro fuera de ella ubicado dentro de una caja de color 

blanco para evitar la radiación solar directa, preferiblemente a mas de 2 m de altura, con el 

objetivo de evidenciar el cambio de temperatura en las diferentes horas del dia, para luego 

evaluarlas en función de los materiales que las componen. 

          

     Imagen Nᴼ12. Caja de Protección                    Imagen Nᴼ13.  Trípode 
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FICHA Nᴼ1. Vivienda 1 

CASA

# 1

1 X

2 X

H

Z

D.T X

B X

L X

C

Δ t

ti HR V F te HR V F ti-te

6:00 27,60 18,30 0 0 28,70 16,50 0 0 -1,10

7:00 27,60 18,20 0 0 28,70 16,70 0 0 -1,10

8:00 28,20 18,80 0 0 28,80 16,90 0 0 -0,60

9:00 28,50 18,80 0 0 28,40 15,10 0 0 0,10

10:00 31,00 19,20 0 0 30,60 12,40 0 0 0,40

11:00 33,80 19,10 0 0 33,50 18,20 0 0 0,30

12:00 33,20 22,10 0 0 31,50 16,80 0,5 20 1,70

13:00 33,90 20,50 0 0 32,20 17,30 0 0 1,70

14:00 33,00 20,70 0 0 31,80 17,40 0,4 16 1,20

15:00 32,30 19,60 0 0 31,20 17,60 0,4 16 1,10

16:00 32,40 20,80 0 0 31,70 17,10 0,6 20 0,70

17:00 32,00 18,60 0 0 30,60 16,80 0 0 1,40

18:00 30,80 19,10 0 0 28,70 16,70 2,4 86 2,10

19:00 28,40 18,60 0 0 26,90 16,70 1,3 48 1,50

20:00 26,00 18,60 0 0 26,30 17,10 2 71 -0,30

21:00 25,30 18,70 0 0 25,90 16,80 0,9 31 -0,60

22:00 24,90 18,50 0 0 25,90 16,90 1,1 41 -1,00

23:00 24,80 18,70 0 0 25,60 17,00 0,8 29 -0,80

0:00 24,50 18,80 0 0 25,70 17,10 0,6 21 -1,20

1:00 24,20 18,80 0 0 25,50 16,90 1,2 44 -1,30

2:00 24,60 18,60 0 0 25,40 17,10 0,8 29 -0,80

3:00 24,40 18,40 0 0 25,30 17,10 1,1 40 -0,90

4:00 24,90 18,30 0 0 25,30 17,20 1,5 54 -0,40

5:00 24,30 18,10 0 0 25,10 17,20 0,9 33 -0,80

Cubierta

MIDUVI 3 

TIPO: FECHA:

N

VClima Interior

PROPIETARIO:

Rocio Moreira

# HABITANTES 4

2406/01/2016

N ᴼ Piso

GRAFICO 3 DE DIFERECIA DE TEMPERATURA

GRAFICO 2 DE HUMEDADES

GRAFICO 1 DE TEMPERATURAS

APARATO INTERNO APARATO EXTERNO

PLANTA ELEVACION

ENTORNO

FOTO DE MICROUBICACION

MODIFICACIONES DE LA VIVIENDA

Enlucido

A.AC.

E. Pint.

DATOS DE AMBIENTE TERMICO

HORA
INTERIOR EXTERIOR

Paredes

Terminacion

Observaciones:

HORAS

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

6
:0

0
7

:0
0

8
:0

0
9

:0
0

1
0

:0
0

1
1

:0
0

1
2

:0
0

1
3

:0
0

1
4

:0
0

1
5

:0
0

1
6

:0
0

1
7

:0
0

1
8

:0
0

1
9

:0
0

2
0

:0
0

2
1

:0
0

2
2

:0
0

2
3

:0
0

0
:0

0
1

:0
0

2
:0

0
3

:0
0

4
:0

0
5

:0
0

Temperaturas

Interior

Exterior

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

6
:0

0

8
:0

0

1
0

:0
0

1
2

:0
0

1
4

:0
0

1
6

:0
0

1
8

:0
0

2
0

:0
0

2
2

:0
0

0
:0

0

2
:0

0

4
:0

0

Diferencia de Temperatura

V1
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FICHA Nᴼ2. Vivienda 2. 

 

CASA

#   2

1 X

2 X

H

Z X

D.T

B

L

C X

Δ t

ti HR V F te HR V F ti-te

6:00 24,1 18 0 0 25,20 17,10 0,4 14 -1,10

7:00 24,1 18 0 0 25,30 17,00 1,1 40 -1,20

8:00 25,3 16,1 0 0 25,90 17,00 0 0 -0,60

9:00 26,7 8,9 0 0 27,20 17,30 0,9 32 -0,50

10:00 27,5 7 0 0 27,30 17,30 0,3 11 0,20

11:00 28,3 20,7 0 0 27,80 17,30 0 0 0,50

12:00 29,1 19,4 0 0 28,60 17,20 0,3 11 0,50

13:00 31,4 21,6 0 0 29,50 17,20 0,8 29 1,90

14:00 31,5 19,9 0 0 29,50 16,90 1,1 41 2,00

15:00 30,8 19,9 0 0 28,80 16,80 0,9 31 2,00

16:00 29,4 19 0 0 29,10 16,80 0,7 24 0,30

17:00 28,1 19,5 0 0 29,50 16,70 2,8 102 -1,40

18:00 27,5 20 0 0 28,30 16,70 1,5 53 -0,80

19:00 26,1 19,7 0 0 26,60 16,30 1,5 55 -0,50

20:00 25,3 21 0 0 25,80 16,60 1,8 63 -0,50

21:00 24,25 22 0 0 25,50 16,90 1,1 39 -1,25

22:00 24,1 21,8 0 0 25,30 16,90 0,6 22 -1,20

23:00 24,8 21,4 0 0 25,10 16,80 0 0 -0,30

0:00 24,1 21,4 0 0 24,70 16,60 0 0 -0,60

1:00 24,3 21,5 0 0 24,80 16,00 1,7 60 -0,50

2:00 23,5 21,3 0 0 24,80 16,20 0,6 21 -1,30

3:00 23,5 20,9 0 0 25,00 16,20 0,9 31 -1,50

4:00 23,8 21 0 0 24,80 16,70 0 0 -1,00

5:00 24,1 20,7 0 0 24,80 16,80 0 0 -0,70

PROPIETARIO: TIPO: FECHA: HORAS 

FOTO DE MICROUBICACION

Angel Cevallos Caña 07/01/2016 24

N ᴼ Piso
# HABITANTES 7

Clima Interior

N

Cubierta

V

A.AC.

Terminacion
Enlucido

Paredes

E. Pint.

PLANTA ELEVACION

Observaciones:

DATOS DE AMBIENTE TERMICO

HORA
INTERIOR EXTERIOR

ENTORNO

APARATO INTERNO APARATO EXTERNO

GRAFICO 1 DE TEMPERATURAS

MODIFICACIONES DE LA VIVIENDA

GRAFICO 2 DE HUMEDADES

GRAFICO 3 DE DIFERECIA DE TEMPERATURA

0

5
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25

30

35

6
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0

8
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1
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1
4

:0
0

1
6
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1
8

:0
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0

2
2
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0
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2
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0

4
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0
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 d

e
l e

je

TEMPERATURA
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Exterior
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1,00
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6
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0

8
:0

0

1
0

:0
0

1
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0

1
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0

1
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0

2
0

:0
0

2
2

:0
0
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:0

0

2
:0

0

4
:0

0

Diferencia de Temperatura

V2
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 FICHA Nᴼ3. Vivienda 3. 

CASA

#  3

1 X

2 X

H

Z X

D.T

B X

L X

C

Δ t

ti HR V F te HR V F ti-te

6:00 24,20 20 0 0 24,50 16,50 0 0 -0,30

7:00 24,30 19,4 0 0 24,80 16,20 0,4 16 -0,50

8:00 25,80 19,6 0 0 26,00 16,50 1 34 -0,20

9:00 26,90 19,6 0 0 26,80 16,60 1,2 44 0,10

10:00 29,70 20,1 0 0 29,30 17,50 0 0 0,40

11:00 30,60 20,3 0 0 29,50 17,70 0 0 1,10

12:00 32,00 23,1 0 0 31,70 17,90 0 0 0,30

13:00 32,80 20,4 0 0 32,70 17,40 0 0 0,10

14:00 32,10 21,7 0 0 30,80 17,40 0,6 23 1,30

15:00 32,60 20,6 0 0 30,90 16,80 0,5 16 1,70

16:00 33,10 20,6 0 0 31,70 16,70 0 0 1,40

17:00 32,20 19 0 0 31,90 16,70 1,2 44 0,30

18:00 31,80 19,4 0 0 29,20 16,50 1,1 40 2,60

19:00 29,00 18,8 0 0 27,20 16,30 1,1 39 1,80

20:00 28,70 19 0 0 26,30 16,10 1,2 43 2,40

21:00 28,10 19,2 0 0 25,80 16,60 0,8 30 2,30

22:00 27,80 19 0 0 25,70 16,60 0,8 29 2,10

23:00 27,50 18,9 0 0 25,50 16,70 0,6 22 2,00

0:00 26,20 19 0 0 25,60 16,90 1 36 0,60

1:00 26,00 19 0 0 25,40 16,90 0,6 22 0,60

2:00 25,60 18,9 0 0 25,40 16,80 0,8 29 0,20

3:00 25,30 18,8 0 0 25,00 17,10 0,5 20 0,30

4:00 24,70 18,4 0 0 25,00 16,90 0,9 33 -0,30

5:00 24,50 18,3 0 0 25,00 16,80 0 0 -0,50

PROPIETARIO: TIPO: FECHA: HORAS

FOTO DE MICROUBICACION

Carlos Alvarado MIDUVI 2 08/01/2016 24

N ᴼ Piso
# HABITANTES 4

Clima Interior

N

Cubierta

V

A.AC.

Terminacion
Enlucido

Paredes

E. Pint.

PLANTA ELEVACION

Observaciones:

DATOS DE AMBIENTE TERMICO

HORA
INTERIOR EXTERIOR

ENTORNO

APARATO INTERNO APARATO EXTERNO

GRAFICO 1 DE TEMPERATURAS

MODIFICACIONES DE LA VIVIENDA

GRAFICO 2 DE HUMEDADES

GRAFICO 3 DE DIFERECIA DE TEMPERATURA
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FICHA Nᴼ4. Vivienda 4. 
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FICHA Nᴼ5. Vivienda 5 
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FICHA Nᴼ6. Vivienda 6 
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FICHA Nᴼ7. Vivienda 7 
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FICHA Nᴼ8. Vivienda 8 
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FICHA Nᴼ9. Vivienda 9 
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FICHA Nᴼ10. Vivienda 10 
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FICHA Nᴼ11. Vivienda 11 
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FICHA Nᴼ12. Vivienda 12 
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FICHA Nᴼ13. Vivienda 13 
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FICHA Nᴼ14. Vivienda 14 
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FICHA Nᴼ15. Vivienda 15 
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FICHA Nᴼ16. Vivienda 16 
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FICHA Nᴼ17. Vivienda 17 
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FICHA Nᴼ18. Vivienda 18 
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FICHA Nᴼ19. Vivienda 19 
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FICHA Nᴼ20. Vivienda 20 
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9. ANALISIS DE LOS DATOS 

Para el análisis de datos de la presente investigación de realizaron diversas comparaciones en función de 

diferentes características que poseían cada una de las viviendas, a continuación las comparaciones: 

CARACTERIZACION DE LAS VIVIENDAS 
  

CASA 
# 

HBT 

# 

PISOS 
ORIENTACION 

FACHADA 

MATERIAL 
CONTEXTO RAMADA 

  CUBIERTA PAREDES PISO 

  1 2 N E S O H Z D.T T.V B L C CER. CAÑ. H.S Ai. Ad. V.P. Veg F L T 
  1 4 X   X X         X     X   X     X             2.3.6 PAREDES 

2 7 X   X     X   X         X   X   X       X     1.8.18 CUBIERTA 

3 4 X   X X       X       X   X         X         4.7 CONTEXTO 

4 4 X   X X       X       X       X X       X     
  5 4 X   X X       X       X       X X     X       14.15 VEG 

6 4 X     X       X     X         X X       X     5.11 TODO 

7 2 X   X X       X       X       X     X X X     10.12.13.20 ORIENTAC 

8 5 X   X X       X       X   X     X     X       

  9 3 X   X X       X       X       X X       X     16.17 BL Y LAD 

10 4   X X X     X       X     X       X     X     
  11 4 X       X X X       X     X       X X         
  12 4 X     X X   X       X     X         X         
  13 5 X       X X X       X     X       X           
  14 4 X       X X   X       X       X X     X   X   
  15 4 X       X X   X       X       X X             

  16 8 X     X X     X     X         X X             

  17 4 X     X X     X       X       X X       X     
  18 3 X     X X   X       X     X       X X         
  19 5 X   X     X X       X     X     X   X   X     
  20 6 X   X     X X       X     X       X           
  

Tabla Nᴼ5. Características y Comparaciones de Viviendas. 
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COMPARACION #1 - INFLUENCIA DEL MATERIAL DE LAS PAREDES 

    

             Grafico Nᴼ3. Diferencia de Temperatura según comparación de las paredes. 
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COMPARACION #2- INFLUENIA DEL TIPO DE CUBIERTA 

 

           Grafico Nᴼ4. Diferencia de Temperatura según comparación de la cubierta. 

 

 

 

 

 

-4.00

-3.00

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

6:
00

8:
00

1
0

:0
0

1
2

:0
0

1
4

:0
0

1
6

:0
0

1
8

:0
0

2
0

:0
0

2
2

:0
0

0:
00

2:
00

4:
00

Δ t 

CASA 1

CASA 8

CASA 18 CASA 1 

CASA 18 
CASA 8 



70 
 

COMPARACION #3- DE ACUERDO AL CONTEXTO 

 

 

       Grafico Nᴼ 5. Diferencia de Temperatura según comparación del contexto 
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COMPARACION # 4- DE ACUERDO A LA PRESENCIA DE VEGETACION 

 

         Grafico Nᴼ6.  Diferencia de Temperatura según comparación la vegetación. 
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COMPARACION # 5 - COMPORTAMIENTO EN BASE A TODAS SUS CARACTERISTICAS 

DIFERENTES 

 

  

   Grafico Nᴼ7.  Diferencia de Temperatura según comparación de todas sus características 
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COMPARACION # 6 - SEGÚN LA ORIENTACION CON REFERENCIA AL SOL 

 

Grafico Nᴼ8. Diferencia de Temperatura según comparación de orientación. 

 

 

-6.00

-4.00

-2.00

0.00

2.00

4.00

6.00
6:

00

7:
00

8:
00

9:
00

10
:0

0

11
:0

0

12
:0

0

13
:0

0

14
:0

0

15
:0

0

16
:0

0

17
:0

0

18
:0

0

19
:0

0

20
:0

0

21
:0

0

22
:0

0

23
:0

0

0:
00

1:
00

2:
00

3:
00

4:
00

5:
00

Δ t 

CASA 10

CASA 12

CASA 13

CASA 20



74 
 

COMPARACION #7- BLOQUE DE HORMIGON  Y LADRILLO 

 

 

 

                  Grafico Nᴼ9. Diferencia de Temperatura entre bloque y ladrillo. 
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SECTOR VIVIENDA 

PAREDES CUBIERTA 
OBSERVACIONES 

Ladrillo Bloque Caña Zinc Duratecho Hormigón 

Las 
Orquídeas 

2             Mejor 

3             
Mejor entre 10.00 y 15.00. Peor que todos a partir de las 
18.00 

6             Peor, entre las 12.00 y 15,00 

1             Mejor, sobre todo a partir de las 18.00 

8             Aislada, su temperatura es normal. 

18             Peor, sobre todo a partir de las 18.00 

4             Mejor, sobre todo a partir de las 18.00, tiene ramada frontal 

7             Vivienda próxima, tiene vegetación 

14             Aislada con vegetación. Casi igual 

15             Aislada. Un poco mejor a partir de las 20.00 (hasta 1°) 

5             Aislada. Mejor a partir de las 15.00 

11             Adosada. Bajo puntal 

10             
Adosada. Planta baja. Peor entre 6.00 y 12.00 y a partir de 
18.00 

12             Vivienda Próxima 

13             Adosada. Peor de 15.00  a 21.00. Mejor de 22.00 a 8.00 

20             Adosada. Peor a partir de 18.00. Mejor entre 1.00 y 12.00 

16             Aislada. Mejor durante el dia 

17             Aislada. Ramada frontal. Mejor de 15.00 a 19.00 

 

Tabla Nᴼ6. Resultado de la Comparación de Viviendas 
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10. ELABORACION DE REPORTE DE RESULTADOS 

10.1. CONCLUSIONES 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos mediante las mediciones de 

Temperatura interna con respecto de la externa de referencia a la sombra, efectuadas en las 

20 viviendas seleccionadas de la Ciudadela Las Orquídeas durante 24 horas en cada caso, 

se puede determinar que: 

La única vivienda tradicional de Caña en el caso de estudio (V2) muestra una mayor 

inercia térmica que las demás, de tal manera que la temperatura en el interior de la vivienda 

es inferior a la del exterior durante la mayor parte del dia (de 17.00 pm a 9.00 am) en hasta 

1.5 grados, cuando las temperatura exteriores se encuentran entre 24 y 29 grados, lo cual 

significa temperaturas interiores entre 23 y 27 grados. Por lo contrario, la temperatura 

interior es superior a la exterior durante el medio dia (13.00 y 15.00) con una diferencia que 

llega a estar en el rango de los 2 grados, cuando las temperatura exteriores están entre  28 y 

28 grados, lo que significa temperaturas interiores entre 30 y 31 grados. 

En función de las comparaciones planteadas de acuerdo al material predominante de 

las paredes de las Viviendas construidas por el Miduvi, se puede concluir que el mejor 

comportamiento térmico obtuvo fue el caso de estudio (V6) conformada por paredes de 

bloque de hormigón, presentando temperaturas bajas durante la noche y madrugada (20.00 

pm y 8.00 am) brindando un confort térmico adecuado, por el contrario durante las horas 

del dia (9.00 am y 20. 00 pm) presento una diferencia de temperatura con relación a la 

exterior de hasta superior a 2 grados. 

En comparación de las cubiertas existentes, se verifico que las Viviendas con losa 

prefabricadas de Hormigón Armado diferencias de temperatura relativamente elevadas al 

comparar el ambiente exterior con el interior, mayormente durante las horas de la noche 

(19.00 pm y 00.00 am), es decir mientras la temperatura externa varía entre 25 a 28 grados, 

la interna se encontraba entre 29 y 32 grados, es decir la losa mantenía las temperaturas 

elevadas generadas por la radiación solar presentadas durante el dia causando molestias 

principalmente en la noche. 

En cuanto a la presencia de vegetación, se puede concluir que no aporta en una gran 

mayoría a contrarrestar el ambiente térmico generado dentro de las viviendas, ya que no se 

encontró gran diferencia en las mediciones respectivas de ambas viviendas, según el 
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estudio realizado mayor aporte genera las modificaciones en la vivienda o la presencia de 

ramadas alrededor de las mismas. 

Otro factor que influye notoriamente en el comportamiento térmico de las viviendas 

es el contexto, es decir generalmente las viviendas adosadas presentan temperaturas mas 

elevadas que las aisladas o aquellas en las que aporta sombra sobre las mismas una 

vivienda próxima cercana a la vivienda. 

De las comparaciones presentadas podemos concluir que: 

Las peores condiciones del ambiente térmico corresponden a la vivienda con 

cubierta de hormigón armado, donde la inercia térmica del material provoca temperaturas 

interiores superiores a 3 grados en el horario nocturno cuando toda la familia está 

descansando en la vivienda, a pesar de que durante el día proporciona temperaturas 

interiores hasta 1.5 grados menores a la exterior. En el clima cálido – húmedo de Portoviejo 

esto significa que el ambiente térmico es muy caluroso tanto de día como de noche en la 

vivienda, lo cual es más grave en el horario nocturno. 

Las viviendas con cubierta de Duratecho resulta mas favorable que la vivienda con 

cubierta de hormigón armado, ya que según lo observado proporciona mejor clima durante 

el dia. 

Todo parece indicar que las viviendas de ladrillo y zinc presentan un 

comportamiento más favorable que las de bloques y zinc, con independencia de la solución 

arquitectónica (MIDUVI o tradicional), donde la diferencia de temperatura interior con 

respecto a la exterior en el período nocturno se mantiene inferior a 1 grado. 

 

 

  



78 
 

10.2. RECOMENDACIONES 

Después de culminar el estudio descrito anteriormente se presentan a continuación 

una serie de recomendaciones para realizar de mejor manera la toma de mediciones y no 

alterar de forma relevante los resultados finales, para asi llegar a la obtención de resultados 

de mucha importancia: 

Es preferible realizar las mediciones al menos tres días continuos en cada vivienda, 

para así obtener mayor cantidad de datos y que los resultados obtenidos se puedan sustentar 

de mejor manera. 

El equipo de medición ubicado en el exterior se debe colocar en un lugar elevado 

(minimo dos metros de altura) y colocado dentro de una caja revestida con pintura color 

blanco protegiéndolo contra la acción de la radiación directa del sol para no alterar los 

datos recolectados por el equipo y así obtener resultados más precisos. 

En base a la investigación se pueden proponer algunas soluciones de diseño como 

parte de los objetivos planteados para la problemática estudiada: 

Después de analizar los resultados en los estudios se recomendaría utilizar para 

estos proyectos de vivienda de interés social materiales tanto como para paredes y cubierta 

que posean  propiedades que mejoren el ambiente térmico dentro de la vivienda (bloque de 

hormigón y duratecho) de esta manera beneficiar de manera directa a sus ocupantes. 

Al ser proyectos sociales se debe buscar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía 

a quien se va a beneficiar, es por ello que se recomienda dejar espacios de áreas verdes que 

aporten a la ventilación, y que los espacios entre vivienda y vivienda sean considerables, es 

decir, no se recomienda que las viviendas sean adosadas, para asi  evitar transmitir los 

problemas térmicos (calor) de un espacio hacia el otro. 

Otra alternativa para mejorar el ambiente térmico dentro de la vivienda  es dejar un 

espacio libre (entre paredes y cubierta) conocidas como cubiertas ventiladas, buscando con 

esto proporcionar  la ventilación adecuada  en la misma cuando se trata de cubiertas 

metálicas (planchas de zinc, duratecho). 
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11. PRESUPUESTO  

DESCRIPCION                                              VALOR 

Viáticos, Transporte y Alimentos                         $  50,00 

Copias e Impresiones        $  60,00 

Varios                      $  40,00 

TOTAL                        $ 150,00 

 

Tabla Nᴼ7. Presupuesto Referencial 
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12. CRONOGRAMA  

TIEMPO SEMANAS 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Reconocimiento del Sitio de estudio para 

la selección de las Viviendas. 
X              

Aplicación de las técnicas.  X             

Recopilación de información   X            

Tema y Planteamiento del Problema    X           

Desarrollo del Marco Teórico     X          

Visualización del Alcance de estudio      X         

Elaboración de hipótesis y definiciones 

de variables 
      X        

Toma de datos del ambiente térmico en 

las viviendas. 
       X X X X    

Desarrollo y diseño de la investigación.            X   

Definición del ambiente térmico 

promedio y su comparación entre 

viviendas. 

            X  

Reporte de los resultados (conclusiones y 

recomendaciones) 
             X 
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14. ANEXOS  

VIVIENDA Nᴼ1 

 

Imagen N°14. Vivienda 1 modelo Miduvi 3. 

       

                                                                       

 

 

Imagen N°17. Realización de la Encuesta en la Vivienda 1 

Imagen N°15. Ubicación del Equipo en 

el interior de la Vivienda 1 
Imagen N°16. Ubicación del Equipo en 

el exterior de la Vivienda1. 



83 
 

VIVIENDA N°2 

 

Imagen N°18. Vivienda 2 modelo Tradicional de caña. 

    

 

 

 

Imagen N°21. Realización de la Encuesta en la Vivienda 2 

Imagen Nᴼ20. Ubicación del Equipo 

en el Exterior de la Vivienda 2 

 Imagen N°19. Ubicación del Equipo en 

el interior de la Vivienda 2 
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VIVIENDA N° 3 

 

Imagen N°22. Vivienda 3 modelo Miduvi 2 

      

                                                               

 

 

Imagen N°25. Realización de la Encuesta en la Vivienda 3 

Imagen N°23. Ubicación del Equipo 

en el Interior de la Vivienda 3 
Imagen N°24. Ubicación del Equipo 

en el Exterior de la Vivienda 3 
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VIVIENDA N° 4 

 

Imagen N°26. Vivienda 4 modelo Miduvi 2 

                                                                              

 

 

 

Imagen N°29. Realizacion de la Encuenta en la Vivienda 4 

Imagen N°27. Ubicación del Equipo en 

el interior de la Vivienda 4 

 

Imagen N°28. Ubicación del Equipo 

en el exterior de la Vivienda 4 
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VIVIENDA N° 5 

 

Imagen N°30. Vivienda 5 modelo Miduvi 2 

                         

                                                 

 

 

Imagen N°33. Realización de la Encuenta en la Vivienda 5 

Imagen N°31. Ubicación del Equipo 

en el interior de la vivienda 5 
Imagen N°32. Ubicación del Equipo 

en el exterior de la vivienda 5 
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VIVIENDA N°6 

 

Imagen N°34. Vivienda 6 modelo Miduvi 2 

                       

 

 

 
Imagen N°37. Realización de la Encuesta en la Vivienda 6 

Imagen N°35. Ubicación del Equipo en 

el interior de la Vivienda 6. 
Imagen N°36. Ubicación del Equipo 

en el exterior de la Vivienda 6. 
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VIVIENDA N° 7 

 

Imagen N°38. Vivienda 7 modelo tradicional. 

                               

                                  

 

 

 

Imagen N°41. Realización de la Encuesta en la Vivienda 7 

Imagen N°39. Ubicación del Equipo 

en el interior de la Vivienda 7                                          
Imagen N°40. Ubicación del Equipo en 

el exterior de la Vivienda 7                                          
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VIVIENDA N° 8 

 

Imagen N°42. Vivienda 8 modelo Miduvi 8 

               

                                                                

 

 

Imagen N°45. Realización de la Encuesta en la Vivienda 8 

Imagen N°43. Ubicación del Equipo 

en el interior de la Vivienda 8 
Imagen N°44. Ubicación del Equipo 

en el exterior de la Vivienda 8 
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VIVIENDA N° 9 

 

Imagen N°46. Vivienda 9 modelo Miduvi 2 

              

                    

 

 

Imagen N°49. Realización de la Encuesta en la Vivienda 9 

Imagen N° 47. Ubicación del Equipo 

en el interior de la Vivienda  9                                                  
Imagen N° 48. Ubicación del Equipo 

en el exterior de la Vivienda 9                                                  
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VIVIENDA N° 10 

 

Imagen N°50. Vivienda 10 modelo Miduvi 1 

        

                                                                             

 

 

Imagen N°53. Realización de la Encuesta en la Vivienda 10. 

Imagen N° 51. Ubicación del Equipo 

en el interior de la Vivienda 10. 

 

Imagen N° 52. Ubicación del Equipo 

en el exterior de la Vivienda 10. 
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VIVIENDA N° 11 

 

Imagen N°54. Vivienda 11 modelo Miduvi 1 

                                                  

                      

 

 

Imagen N°57. Realización de la Encuesta en la Vivienda 11 

Imagen N° 55. Ubicación del Equipo 

en el interior de la vivienda 11.                                                 
Imagen N° 56. Ubicación del Equipo 

en el exterior de la vivienda 11.                                                 
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VIVIENDA N° 12 

 

Imagen N°58. Vivienda 12 modelo Miduvi 1 

     

                                                                        

 

 

Imagen N°61. Realización de la Encuesta en la Vivienda 12 

Imagen N°59. Ubicación del Equipo 

en el interior de la Vivienda 12 
Imagen N°60. Ubicación del Equipo 

en el exterior de la Vivienda 12 
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VIVIENDA N° 13 

 

Imagen N°62. Vivienda 13 modelo Miduvi 1 

           

                                                                                                       

 

 

Imagen N°65. Realización de la Encuesta en la Vivienda 13 

Imagen N°63. Ubicación del Equipo 

en el interior de la Vivienda 13 
Imagen N°64. Ubicación del Equipo 

en el exterior de la Vivienda 13 
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VIVIENDA N° 14 

 

Imagen N°66. Vivienda 14 modelo Miduvi 2 

            

                                                                                    

 

 

Imagen N°69. Realización de la Encuesta en la Vivienda 14 

Imagen N°67. Ubicación del Equipo 

en el interior de la Vivienda 14 
Imagen N°68. Ubicación del Equipo 

en el exterior de la Vivienda 14 
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VIVIENDA N°15 

 

Imagen N°70. Vivienda 15 modelo Miduvi 2 

              

 

 

 

Imagen N°73. Realización de la Encuesta en la Vivienda 15 

Imagen N° 71. Ubicación del Equipo 

en el interior de la Vivienda 15 
Imagen N° 72. Ubicación del Equipo 

en el exterior de la Vivienda 15 
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VIVIENDA N° 16 

 

Imagen N°74. Vivienda 16 modelo Miduvi 2 

                     

                 

 

 

Imagen N°77. Realización de la Encuesta en la Vivienda 16 

 

Imagen N° 75. Ubicación del Equipo 

en el interior de la Vivienda 16                                                            
Imagen N° 76. Ubicación del Equipo 

en el exterior de la Vivienda 16                                                            
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VIVIENDA N° 17 

 

Imagen N°78. Vivienda 17 modelo Miduvi 2 

                        

                        

 

 

Imagen N°81. Realización de la Encuesta en la Vivienda 17 

Imagen N°79. Ubicación del Equipo en 

el Interior de la Vivienda 17 

Imagen N°80. Ubicación del Equipo 

en el exterior de la Vivienda 17 
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VIVIENDA N° 18 

 

Imagen N°82. Vivienda 18 modelo Miduvi 1 

             

 

 

 

Imagen N°85. Realización de la Encuesta en la Vivienda 18 

Imagen N°83. Ubicación del Equipo 

en el interior de la Vivienda 18 

Imagen N°84. Ubicación del Equipo 

en el exterior de la Vivienda 18 
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VIVIENDA N° 19 

 

Imagen N°86. Vivienda 19 modelo Miduvi 1 

                 

                                                                                    

 

 

 

Imagen N°89. Realización  de la Encuesta en la Vivienda 19 

Imagen N°87. Ubicación del Equipo 

en el interior de la Vivienda 19 
Imagen N°88. Ubicación del Equipo 

en el exterior de la Vivienda 19 
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VIVIENDA N° 20 

 

Imagen N°90. Vivienda 20 modelo Miduvi 1 

                     

 

 

 

Imagen N°93. Realización de la Encuesta en la Vivienda 20 

Imagen N°91. Ubicación del Equipo en 

el interior de la Vivienda 20 
Imagen N°92. Ubicación del Equipo 

en el exterior de la Vivienda 20 

 


