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gráfico 01. elaboración propia



Las viviendas han ido evolucionando 
a lo largo de todos los siglos, 
haciendose una parte importante 
para la historia de la arquitectura.  

Portoviejo durante épocas se ha 
desarrollado sin planificación ni orden. 
Es común el mal uso de suelo y es 
este su mayor problema. De la misma 
manera siendo la ciudad con déficit 
más alto en la falta de viviendas. 

MICRO CIUDADES, se basa en 
crear soluciones habitacionales a los 
ciudadanos portovejenses pero con 
un enfoque diferente. Calidad antes 
de cantidad, haciendo referencia al 
Art 30, 31 de La Constitución de la 
República del Ecuador, donde resalta 
el derecho a una vivienda adecuada 
y digna para todo ser humano.  

Palabras claves:
Viviendas, arquitectura, Portoviejo, 
deficit, viviendas dignas. 
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Houses have been evolving throughout 
all the centuries, becoming an 
important part of the history of 
architecture.

Portoviejo for ages has developed 
without planning or order. Misuse of 
land is common and this is its biggest 
problem. In the same way, being the 
city with the highest deficit in the lack 
of housing.

MICRO CITIES, is based on 
creating housing solutions for the 
citizens of Portoviejo, but with a 
different approach. Quality before 
quantity, referring to Art 30, 31 of 
the Constitution of the Republic of 
Ecuador, which highlights the right 
to adequate and decent housing for 
every human being.

Keywords:
Housing, architecture, Portoviejo, 
deficit, decent housing.
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CAPÍTULO 01: 
ANTECEDENTES



1.1 ANTECEDENTES 
Desde los primeros albores de la humanidad la lu-
cha de los hombres y mujeres por tener un espa-
cio para vivir, ha sido permanente; precisamente y 
según Engels (1995), el paso del nomad-
ismo el sedentarismo posibilitó el pro-
greso y desarrollo de las civilizaciones 
humanas y para crearlas necesitó que el ser humano 
se estableciera en un solo lugar, lo que demandó 
tener un espacio para estar, construir una familia y 
producir bienes materiales, es decir una vivienda.

“Una vivienda es aquel espacio físico, general-
mente una casa o edificación, cuya principal razón 
será la de ofrecer refugio y descanso a las per-
sonas quienes la habitan” (Ayala, 2011, pág. 22). 
De este concepto, asi afirma, que la vivi-
enda es una necesidad indispensable 
para vivir puesto que mediante este espa-
cio físico las personas que la habitan se prote-
gen de factores externos como el clima además 
de qué es un lugar que nos sirve de descanso.
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En este sentido todas las Ciencias del Hombre, 
ha argumentado profundamente sobre la relación 
directa entre el tener un lugar y espacio para vi-
vir y la posibilidad de desarrollar un proyecto de
vida personal, familiar y social, por eso la vivi-
enda es un elemento fundamental para ga-
rantizar el progreso y la dignidad humana, 
porque en ella no sólo se desarrolla la vida 
privada de las personas, sino también es un 
espacio de reunión, de convivencia, pro-
tección y cuidado de las familias y 
comunidades. En una palabra, es una 
necesidad básica de la condición humana.
De ahí que la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos (1995) 
en su artículo 25, apartado 1, declara 
que “Toda persona tiene derecho a 
un nivel de vida adecuado que 
le asegure, así como a su familia,
 la salud y el bienestar, y en especial la ali-
mentación, el vestido, la vivienda, este principio ha 
coaccionado a todas las constituciones del mundo 

para que consten en sus respectivas legislaciones.
En Latino América, hay pocos temas de consen-
so tan claros como la necesidad de brindar más y 
mejores viviendas a los hogares de bajos ingresos. 
Este consenso abarca los lados izquierdo y derecho 
del gobierno e incluye no solo a los sectores pú-
blicos nacionales y locales, sino también al sector
privado y las ONG. En áreas de alrededor de 
500 millones de personas que viven en ciudades 
que están acelerando, fallando y experimentan-
do un proceso de urbanización exclusiva, ex-
iste una gran brecha en la cantidad y calidad de 
viviendas para los hogares de bajos ingresos. 

Según el libro “Vivienda, ¿Qué Viene?“, el 94% de 
las viviendas urbanas carecen de algún atributo de 
calidad. Ese inventario de viviendas requiere de
financiamientos asequibles e inteligentes para 
mejorar. Más aún, es necesario rehabilitar pre-
ponderantemente vivienda intraurbana. La ex-
clusión urbana es un inmerecido premio de 
la democracia y los mercados a los pobres.
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1.3 UBICACIÓN GEOREFERENCIAL 
Este proyecto es ubicado en Ecuador,  Manabi, Portoviejo en la Parroquia Colón. 

gráfico 04. elaboración propia
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imagen 01. elaboracion propia
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imagen 02. elaboracion propia
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1.4 PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 
En los países de América Latina, los consum-
idores de vivienda se enfocan principalmente 
en obtener una casa que sea accesible a sus 
economías, siendo la clase baja, la clase social que 
predomina en su región. Por ende, los consumi-
dores de vivienda de habla hispana no se enfocan 
en conseguir una casa de la mayor calidad. Si no, 
que esta sea la más económica posible del mercado. 

El derecho a una vivienda en el Ecuador se encuentra 
contemplado tanto en Constitución en sus artículos 
30, 42, 47,375; así como también en el Plan Nacion-
al del Buen Vivir dentro del objetivo 3.8 se ha deter-
minado como uno de los derechos más primordiales 
para la subsistencia humana como lo es la vivienda, 
tal es así que dentro del derecho de alimentos se 
ha establecido a la vivienda como uno de los ele-
mentos básicos que se debe cubrir con la pensión 
alimenticia a la que tiene derecho el alimentario.

Sin embargo la realidad es muy distinta, según las 
aproximaciones del BID y Ministerio de vivienda 
(2021), el el Ecuador existe un déficit de 2.7 mil-
lones de viviendas, correspondiendo a las provincias 

de Manabí, Guayas y los Ríos el 42% de este déficit.

En la provincia de Manabí, deduciendo estos 
porcentajes tendría un déficit del alrededor de 
75.000 viviendas, siendo Portoviejo según las aprox-
imaciones del INEC (2020) el cantón mas alto en 
el déficit de vivienda, llegando a la ci-
fra de 25.000 soluciones habitacionales.

Portoviejo durante decadas se ha desarrollado  sin 
planificación ni orden. Así, es común ver mu-
chas casas en zonas de riesgo como colinas
o en las riveras de los rios, escuelas al 
lado de discotecas o lugares de diversión.

La situación habitacional de Portoviejo es crítica soló 
para destacar la problemática en el 2022, se necesita 
de manera urgente viviendas para 4,500 familias que 
viven en zonas de riesgo como los sectores conoci-
dos como el Puño, El Fátimas, Briones y la Subidita 
al Cielco, en las zonas rurales como Cruz Alta de Mi-
guelillo, familias que vivían antes del terremoto del
2016 en los multifamiliares Los Tama-
rindos y los Olivos, siguen en la espera. 
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Las zonas de riesgo, según el Plan de Desarrollo In-
tegral de Portoviejo (2018) están señalada como un 
verdadero peligro, porque el cualquier momento, la 
presencia de un invierno duro, que es común en la pro-
vincia, puede arrasar esas viviendas dejando destruc-
ción y muerte, tal como ya ha sucedido anteriormente.
El municipio solo tiene proyectos ni a corto ni 
a largo plazo, nada concreto, es decir no están 
en sus planes solucionar esta situación, todos 
esperan del Estados a través del Ministeriode Vivienda 
o de la alguna ONG internacional. Hay que tomar en
cuenta también que las familias que 
requieren vivienda son de escasos recursos 
económicos y que no tienen capacidad de ahorro 
y peor aún de acudir a una entidad bancaria y ser 
sujeto de crético para edificar su propia vivienda.
De ahí la importancia de elaborar una propues-
ta de un espacio urbanístico que esté acorde a las 
necesidades actuales de vivienda como servicios 
básicos, que sea rentable de adquirir para la población 
de la clase social baja en la ciudad de Portoviejo.

imagen 03. fuente: Diario Peru21
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1.5 JUSTIFICACIÓN
Ante lo expuesto se afirma que la vivienda sirve de 
albergue para las personas que la habitan en ella y 
como tal existe un estrecho vínculo entre disponer de 
un alojamiento adecuado y la posibilidad de desarrol-
lar un proyecto de vida personal y familiar; por eso la 
vivienda es un elemento fundamental para garantizar 
la dignidad humana. En ella no sólo se desarrolla la 
vida privada de las personas, sino también es un espa-
cio de reunión, de convivencia, protección y cuidado 
de las familias y comunidades; por ello diremos que 
es una necesidad básica de la condición humana.

Ante la situación de que no existen políticas a me-
diano plazo por parte del organismo seccional como 
el GAD de Portoviejo y del Estado a través de los 
Ministerios pertinentes se hace necesario que la 
Universidad contribuya con soluciones prácticas a 
través de diseño de un plan de vivienda para sec-
tores sociales de escasos recursos económicos.

El proyecto beneficiará a cientos de perso-
nas por cuanto el diseño cubrirá aproximada-

mente 300 soluciones habitacionales, además que
estará ubicado en un lugar accesible a todos los 
servicios de salud, recreación, económico y social.
El aporte de la presente investigación es que dem-
ostrará que se puede implementar diseños ur-
banísticos de vivienda sustentables y progresiva en 
la ciudad de Portoviejo, destinada a las familias de 
bajos ingresos de las áreas urbanas; dicha vivienda 
debe proporcionar seguridad, salubridad, higiene, 
comodidad, cumpliendo con el mínimo las sigui-
entes condiciones: estar ubicada en zonas consid-
eradas habitables, tener una superficie que permita 
superar el hacinamiento y la promiscuidad, contar 
con espacios propicios para el desarrollo humano 
familiar, poseer techos, paredes y pisos constru-
idos con materiales que garanticen la seguridad 
estructural, tener en todos los ambientes ilumi-
nación natural y ventilación adecuada, contar con 
instalaciones de servicios básicos domiciliares, ten-
er acceso peatonal y vehicular en todo tiempo, y 
disponer en sus proximidades 
de servicios urbanos y sociales.
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1.6 OBJETIVO GENERAL
Diseñar una ciudadela tomando como referencia base la vivienda 

mediante una propuesta incremental para 
`�Ã���Õ�À�i��`jwV�Ì�`i�Û�Û�i�`>Ã�i���>�V�Õ`>`�`i�*�ÀÌ�Û�i��°

1.7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Fundamentar teóri-
camente el acceso a 
la vivienda como un 
Derecho Humano. 

2. Ubicar en la zona 
urbana de Portovie-
jo un espacio que 
disponga del acceso a los 
servicios públicos para la 
aplicación del proyecto.

3. Proponer un diseño 
de una ciudadela eco 
ÕÀL>��� µÕi� Li�iw-
V�i� >�� `iwV�Ì� `i� Û�Û�-
endas en la población 
del cantón Portoviejo.



1.8 ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN
• El acceso a la vivienda en un Derecho Humano.

• Niveles de aplicación de lo que 
dice la Constitución del Ecuador.

• Diagnóstico sobre la situación 
de las viviendas en Portoviejo.

• Evaluación de las políticas implementadas 
por el Ministerio de Vivienda en Portoviejo.

• Evaluación de los proyectos del GAD Por-
toviejo sobre las soluciones habitacionales.

• Ubicación en el cantón Portoviejo de espacios 
adecuados para proyectos habitacionales.

• Calidad de materiales para 

viviendas con visión social. 

• Accesibilidad de la población 

que carece de vivienda propia.

• Viviendas con infraestructura de confort de 

acuerdo al espacio y clima de Portoviejo.

• La presente investigación se circunscribirá 

en el campo teórico a reafirmar que el acce-

so a la vivienda en un Derecho Humano y no 

un negocio como en la actualidad es consid-

erado, proponiendo para ello un espacio y el 

diseño de un plan habitacional de 300 viviendas 

para personas de escasos recursos económico.

• Situación socioeconómica de la po-
blación con escasos recursos económicos.
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1.9 LIMITACIONES DE LA 
INVESTIGACIÓN
• Posiblemente se tenga limitaciones en el acceso a in-

formación sobre los hipotéticos planes y programas de 

vivienda social que tenga el GAD de Portoviejo, ya que 

se necesitará para comparar costos con la propuesta.

• Acceso a información de los sectores per-

iféricos de Portoviejo que es donde en real-

idad necesita programas de Vivienda social.

• Datos actualizados sobre las necesi-

dades de vivienda Instituciones públi-

cas que dan acceso a información veraz.

• Limitadas investigaciones sobre vivienda re-

alizadas en las universidades de Portoviejo

gráfico 05. elaboración propia
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CAPÍTULO 02: 
MARCO REFERENCIAL



2.1 MARCO REFERENCIAL: TEORÍAS 
GENERALES DEL TEMA

LA VIVIENDA SOCIAL
La discriminación en la vivienda tiene una larga historia en el Ecuador, y sigue siendo un problema hoy en día. 

Los sectores populares en todo el país tienen dificultades para encontrar viviendas asequibles y bien mantenidas 

debido a su estatus socioeconómico, raza o incluso debido a discapacidades y enfermedades fuera de su control. 

Este es un tema que los arquitectos con visión social se han tomado en serio durante décadas. Muchos construc-

tores sociales trabajarán con clientes para quienes la vivienda justa es un problema, y puede ser una situación 

difícil ya que las leyes y políticas que rigen la vivienda pueden variar mucho en diferentes ciudades y localidades.

EL DERECHO A TENER UNA VIVIENDA DIGNA COMO DERECHO HUMANO

El derecho internacional de los derechos humanos reconoce el derecho de toda per-

sona a un nivel de vida adecuado, lo que incluye el derecho a una vivienda adecuada.
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Muchos instrumentos jurídicos internacionales protegen el derecho a una vivienda adecuada, entre ellos:

La Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25);

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11); la Convención sobre los Dere-

chos del Niño (artículo 27); la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (artí-

culo 5); y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (artículo 14)..

La comunidad internacional a afirmado el derecho de toda persona a una vivien-

da adecuada en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993.

¿QUÉ ES LA VIVIENDA SOCIAL?
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adscrito a CDH. (2013) definió la vivienda adecuada como: 

vivienda habitable (por ejemplo, hermética y hermética); vivienda accesible (por ejemplo, que satisfaga las necesidades

de sus ocupantes); vivienda en la que el ocupante tenga protección legal para permanecer, que 

sea asequible y que esté lo suficientemente cerca de una escuela, centros de salud y empleo.

Los derechos humanos son interdependientes, indivisibles e interrelacionados. Eso significa que el derecho a una 

vivienda adecuada no puede separarse de otros derechos, como los derechos a la salud, el trabajo, el voto, la privaci-

dad, la educación, el saneamiento, etc. Cuando las personas se trasladan debido a un desalojo forzoso, es posible 

que no puedan encontrar un trabajo y ganarse la vida. Las personas sin hogar, que no pueden mostrar o demostrar 

su residencia, pueden no ser capaces de votar, beneficiarse de los servicios sociales u obtener atención médica. 
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imagen 03. fuente: Arch Daily Natura Futura ARQ
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Una vivienda inadecuada puede 

dar lugar a problemas de salud si 

hay agua potable y saneamiento limitados o inexistentes.

Además, la falta de un alojamiento digno y se-

guro puede afectar a los niños, que son vul-

nerables y necesitan atención y protección. Sin 

una vivienda adecuada, los niños pueden ser

maltratados y descuidados y pueden crecer en un 

entorno que carece de seguridad moral y material. 

Además, es posible que los niños 

que no tienen una vivienda adecua-

da no puedan inscribirse en las escuelas.

La problemática del acceso a 

vivienda de los sectores pobres o en riesgo. 

Para garro (2015) la vivienda es un proceso 

complejo que implica la coordinación de una 

amplia gama de “insumos” y actores, más aún 

en entornos de bajos recursos económicos. 

Para la mayoría de las personas de ingresos me-

dios y altos, la industria de la vivienda está brin-

dando adecuadamente servicios asequibles e in-

tegrales. En contraste, como se manifestó en el 

planteamiento del problema, los hogares de ba-

jos ingresos enfrentan una situación muy diferente. 

A pesar de un enfoque cada vez mayor en la 

vivienda urbana y el desarrollo, los sistemas 

informales siguen siendo los productores 

dominantes en muchos países en desarrollo 

se estima que el 60 y el 70 por ciento del parque 

actual de viviendas de México y Brasil se construye 

de manera informal  porque las cadenas de valor

actuales no están adaptadas a las necesidades 
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DESAROLLO 
DE 
OFERTAS DE 
VIVIENDAS 
SOCIALESPara Pas-

torelli, (2010) la “vivienda de bajo costo” que se 

produce a menudo es inadecuada para satisfac-

er las necesidades reales de los pobres por ra-

zones de conveniencia o calidad. El desarrollo de 

una oferta adecuada debe comenzar con una com-

prensión del valor final para los propios clientes.

Para las familias de bajos ingresos, una casa es 

mucho más que un techo sobre la cabeza. Más allá 

del refugio físico, representa la promesa de me-

jorar la salud a través de sistemas de saneamiento 

más decentes y protección contra el clima; seguri-

dad contra la violencia, el vandalismo y el robo; pro-

ductividad dado que muchos trabajadores del sec-

tor informal utilizan sus hogares como espacios y/o 

almacenes para el inventario, y que servicios como 

el agua y la electricidad reducen el tiempo dedica-

do a las tareas domésticas y/o extienden las horas 

productivas de luz; y sentido de identidad, confian-

za y una mayor capacidad para planificar el futuro.

Por ejemplo, el BID (2015) considera que la vivien-

da es una necesidad humana básica y un elemento 

crítico del desarrollo general de sus miembros. Como 

se establece en sus principios, una casa es uno de 

los requisitos básicos para que una persona organ-

ice sus pensamientos, discipline su acción y empren-

da planes a largo plazo. También permite aumentar 

la capacidad productiva de los microempresarios.
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Una percepción errónea común es que los consum-

idores de bajos ingresos toman decisiones de com-

pra basadas únicamente en el costo. Sin embargo, si 

hay un valor percibido, habrá una voluntad de con-

tribuir. El orgullo y las aspiraciones, la calidad y la 

idoneidad son factores importantes a considerar. En 

primer lugar, la vivienda es un producto íntimamente 

ligado al sentido de identidad de su propietario. 

Muchos proyectos de vivienda de bajo costo tienen 

el efecto de calificar a sus ocupantes como pobres o 

marginados, a menudo porque se ven “diferentes”.

Las viviendas de bloques monolíticos 

pueden hacer esto, pero también lo 

pueden hacer las estructuras de vivienda

innovadoras, de bajo costo y respetuosas con el me-

dio ambiente. En lugar de crear incentivos para la 

inversión a largo plazo en sus hogares, estas estruc-

turas pueden generar alienación y resentimiento.

Las personas de bajos ingresos también son 

tomadores de decisiones económicas raciona-

les que deben aprovechar al máximo cada dólar 

para sobrevivir, por lo que factores como la cal-

idad, la seguridad y la durabilidad cuentan. 

Sin embargo, los servicios gratuitos o de bajo cos-

to de los gobiernos o las ONG a menudo conducen 

a una dinámica negativa en la que los proveedores 

pueden no sentirse obligados a proporcionar servi-

cios de calidad y los beneficiarios pueden no sen-

tirse con derecho a reclamar servicios de calidad.

Otro problema, según Porter (2010) puede ser 

la falta de incentivos de calidad efectivos: por 

ejemplo, para los constructores que son finan-

ciados por subsidios del gobierno u obligados 

por ley a asignar el 20 por ciento de cualqui-

er nuevo desarrollo a viviendas de bajos ingresos. 

Por último, algunas personas de ba-

jos ingresos pueden querer que sus hogares

sean propicios para las relaciones familiares y comuni-

tarias. Para ellos, las casas unifamiliares en grandes par-

celas pueden ser indeseables. Otros pueden necesitar 

casas diseñadas para apoyar actividades generadoras 

de ingresos, haciendo que un techo plano para secar 

hojas o un porche abierto sea una característica dese-

able. Para todos, la proximidad a las redes sociales, 

las escuelas y las oportunidades de empleo es clave.
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ELEMENTOS  
DE ACCESO A 
LA VIVIENDA 
SOCIAL Para la Revistahai-

tat (2013) hay que tomar en cuenta algunos ele-

mentos cuando se argumenta de la vivienda social:

Tierra: El acceso a la tierra con tenencia segura es 

definitivamente el núcleo del problema de la vivienda 

para los hogares de bajos ingresos. No solo podrían 

enfrentar el riesgo de ser desalojados, sino que inc-

luso cuando su situación es segura, la falta de títulos 

formales de propiedad limitará su acceso a servicios 

adicionales como finanzas, agua o electricidad. Las 

políticas actuales de derechos de propiedad dificul-

tan la determinación del reclamo legal de la tierra, i

ncluso cuando las familias han vivi-

do durante décadas en un lugar,

pagado impuestos, etc. Según Hernando de Soto 

(2010), la cantidad de capital encerrado en vivi-

endas extralegales solo en los mercados emer-

gentes supera actualmente los USD $ 9.3 billones.

El costo de la tierra es un problema en las ciu-

dades de rápido crecimiento donde la tierra es 

escasa. Además, el número de nuevas parcelas 

disponibles a menudo está limitado por los munic-

ipios locales que intentan controlar las migraciones 

rurales para abordar cuestiones de planificación 

urbana, malas condiciones de higiene y 

seguridad pública. Como resultado, los desarrolla-

dores de tierras informales pueden aprovecharse de las 

familias de bajos ingresos que carecen de opciones 

cobrando precios exorbitantes, vendiendo la misma 

parcela varias veces, no cumpliendo con sus ventas, etc.

Servicios básicos: La disposición de las familias de 

bajos ingresos a invertir en infraestructura y servi-

cios básicos como agua, saneamiento o electricidad 

está inversamente vinculada al riesgo de ser de-

salojados. Sin embargo, incluso cuando las famili-

as de bajos ingresos están dispuestas a mejorar sus

condiciones de vivienda, muchos proveedores 

de servicios formales no están interesados en 

atenderlos por razones legales o económicas.
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Por un lado, las leyes locales pueden prohi-

birles servir a hogares sin títulos de propiedad 

legales. Por otro lado, las comunidades no pueden 

organizarse colectivamente para representar una 

masa crítica de demanda con el fin de garantizar 

un rendimiento suficiente de sus inversiones. Los 

proveedores pueden considerar a las familias de 

bajos ingresos como “malos pagadores” o inclu-

so “ladrones” que son responsables de establecer 

conexiones ilegales y degradar sus infraestructuras.

En realidad, pocas empresas han tratado de 

desarrollar estrategias y esquemas de fijación de 

precios apropiados para permitir que los pobres se 

conviertan en clientes habituales. A pesar de es-

tas percepciones erróneas generalizadas, los po-

bres pueden y a menudo pagan muchas veces más 

en términos absolutos que sus contrapartes de 

clase media por los mismos bienes y servicios. Ar-

gumentamos que el bajo poder adquisitivo individ-

ual es menos una barrera inherente para servir a los

mercados de bajos ingresos que una característi-

ca del mercado en la que la mayoría de los pro

veedores del sector privado eligen no innovar. 

Finanzas: El acceso a la financiación de la vivien-

da es otro cuello de botella crítico para la may-

oría de la población de los países en desarrollo. 

Aunque existen varias fuentes potenciales de fi-

nanciamiento de vivienda para familias de bajos 

ingresos, la mayoría de las necesidades aún no 

están satisfechas. Los subsidios gubernamentales 

tienden a ser insuficientes o inapropiados; los mer-

cados hipotecarios tienden a servir sólo al 10-20 

por ciento más rico de la población; a pesar de 

su fuerte propuesta de valor, la microfinanciación 

de la vivienda sigue siendo una industria emer-

gente; y los sistemas informales no son eficien-

tes. Solo el 3 por ciento del crédito pendiente en 

los países de bajos ingresos se mantiene en for-

ma de préstamos para la vivienda, en compara-

ción con el 27 por ciento en los países de altos 

ingresos. A continuación, se presentan los aspec-

tos más destacados de cada uno de estos mecanis-

mos de financiación, analizados por Aincol (2015) 

A. Subvenciones públicas. El desempeño de 

muchos programas de subsidios no es óptimo. 
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rónicamente, los pobres pueden no ser elegibles 

para subsidios de vivienda que beneficiarán a los 

hogares de ingresos medios, porque operan a 

través del mercado hipotecario o requieren que el 

destinatario construya una casa antes de obtener 

el financiamiento (volviendo al tema de los costos 

iniciales de construcción). Más allá de esto, uno de 

los mayores problemas con los subsidios guberna-

mentales es que tienden a desplazar a las iniciati-

vas de vivienda basadas en el mercado, que tienen 

el potencial de ser más escalables, sostenibles 

y, por lo tanto, más efectivas para satisfacer las 

necesidades de vivienda de bajos ingresos. En 

general, los programas gubernamentales pueden 

terminar no siendo rentables, ya que gastan din-

ero en contratistas que obtienen ganancias están-

dar en sus industrias. La calidad y el tamaño de 

las viviendas son a veces una segunda prioridad.

B. Mercado hipotecario tradicional. Hay 

oportunidades ilimitadas para utilizar el cap-

ital privado para viviendas de bajos in-

gresos, ya que apenas se ha aprovechado. 

os hogares de bajos ingresos a menu-

do están excluidos de los mercados hipo-

tecarios tradicionales por varias razones:

• Es posible que no puedan usar sus tierras o 

hogares como garantía porque carecen de derechos 

de propiedad formales; sus viviendas son de bajo 

valor de reventa y/o no existen mercados secund-

arios de vivienda; o las regulaciones lo prohíben.

• No pueden ser empleados formalmente. 

En Portoviejo, por ejemplo, el 60% por cien-

to de los trabajadores están empleados in-

formalmente sin relaciones estables en-

tre empleadores y empleados, INEC (2018).

Por ello Bartle (2011) considera que pueden tener 

flujos de caja irregulares y los ingresos son, en cualquier 

caso, bajos. Las familias de bajos ingresos no pueden 

pagar el tamaño del préstamo que sería económi-

co para los financieros hipotecarios tradicionales . 

Además, sus preferencias a menudo van en su contra.
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imagen 04. fuente: Arch Daily ELEMENTAL
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Por un lado, los países en desarrollo se caracterizan por la 

incertidumbre macro y micro (como la inseguridad de los 

derechos de propiedad, la inflación o la inestabilidad de 

los ingresos) y, en esas condiciones, los pobres son natu-

ralmente reacios a asumir pasivos a largo plazo. Por otro 

lado, muchos están a favor de mejorar las casas existentes 

en lugar de mudarse a otras nuevas en nuevas ubicaciones 

porque valoran y necesitan preservar sus redes sociales.

C. Microfinanciación de la vivienda. A pesar del crec-

imiento reciente, la demanda efectiva de microfinanzas 

de vivienda supera con creces la oferta. En su conjun-

to, la industria de las microfinanzas, con aproximada-

mente 50 millones de clientes en todo el mundo, to-

davía satisface solo el 5-10 por ciento de la demanda 

probable. Además, los proveedores individuales en-

frentan desafíos particulares para agregar productos 

de microfinanzas de vivienda a sus carteras debido a: 

la falta de acceso a financiamiento a mediano y largo 

plazo; las reglamentaciones nacionales (por ejemplo, 

el acceso al ahorro, los impuestos); capacidad insti-

tucional; confusión sobre las funciones de los subsid-

ios y los servicios financieros; y la alta fragmentación 

de la industria. En la actualidad la mayoría de ecuato-

rianos con lo que ganan, es decir el sueldo básico de 

400 dólares no pueden acceder a una vivienda, porque 

les llevaría a tener una deuda de 80 años como míni-

mo, mientras en otros países las deudas por adquirir 

una vivienda no exceden de los 8 años, INEC (2022). 

*�À�i���]����â>�iÃ�ÓäÓÓ®��>Vi��>Ã�Ã�}Õ�i�ÌiÃ�
aseveraciones:

• Los préstamos son pequeños y los plazos de

 reembolso son cortos. Esto coincide con los in-

gresos, preferencias y hábitos de construcción de 

los prestatarios, aunque los montos y términos de 

los préstamos pueden variar significativamente.

• Se aceptan formas no tradicionales de garantía.

Estos pueden incluir cofirmantes, grupos de 

“apoyo entre pares” o pequeños artículos de val-

or como joyas, electrodomésticos o vehículos; a vec-

es no se requiere ninguna garantía en absoluto.

27

M
IC

R
O

 C
IU

D
A

D
E

S



D. Sistemas financieros informales. Como resulta-

do de las limitaciones en las otras fuentes de finan-

ciamiento de la vivienda, la forma más común para 

que los pobres financien sus hogares es a través de 

sistemas informales. Los dos más comunes son los 

“usureros” locales que cobran tasas de interés ex-

orbitantes, y los grupos de ahorro como las tandas 

en México; stokvel, letsema o ubuntu en Sudáfrica; 

o minga en Ecuador. Los ahorros pueden ser men-

suales, semanales o diarios para capturar los flujos 

de ingresos impredecibles a medida que ocurren. 

Ahorrar para la vivienda es un objetivo primordial 

para los grupos de ahorro en muchos países; sin em-

bargo, las realidades de la vida a menudo interfieren.

Estas diversas ilustraciones demuestran que los 

sistemas de entrega actuales que generalmente se 

han desarrollado principalmente para clientes de 

clase media y alta aún no están adaptados a las re-

alidades de las poblaciones de bajos ingresos, que 

con demasiada frecuencia están atrapadas en un

círculo vicioso. Para que las cadenas de valor de la 

vivienda funcionen para los pobres, las estrategias 

exitosas de emprendedores sociales que se han 

diseñado, desde su inicio, para y con las comunidades 

de bajos ingresos son particularmente relevantes.
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2.2 MARCO CONCEPTUAL: GLOSARIO
Alternativas de vivienda
Posibilidad de escoger entre varias opciones la mejor alternati-

va, la que más se ajuste a las necesidades del comprador de vivienda.

Asalariado
Persona que recibe un sueldo o salario por la actividad laboral que desempeña en una empre-

sa. En el momento de solicitar un préstamo para comprar vivienda, es necesario que aclares tu 

situación como asalariado y demuestres la remuneración monetaria que tienes por tu trabajo.

círculo vicioso. Para que las cadenas de valor de la vivienda funcionen para los po-

bres, las estrategias exitosas de emprendedores sociales que se han diseñado, desde 

su inicio, para y con las comunidades de bajos ingresos son particularmente relevantes.

Abastecimiento urbano
Conjunto de provisiones o suministros de víveres necesarios para el consumo de 

la población urbana. Por extensión se aplica también al suministro urbano de flu-

idos tales como: agua potable, energéa eléctrica, gas combustible, etcétera. 

Accesibilidad
Es la combinación de elementos contractivos y operativos que permiten a cualquier per-

sona con independencia de su condición física, psíquica o sensorial, el llegar, entrar, salir, 

orientar y comunicar, con un uso seguro, autónomo, cómodo y digno de los espacios con-

struidos, del mobiliario y del equipo. 
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Acciones de urbanización 

La urbanización del suelo y la edificación en el mismo; 

comprende también la transformación del suelo rural a 

urbano; las fusiones subdivisiones y fraccionamientos de 

áreas y predios; los cambios en la utilización y en el régi-

men de propiedad de predios y fincas; la rehabilitación de 

fincas y zonas urbanas; así como las actividades encami-

nadas a proporcionar en un área de crecimiento la intro-

ducción o mejoramiento de las redes de infraestructura. 

Área natural 
Las áreas del territorio en que los ambien-

tes originales no han sido significativamente 

alterados por la actividad humana. 

Área urbana 
Es la ciudad propiamente dicha, definida desde todos 

los puntos de vista geográfico, ecológico, demográfico, 

social, económico, etc.- excepto el político o administra-

tivo. En otras palabras, área urbana es el área habitada o 

urbanizada, es decir, la ciudad misma mas el área contigua 

edificada, con usos de suelo de naturaleza no agrícola y 

que, partiendo de un núcleo central, presenta continuidad

física en todas direcciones hasta ser interrumpida, en 

forma notoria, por terrenos de uso no urbano como 

bosques, sembradíos o cuerpos de agua. La población 

que allí se localiza es calificada como urbana. El cre-

cimiento de las ciudades hace que el área urbana fre-

cuentemente no coincida con los límites administrativos 

o políticos de la ciudad, sino que los sobrepase y se 

extienda más allá de ellos. Esta característica del crec-

imiento urbano se ha manifestado en muchas ciudades. 

Asentamiento humano
El establecimiento de un conglomerado demográfico, 

con el conjunto de sus sistemas de convivencia, en un área 

físicamente localizada, considerando dentro de ella, los 

elementos naturales y las obras materiales que lo integran. 

Beneficiario
Persona que sale favorecida para acceder a un subsidio de 

vivienda o puede aplicar a algún programa de vivienda. 

Casa nueva.
Una vivienda permanente (sea una unidad básica 

de vivienda o no), construida en alianza con la famil-

ia propietaria. Incluye un sistema estructural perma-

nente, así como un sistema adecuado de agua y san-

eamiento que cumple con las normas de la región.
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Capacidad de pago
Es un indicador que nos ayuda a conocer la posibilidad 

de pagar las deudas a corto, mediano y largo plazo. 

Dependiendo de la capacidad financiera y el nivel de 

endeudamiento, las entidades financieras determinan 

si puede otorgarse un crédito a una persona y si está 

en capacidad de responder por la obligación adquirida.

Ciudadela de vivienda
Es un espacio compuesto por varias unidades de vivi-

enda, en este se encuentra todo lo necesario para 

que las personas que allí habitan, puedan realizar a 

plenitud todas sus actividades básicas. Una de las 

grandes virtudes de las ciudadelas, es que son recin-

tos fortificados diseñados para varios usos en su interior.

Ciudades de calidad
Son las metrópolis que le apuestan al desarrollo urbano 

y sostenible para garantizar el mejoramiento de vida de 

sus habitantes. Para convertir una ciudad en un lugar 

de calidad, se debe velar por mejorar todos los factores 

que influyen en el día a día de las personas, por ejemp-

lo: servicios públicos, viviendas, transporte público, etc.

Construcciones sostenibles LEED
Son aquellas edificaciones que adap-

tan sus diseños en pro del

cuidado del medio ambiente, haciendo uso adecuado de los

recursos naturales y protegien-

do la biodiversidad del entorno

donde se encuentren ubica-

das las edificaciones. Para que una

construcción sea LEED (acrónimo de Leadership in Energy 

& Environmental Design),debe tener certificación de edifi-

cios sostenibles, desarrollado por el Consejo de la Construc-

ción Verde de Estados Unidos (US Green Building Council)

Impuesto predial 
Impuesto sobre un inmueble (vivienda, oficina, edificio 

o local comercial), que deben asumir los propietarios. 

para generar recursos que el gobierno destina a servi-

cios públicos, como alumbrado y pavimentación de vías.

Forma de pago
Medios de pago para facilitar la compra de vivienda

Planos arquitectónicos
Representación gráfica de una obra, donde se muestran 

sus habitaciones. espacios y características físicas.
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Programas de vivienda
Conjunto de acciones que se planean y organizan con el

propósito de establecer diversas estrategias, para ejecutar a 

futuro, programas diseñados estratégi-

camente en materia de vivienda.

Propietario de vivienda
Persona que acredita, legalmente, que un pre-

dio le pertenece, ya sea casa o apartamento. 

Proyecto sobre planos
Inmueble que puede ser adquirido antes de que 

comience su construcción o mientras se está realizando 

(preventa). La persona interesada puede comprar vien-

do en los planos como será el diseño, acabados y espa-

cios.

Requisitos para comprar vivienda
Documentos y acciones imprescindibles que de-

ben cumplirse en el proceso de compra de una vivi-

enda. Es una manera de determinar si es posible 

el cierre de negocio o la venta de un inmueble.

Subsidio de vivienda 

Apoyo financiero del Gobierno y de otras en-

tidades para garantizar el derecho de acce-

so a vivienda dentro de nuestra constitución. 

Tasa de interés
Porcentaje sobre el capital que el acreedor, como entidades 

financieras, le cobra al prestamista por el monto financiado.

Urbanización
Proceso de transformación de un terreno rural a urba-

no. Previamente se hace una planeación de obras para 

acondicionar los predios y que estos tengan un uso ur-

bano y cuenten con todas las comodidades necesarias.

Vivienda de interés social (VIS)
Proyectos de construcción pensados para beneficio de 

los hogares con bajos ingresos económicos. La vivien-

da VIS busca garantizar el acceso a una vivienda dig-

na de estas familias que desean tener su casa propia. 

Zonas comunes
Espacios que hacen parte de la propiedad horizontal 

y que pertenecen a todos los propietarios de bienes 

privados. La naturaleza de estas áreas está destina-

da al uso común de todos los habitantes de un ed-

ificio de apartamentos o conjunto residencial, por 

ejemplo, escaleras, ascensores, pasillos, zona de

juegos, parqueaderos, salones sociales, zonas de 

recreación y deportes, zonas verdes, vías de ac-

ceso internas, cuarto de basuras, entre otras.
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2.3 MARCO TEÓRICO: TEORÍAS 
PUNTUALES

LA VIVIENDA SOCIAL 
SUSTENTABLE
1�� «>�Ã� V���� i�� VÕ>`�À]� V��� �>� i��À�i� «�L�>V���� V��� �>� µÕi� VÕi�Ì>]� `iLi� `>À� «À��À�-
dad a la vivienda y generar las condiciones adecuadas para dotar de ella a los estratos socia-
�iÃ� �?Ã� `iÃv>Û�ÀiV�`�Ã°� �>� Û�Û�i�`>� `�}�>� iÃ� Õ��� `i� ��Ã� `iÀiV��Ã� vÕ�`>�i�Ì>�iÃ� V��Ã>}À>`�Ã�
i�� �>� 
��ÃÌ�ÌÕV���� Óään®]� `i� >���� �>� �L��}>V���� `i� �>� Ã�V�i`>`� i�� ÃÕ� V���Õ�Ì�� `i� >L�À`>À� i�� Ìi�>°
�� i�� V��ÌiÝÌ�� >VÌÕ>�]� Ãi}Ö�� �>� " 1� Óä£ä®� Þ� Ã�LÀi� Ì�`�� >� «>ÀÌ�À� `i� ��Ã� >��Ã� ��-
Ûi�Ì>� `i�� Ã�}��� 88]� i�� V��Vi«Ì�� `i� Ã�ÃÌi��L���`>`� iÃÌ?� Ìi��i�`�� Õ�>� ��v�Õi�V�>� VÀiV�-
i�Ìi� i�� �>� «À?VÌ�V>� >VÌÕ>�� `i� �>� >ÀµÕ�ÌiVÌÕÀ>� i�� >À>Ã� `i� LÕÃV>À� Õ�>� �i��À� Ài�>V���� i�ÌÀi� i�
i�Ì�À��� �>ÌÕÀ>�� Þ� ��� V��ÃÌÀÕ�`�°� �>� Ài>VV���� V��Ìi�«�À?�i>� `iÃ`i� i�� V>�«�� `i� �>� >ÀµÕ�ÌiVÌÕÀ>� �>�
Ã�`�� ��«�ÀÌ>�Ìi� Þ� Ãi� ÛiÀ�v�V>� i�� �>� >«>À�V���� `i� `�ÛiÀÃ�Ã� v�À�>Ì�Ã� Þ� `i�����>V���iÃ� µÕi]� `iÃ`i� `�viÀ-
entes puntos de vista, intentan contribuir a disminuir el impacto ambiental negativo del entorno con-
ÃÌÀÕ�`�\� >ÀµÕ�ÌiVÌÕÀ>� ÛiÀ`i]� >ÀµÕ�ÌiVÌÕÀ>� L��V���?Ì�V>]� >ÀµÕ�ÌiVÌÕÀ>� iV���}�V>]� L��>ÀµÕ�ÌiVÌÕÀ>]� >À-
quitectura de bajo impacto ambiental, arquitectura ambientalmente consciente, entre otras muchas.
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Al mismo tiempo, el problema que representa 

la vivienda social se está agravando ante el 

crecimiento de la población en las grandes 

ciudades, por la falta de oportunidades para los

estratos sociales más desfavorecidos y por el aumento 

de la pobreza, en especial en países en desarrollo. Ya 

la ONU (2015) ha fijado su atención en este dilema 

al señalar que: “La rápida urbanización actual ejerce 

presión sobre la vivienda y el uso del suelo. Para el 

2030, cerca de 3,000 millones de personas o el 40% 

de la población del mundo necesitarán tener acceso 

a viviendas, infraestructura básica y a otros servicios 

tales como sistemas de acueducto y saneamiento”.

La vivienda social debe entonces alcanzar mejores 

niveles de calidad, lo que comprende una concepción 

sustentable de ésta y, por tanto, implica una visión amplia 

e incluyente para lograr dicho objetivo. Si bien no es 

posible hablar de una arquitectura sustentable “ideal” 

que resuelva todos los factores deseables, como señala 

Reyes (2011) sí vale la pena destacar los siguientes 

objetivos y estrategias que de manera conjunta persigue:

El factor humano. El diseño para y hacia las personas 

se hace indispensable como punto de partida si una 

arquitectura ha de ser sostenible. En ese sentido, 

será necesario mejorar las formas de comunicación 

con los usuarios desde el proceso de diseño,

que se incorporen de manera fundamental las 

necesidades particulares de quienes habitarán, darán 

mantenimiento y serán responsables de la operación 

de la vivienda. De allí que conceptos como el diseño 

participativo, la accesibilidad o el diseño universal, 

entre otros, deben ser entendidos como elementos 

fundamentales para la sustentabilidad en arquitectura.

El trabajo conjunto. La vivienda es la célula básica de los 

organismos arquitectónicos, urbanos y regionales que 

conforman los entornos construidos de toda sociedad. 

Por ellos, no se puede desarrollar de manera aislada, 

pues se trata tan sólo de una parte de un sistema 

mucho más amplio y complejo, que teje relaciones de 

interdependencia indispensables para su sostenibilidad. 
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La vivienda requiere servicios, equipamientos, vías 

de comunicación, posibilidades para movilidad, 

infraestructura, incluso una identidad y una imagen 

apropiadas, entre muchos otros elementos.

Pensar en el diseño ambiental del espacio 

urbano, en instalar infraestructuras 

colectivas que pueden hacer más eficiente y

abaratar el proceso de recuperación de agua o 

generación de energía, en compartir espacios de 

recreo o educación cercanos, en gestionar de manera 

colectiva el mantenimiento y la operación de lugares 

públicos esos en barrios y vecindarios, en contribuir a 

un paisaje urbano de calidad, entre otras acciones, es 

una forma de mejorar las condiciones de vida colectiva. 

La solución individual y aislada ya ha probado su 

poca viabilidad para una sostenibilidad social, 

económica y ambiental de carácter integral.

Selección de materiales. Debido a que los materiales 

de construcción son uno de los insumos fundamentales 

para edificar los espacios habitables, la consideración 

de cómo se obtienen, cuánto duran, qué impacto 

tienen en el entorno, en las personas mismas, su costo, 

entre otros factores, se convierte en un elemento 

de primera importancia para un diseño sustentable. 

Aquí conviene asociar el concepto de ciclo de vida 

que engloba el análisis de los materiales, desde su 

obtención hasta la gestión de su desecho o reciclaje. 

Incorporación de sistemas tecnológicos innovadores. 

Szalachman (2015) indica que el funcionamiento y la 

operación de una vivienda dependen de ciertos elementos 

de infraestructura que la hace más eficiente tanto para sus 

habitantes, como en relación con su impacto ambiental.
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En ese sentido, el uso de instalaciones eléctricas, 

hidrosanitarias o de comunicación cada vez más 

sofisticadas, que consumen menos energía o 

incluso aprovechan fuentes naturales como el sol, 

el viento o la biomasa, es cada vez más solicitado.

Asi mismo, el desarrollo tecnológico de ventanas, sistemas 

de aislamiento, de iluminación, de aire acondicionado 

o de calefacción de agua de bajo consumo, permite 

construir y operar viviendas energéticamente adecuadas, 

incluso manejadas automáticamente (domótica) para 

optimizar su funcionamiento. Sin embargo, también hay 

que destacar que muchas de estas tecnologías aún son 

poco accesibles para la mayor parte de la población por 

su alto costo y la dependencia tecnológica, siendo los 

países más desarrollados quienes están instrumentando 

mayormente estrategias de alta tecnología.

La tecnología pasiva. Desde épocas pasadas, como es 

el caso de la arquitectura vernácula, hasta hoy día con 

la aparición de la arquitectura bioclimática, el proceso 

de diseño que incorpora los aspectos de ubicación, 

orientación, forma y disposición en relación con factores 

climáticos, condiciones ambientales y características 

fisio-gráficas, ha generado espacios habitables de gran 

confort y de eficiencia en el uso de recursos y energía. 

El principio de diseño bioclimático que 

utiliza estrategias y tecnologías 

pasivas, en especial en regiones de pocos recursos

o en vías de desarrollo, es de la mayor 

importancia para lograr viviendas integradas y 

eficientes en relación con el 

entorno donde se desarrollan. El 

asoleamiento, los niveles de iluminación, aire limpio, 

inercia térmica o ventilación adecuada son posibles para 

alcanzar grados de confort gracias al diseño sustentable. 

El cuidado del agua. El acceso al agua y a la vivienda son, 

en primera instancia, derechos humanos fundamentales 

para garantizar una vida digna. El acceso al agua en la 

vivienda implica, según Torres (2012) también su uso 

eficiente, por lo que hay que erradicar desperdicios, 

disminuir su gasto sin menoscabo de su utilidad 

y promover su recuperación, su tratamiento y su 

reutilización. Incorporar dispositivos que ahorran agua, 

sistemas que captan agua o infraestructura que trata el 

agua servida es fundamental para aprovechar y gestionar 

este recurso natural que sustenta la vida misma.
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gráfico 06. elaboración propia
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Reutilización y mejoramiento. Una estrategia en auge es el reuso y el reciclado de materiales, de 

sistemas constructivos e incluso de edificios enteros. Se trata de incrementar el ciclo de vida de

dichos elementos para incorporarlos a nuevos sistemas de edificación, como es el caso del reciclaje de 

diversos materiales como el acero, el aluminio o los plásticos, pero también la posibilidad de prolongar 

la vida útil de viviendas completas que ya representaron un gasto energético en su construcción inicial.

Con la concentración de la población en las ciudades, que se han extendido y 

crecido en los últimos 50 años de manera exponencial, existe un enorme parque 

edificado de viviendas de todo tipo que debe aprovecharse y mejorarse, para 

minimizar la sustitución con nueva construcción. Se trata de una tendencia que se 

cree dominará la práctica de la construcción en las próximas décadas: la reutilización, 

la reconver sión, la rehabilitación y el mejoramiento del entorno construido existente.

El mandamiento de la vivienda. Para Roth, (2014) hablar de una vivienda sostenible 

implica involucrar los aspectos de orden económico, en especial cuando se 

trata de la vivienda social que requiere la población con menores ingresos. 

Lo cierto es que las viviendas en las grandes ciudades se han vuelto cada

vez más costosas, por diversos factores como el valor del suelo, la escasez 

de éste, el acceso a los servicios, infraestructura urbana e incluso debido a 

procesos de especulación inmobiliaria, de gentrificación y desplazamiento 

de habitantes. El instrumentar procesos de construcción más eficientes y 

económicos, de esquemas de acceso a crédito, de programas de apoyo a la 

autoproducción de vivienda, son elementos para impulsar una vivienda sustentable.
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La gestión. La complejidad que implica el proceso de diseño y materialización de la vivienda comprende cada 

día más la organización de múltiples actividades, ordenación de diversos instrumentos legales y financieros 

o la administración de recursos humanos y tecnológicos. De allí que, en las últimas dos décadas, se ha 

reconocido la importancia que los procesos de gestión tienen para concretar acciones de vivienda y en 

especial para comunidades o colectivos con menores recursos. La confluencia de intereses, necesidades y 

recursos implica la interlocución e interacción entre varios actores sociales que requieren ser organizados 

y dirigidos para garantizar procesos efectivos para la obtención de una vivienda social sostenible. 

La normatividad y la evaluación. Contar con referentes de carácter normativo que orienten y 

establezcan los elementos de calidad, seguridad, certificación, ordenación o disposición que deben 

tener los espacios habitables es fundamental para la sostenibilidad. Los aspectos de seguridad 

estructural de la vivienda, de la calidad del aire, de niveles de iluminación óptimos, de posibilidades y 

  facilidades de acceso, con dimensiones apropiadas, etc., sirven tanto al diseñador como a 

  autoridades y a los propios habitantes para saber si una vivienda 

   con las condiciones mínimas de calidad sustentable.

SUSTENTABILIDAD Y CRITERIO 
SOCIAL DE VIVIENDA
*�À� Ö�Ì���]� 
�À`�Û>� Óä£Ç®� iÃ� �iViÃ>À��� `iÃÌ>V>À� �>� ��«�ÀÌ>�V�>� `i� �>� `�-
�i�Ã���� Ã�V�>�� `i� �>� ÃÕÃÌi�Ì>L���`>`� `i� �>� Û�Û�i�`>°� -i� ÌÀ>Ì>� `i� Õ��
>Ã«iVÌ�� `�v�V��� `i� iÃÌ>L�iViÀ� i�� ��Ã� «>ÌÀ��iÃ� Þ� «���Ì�V>Ã� `i� «À�`ÕVV���� `i� Û�Û�i�-
`>]� «ÕiÃ� ÀiµÕ�iÀi� ��V�À«�À>À� i�i�i�Ì�Ã� `i� �À`i�� ��ÃÌ�À�V�]� Ã��L���V�]� Ì�«���}�V��
µÕi� Ã��ÌiÌ�â>�� v�À�>Ã� Ã�V�>�iÃ� `i� �À}>��â>V���]� ÕÃ�� Þ� Ài�>V���� `i� iÃ«>V��Ã� �>L�Ì>L�iÃ
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que los grupos o comunidades han construido a 

lo largo del tiempo, como lo ha demostrado la

denominada arquitectura vernácula. No se trata de 

una visión nostálgica o romántica que idealiza la 

vivienda producida en el pasado, ya que las 

condiciones han cambiado: las 

formas de comunicación que 

modifican la percepción y la aspiración de las 

comunidades, el desarrollo tecnológico que inunda el 

mercado con materiales y sistemas de construcción poco 

amables con el entorno, pero también ajenos al 

contexto local, hasta la imposición de 

modelos estandarizados de vivienda para 

“facilitar” su producción que no obedecen a los usos y 

costumbres, pero tampoco a las condiciones 

geográficas. Reconozcamos también que en 

países en desarrollo mucho de la vivienda se sigue 

produciendo por sus propios habitantes, sea en forma de 

autoconstrucción o de autoproducción asistida.

El diseño de la vivienda desde la dimensión 

social requiereentender las características 

y aspiraciones de los habitantes. En

ese sentido, los estudios 

tipológicos, sociológicos y el diseño

participativo o esquemas similares donde la “voz” de los

destinatarios debe ser incorporada 

al diseño sustentable toman

importancia. De otra manera, se continuará con 

la importación de modelos preestablecidos, 

de diseño que uniformizan a los individuos 

intervención de profesionales, como 

arquitectos, ingenieros y urbanistas PNUD. (2014).

El diseño de la vivienda desde la dimensión social 

requiere entender las características y aspiraciones 

de los habitantes. En ese sentido, los estudios 

tipológicos, sociológicos y el diseño participatWivo o 

esquemas similares donde la “voz” de los destinatarios 

debe ser incorporada al diseño sustentable 

toman importancia. Tambien, se continuará con la 

importación de modelos preestablecidos, de diseño 

que uniformizan a los individuos y comunidades 

que, al no identificarse con dichos esquemas, no 

se involucran de manera más contundente en los 

procesos de diseño, producción, mantenimiento e 

incluso mejoramiento de su vivienda y su vecindario.
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El reto, pues, para el diseño de una vivienda 

verdaderamente sustentable es mayúsculo y se debe 

superar esta visión ambientalista, que, sin dejar de 

reconocer su importancia, depende en buena medida 

de las otras dimensiones para poder desarrollarse 

de manera adecuada. Así que de nada sirve

incorporar sistemas de recuperación de agua si sus 

usuarios no conocen su manejo y su operación o se 

utilizan materiales de bajo impacto ambiental si no se 

tienen los servicios y equipamientos accesibles en un 

radio urbano adecuado (gran cantidad de vivienda se ha 

abandonado en las periferia o zonas totalmente aisladas 

de la ciudad) o la incorporación de aislamientos o 

ventanas de mayor eficiencia sin la orientación y la forma 

necesaria para el aprovechamiento de las condiciones 

climáticas del lugar y, de manera fundamental, el 

generar diseños que recuperen formas sociales y 

culturales que se reflejen en morfologías y expresiones 

arquitectónicas afines a las tipologías exitosas.

La vivienda, así, ha de ser sustentable, que pueda 

ser un artefacto que permita a los individuos y sus 

diversas formas de organización social habitar con 

calidad de vida, pues éste es el fin que se persigue; 

lo otro, la sostenibilidad, como concepto y como 

proceso, es tan sólo una herramienta, un medio para 

alcanzar una vida digna, equilibrada, equitativa y justa.

El diseño de la vivienda desde la dimensión social 

requiere entender las características y aspiraciones 

de los habitantes. En ese sentido, los estudios 

tipológicos, sociológicos y el diseño participativo o 

esquemas similares donde la “voz” de los destinatarios 

debe ser incorporada al diseño sustentable toman 

importancia. De otra manera, se continuará con la 

importación de modelos preestablecidos, de diseño 

que uniformizan a los individuos y comunidades 

que, al no identificarse con dichos esquemas, no 

se involucran de manera más contundente en los 

procesos de diseño, producción, mantenimiento e 

incluso mejoramiento de su vivienda y su vecindario.
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El futuro de una vivienda social sustentable, desde las disciplinas del diseño, implica 
>«��V>À�Õ�>�Û�Ã������Ìi}À>�]�Ã�ÃÌj��V>�Þ�L���ÃÌ>�µÕi]�Ã��L�i��Ãi�ÀiV���Vi��>�`�v�VÕ�Ì>`�`i�
ÃÕ� ��ÃÌÀÕ�i�Ì>V���]� iÃ� >�V>�â>L�i� Ã�� Ãi� ÌÀ>L>�>� i�� iÃ>� `�ÀiVV���� `iÃ`i� �>� i`ÕV>V����
Ì>�Ì��i��i��?�L�Ì��«À�viÃ���>��V����i����Ã�L?Ã�V�Ã°��>Ã�«À?VÌ�V>Ã�Ã�ÃÌi��L�iÃ�`i«i�`i��
`i��>Ã�«iÀÃ��>Ã]����`i���Ã�>ÀÌ�v�V��Ã�µÕi�VÀi>�]�«�À�i���]�i��ÌÀ>L>����?Ã���«�ÀÌ>�Ìi�«�À�
emprender es el de la enseñanza, el sensibilizar a la ociedad en su conjunto acerca 
de la necesidad de ajustar los modos de vida, para garantizarnos, precisamente, una 
mejor vida.
���Õ}>À�`��`i�Ãi�`iLi�V��i�â>À�iÃ��ÕÃÌ>�i�Ìi�i��i��iÃ«>V���µÕi�V��ÃÌ�ÌÕÞi�i��iÃ�>L���
fundamental entre hombre y naturaleza: la vivienda.
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2.3 THE 15 MINUTE CITY
Las ciudades tienden a diseñarse de modo que las comodidades y la mayoría de 
los servicios se encuentren a una distancia de 15 minutos a pie o en bicicleta, 
lo que crea un nuevo enfoque de vecindario.

Se trata de ‘vivir localmente’.

El concepto de ciudad de ‘15 minutos’, desarrollado principalmente para 
Ài`ÕV�À� �>Ã� i��Ã���iÃ� `i� V>ÀL���� >�� `�Ã���Õ�À� i�� ÕÃ�� `i� >ÕÌ���Û��iÃ� Þ� i��
Ì�i�«��`i�`iÃ«�>â>��i�Ì����Ì�À�â>`�]�iÃ�Õ����`i���`i�«�>��v�V>V����ÕÀL>�>�
descentralizado, en el que cada vecindario local contiene todas las funciones 
Ã�V�>�iÃ�L?Ã�V>Ã�«>À>�Û�Û�À�Þ�ÌÀ>L>�>À°��ÕV�>�}i�Ìi�>À}Õ�i�Ì>�µÕi�i��V��Vi«Ì��
de crear vecindarios localizados en los que los residentes puedan obtener todo 
lo que necesitan en 15 minutos caminando, en bicicleta o en transporte público 
�i��À>À?� i�� Ö�Ì��>� ��ÃÌ>�V�>� �>� V>��`>`� `i� Û�`>°� ��V��Ã� iÃ«>V��Ã� ��«��V>��
vecindarios de usos múltiples en lugar de zonas específicas para trabajar, vivir 
y entretenerse, lo que reduce la necesidad de viajes innecesarios, fortalece el 
sentido de comunidad y mejora la sustentabilidad y la habitabilidad.
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�>� V�Õ`>`� `i� ¼£x� ���ÕÌ�Ã½� iÃ� Õ�>� �ÌiÀ>V���� `i� �>� �`i>� `i��
los  ‘neighbourhood units’ desarrollada por el planificador 
iÃÌ>`�Õ��`i�Ãi�
�>Ài�Vi�*iÀÀÞ�`ÕÀ>�Ìi��>�`jV>`>�`i�£�Óä°��>�
Ìi�À�>�`i�� º�ÕiÛ��ÕÀL>��Ã��»]� Õ�� V��Vi«Ì��`i�«�>��v�V>V����
Þ� `�Ãi��� ÕÀL>��� µÕi� «À��ÕiÛi� V�Õ`>`iÃ� ÌÀ>�Ã�Ì>L�iÃ]� }>���
«�«Õ�>À�`>`�i�� ��Ã�°�11°�i�� �>�`jV>`>�`i�£�nä°�6iÀÃ���iÃ�
Ã����>ÀiÃ�`i�ºVj�Õ�>Ã�ÕÀL>�>Ã»���L>ÀÀ��Ã�`i�Îä�Þ�Óä����ÕÌ�Ã�
Ì>�L�j���>��ÃÕÀ}�`��i��Ì�`��i���Õ�`��i���>�Ö�Ì��>�`jV>`>°

LA CIUDAD 
DE LOS 15 
MINUTOS,  en otras palabras 
la idea es que las ciudades deberían estar diseñadas y 
rediseñadas haciendo que en una distancia de 15 minutos 
caminando o en bicicleta la gente debería poder vivir la 
esencia de los que constituye la experiencia urbana: acceder 
>��ÌÀ>L>��]�Û�Û�i�`>]�V���`>]�Ã>�Õ`]�i`ÕV>V���]�VÕ�ÌÕÀ>�Þ�
tiempo de ocio. 
Se dice que se necesita este cambio para la buena salud y el 
clima. El dia de hoy se puede ver este sistema en ciudades 
como Paris, Estados Unidos, Suecia. 
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2.4 MARCO LEGAL: 
2.4.1 Normativa Legal

El derecho a un hábitat seguro constituye uno de los elementos necesarios para 

garantizar el derecho a una vida digna, consta en la normativa internacional 

de la cual es suscriptor el Estado ecuatoriano; precisamente del artículo 

34 de la Carta de la Organización de Estados Americanos y el artículo 25.1 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todos estos aspectos 

fundamentales para alcanzar el buen vivir y concordantes con la finalidad del 

proceso de descentralización que el Plan Nacional de Descentralización indica: 

“Impulsar la equidad interterritorial y mejorar la calidad de vida en todos los 

sectores de la población” (Plan Nacional de Descentralización 2012-2015, 2012).

Por la importancia del derecho a la vivienda para el desarrollo de una vida 

digna el constituyente ecuatoriano reconoció el derecho a un hábitat seguro 

en los artículos n elemento importante para una vida digna de las personas 

dentro del régimen constitucional ecuatoriano es el equilibrio necesario 

entre desarrollo y naturaleza, pues una parte importante del buen vivir es 

el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 30 y 31 de la 

Constitución el cual comprende un hábitat seguro y saludable, una vivienda 

adecuada y digna y el disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos.
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Este derecho incluye el acceso a las áreas verdes y 

comunales ya que estos constituyen el mejor mecanismo 

para purificar el aire de las ciudades de ahí que su 

fomento es indispensable no solo para garantizar el 

esparcimiento de sus habitantes sino para alcanzar un 

ambiente más saludable, de espacios que le permitan 

al ser humano desarrollar sus actividades, disfrutar del 

descanso, sentirse seguro y compartir con sus familias.

En el caso de construcción de urbanizaciones o 

inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal, el 

municipio debe exigir que exista un equilibrio entre el 

número de habitantes por metro cuadrado y el acceso 

a áreas verdes y comunales. De conformidad con la 

Organización Mundial de la Salud la cifra mínima por 

habitante de área verde es de 9 metros cuadrados y

de conformidad con el Instituto Ecuatoriano de Estadística 

y Censo (INEC) en el Ecuador existe 4,7 metros cuadrados 

por habitante, es decir un déficit de alrededor del 50% 

de conformidad con el estándar internacional y solo diez 

municipios del Ecuador cumplen con ese parámetro.

El crecimiento de las ciudades no se detiene, y por 

ello es importante dejar claro ciertos principios que 

permitirán que ese crecimiento sea en el marco 

del desarrollo sustentable, con áreas verdes, con 

infraestructuras que garantice la seguridad y la 

generación de paisajes amigables con el diario vivir.

El COOTAD, (2015) en esta reforma, promueve el 

derecho al hábitat dejando un porcentaje de área 

verde y comunal de un 20 a 30% en toda división de 

suelo salvo del fraccionamiento para fines agrícolas.

Se deja establecida una excepción en los casos 

de predios pequeños de menos de dos mil 

metros cuadrados, en los que se obliga a que la 

Municipalidad cree un fondo para la adquisición de 

áreas verdes, comunales o áreas de mejoramiento.
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Una función importante dentro del ordenamiento 

territorial de los municipios es el control de la 

calidad del ambiente, lo cual no solo se ve mermada 

por la emisión de fluidos y gases, también por la 

contaminación visual, lo cual se define como todo 

aquello que rompe con la estética del paisaje.

Sin embargo, la exigencia del soterramiento de 

cables busca tener un ambiente visual más estético, 

y tiene una finalidad adicional que consiste en 

proteger la seguridad y salud de los habitantes en 

especial con los cables de electricidad que en ciertos 

sectores llegan a estar muy cerca de las terrazas y 

ventanas de los hogares que como consecuencia ha 

generado un gran número de accidentes fatales.

Frente a esta situación la Corte Suprema de 

Justicia ha declarado a las empresas eléctricas 

responsables por los daños sufridos como

consecuencia de accidentes relacionados con los 

cables de electricidad (Sentencia No. 29-2003), lo 

cual hace evidente la necesidad de que se tomen los 

correctivos necesarios para evitar futuras desgracias.

Aplicación de estándares mínimos de construcción.

El Ecuador se encuentra en una zona de alto riesgo 

geológico, por lo que las construcciones deben cumplir 

con ciertos estándares de calidad que garanticen que 

las mismas soporten una eventual catástrofe natural así 

como estándares mínimos de salubridad, seguridad, 

luminosidad y ventilación, entre otros. Lo anterior 

significa que es necesario establecer condiciones 

mínimas de seguridad en las construcciones. 

En ese sentido es imperativo que las normas 

ecuatorianas de la construcción como regulaciones 

técnicas que buscan salvaguardar la integridad de 

las personas sean de cumplimiento obligatorio.
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El derecho a la vivienda: garantías del 

gobierno, políticas públicas y financiación

Por la importancia del derecho a la vivienda para 

el desarrollo de una vida digna el constituyente 

ecuatoriano reconoció el derecho a un hábitat seguro 

en los artículos 30 y 31 de la Constitución el cual 

comprende un hábitat seguro y saludable, una vivienda 

adecuada y digna y el disfrute pleno de 

la ciudad y de sus espacios públicos.

En acuerdo a la Constitución de Ecuador, la formulación 

de las políticas de vivienda es de competencia 

exclusiva del Estado Central (Art. 261), pero su garantía 

compete a todos los niveles de gobierno (Art. 375).

Asi mismo, el Estado deberá articularse con los gobiernos 

autónomos y descentralizados de los municipios y 

parroquias rurales en los procesos de planificación 

del ordenamiento territorial (Art. 264.1 y Art. 267.1). 

Las políticas para la vivienda y el hábitat 

deberán cumplirse en base a los principios de

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no 

discriminación y funcionar bajo los criterios de 

calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, 

responsabilidad y participación (Art. 340). 

La financiación de esta política está todavía a 

cargo de la banca pública y de las instituciones 

de finanzas populares, que deben dar prioridad 

a las personas de escasos recursos económicos 

y a las mujeres jefas del hogar (Art. 375.5).

2.4.1.1 CONSTITUCIÓN DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 
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2.4.1.2 PLAN TODA UNA VIDA

Toda una Vida’ para garantizar los derechos 
de las personas en todo el ciclo de vida”.
�>�-iVÀiÌ>À�>�/jV��V>�*�>��º/�`>�Õ�>�6�`>»]�>`ÃVÀ�Ì>�>��>
Presidencia de la República, es la responsable de la
V��À`��>V���� «>À>� �>� ��«�i�i�Ì>V����
del programa “Casa para
Todos” con las instituciones 
involucradas, tanto a nivel central !44
V���� `i� ��Ã� }�L�iÀ��Ã� >ÕÌ�����Ã�
`iÃVi�ÌÀ>��â>`�Ã� �č�®]� >Ãi}ÕÀ>�`�� Õ�>�
}iÃÌ���� ��ÌiÀÃiVÌ�À�>�� Þ� V��«�i�i�Ì>À�>°
“Esta es la muestra de que estamos cumpliendo, 
vamos a hacer posible el sueño de las 325.000 
viviendas, que es una propuesta en firme y que arranca 
`i� Õ�>� �>�iÀ>� Ì?V�Ì>� i� ���i`�>Ì>�i�Ìi»]� ÀiÃ>�Ì��
�>� ÃiVÀiÌ>À�>� ÌjV��V>� `i�� *�>�� /�`>� Õ�>� 6�`>]� �À��>�

>Liâ>Ã]�µÕ�i��>�>`���µÕi�ºV��ÃÌÀÕ�À�Õ�>�V>Ã>����iÃ�
solamente levantar paredes, es dignificar hogares”.
�>� ��Ã���� º
>Ã>� «>À>� /�`�Ã»� Ãi� i�v�V>� i�� `�Ã�
universos para apoyar a que las familias accedan a 

una vivienda propia: el primero consiste en hogares 
que tienen una vivienda considerada irrecuperable y 
i��Ãi}Õ�`��iÃÌ?�V��«ÕiÃÌ��«�À���}>ÀiÃ�Ã���Û�Û�i�`>�
«À�«�>°� �� «À�}À>�>� >Ìi�`iÀ?� iÃi�V�>��i�Ìi� >�
Ì�`�Ã� ��Ã� ��}>ÀiÃ� µÕi� iÃÌ?�� �`i�Ì�v�V>`�Ã� `i�ÌÀ��
`i� �>� «�L�>V���� �L�iÌ�Û�]� iÃ� `iV�À� i�� Ã�ÌÕ>V���� `i�
«�LÀiâ>� «�LÀiâ>� iÝÌÀi�>� Þ� «�LÀiâ>� ��`iÀ>`>®°
�>�
��ÃÌ�ÌÕV����`i��>�,i«ÖL��V>�`i��VÕ>`�À�iÃÌ>L�iVi�
en el artículo 30 que: “Las personas tienen derecho 
>� Õ�� �?L�Ì>Ì� Ãi}ÕÀ�� Þ� Ã>�Õ`>L�i]� Þ� >� Õ�>� Û�Û�i�`>�
>`iVÕ>`>�Þ�`�}�>]�V�����`i«i�`i�V�>�`i�ÃÕ�Ã�ÌÕ>V����
Ã�V�>�� Þ� iV�����V>»]� ��i�ÌÀ>Ã� µÕi� i�� >ÀÌ�VÕ��� ÎÇx�
establece “como obligaciones del Estado en todos 
sus niveles de Gobierno el garantizar el acceso 
>�� �?L�Ì>Ì� Þ� >� �>� Û�Û�i�`>� `�}�>� Þ]� i�� `i� i�>L�À>À]�
implementar y evaluar políticas, planes y programas 
`i� �?L�Ì>Ì� Þ� `i� >VViÃ�� Õ��ÛiÀÃ>�� >� �>� Û�Û�i�`>]� >�
partir de los principios de universalidad, equidad, 
��ÌiÀVÕ�ÌÕÀ>��`>`]�V���i�v�µÕi�i���>�}iÃÌ����̀ i�À�iÃ}�»°
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2.4.1.3 NORMATIVA ECUATORIANA DE 
LA CONSTRUCCIÓN (NEC)

�>�  �À�>� VÕ>Ì�À�>�>� `i� �>� 
��ÃÌÀÕVV���� º 
»]�
«À���Û�`>� «�À� �>� -ÕLÃiVÀiÌ>À�>� `i� �?L�Ì>Ì� Þ�
Asentamientos Humanos del Ministerio de Desarrollo 
1ÀL>��� Þ� 6�Û�i�`>� ���16�®]� Ì�i�i� V���� �L�iÌ�Û��
«À��V�«>�� �>� >VÌÕ>��â>V���� `i�� 
�`�}�� VÕ>Ì�À�>���
`i� �>� 
��ÃÌÀÕVV���� Óää£®]� V��� �>� v��>��`>`� `i�
regular los procesos que permitan cumplir con las 
iÝ�}i�V�>Ã� L?Ã�V>Ã� `i� Ãi}ÕÀ�`>`� Þ� V>��`>`� i�� Ì�`��
tipo de edificaciones como consecuencia de las 
V>À>VÌiÀ�ÃÌ�V>Ã�`i��«À�ÞiVÌ�]��>�V��ÃÌÀÕVV���]���ÕÃ��Þ�i��
�>�Ìi����i�Ì�Æ� iÃ«iV�v�V>�`�� «>À?�iÌÀ�Ã]� �L�iÌ�Û�Ã�
y procedimientos con base a los siguientes criterios: 
�®� iÃÌ>L�iViÀ� «>À?�iÌÀ�Ã� ������Ã� `i� Ãi}ÕÀ�`>`�
Þ� Ã>�Õ`Æ� ��®� �i��À>À� ��Ã� �iV>��Ã��Ã� `i� V��ÌÀ��� Þ�
�>�Ìi����i�Ì�Æ� ���®� `iv���À� «À��V�«��Ã� `i� `�Ãi��� Þ�
���Ì>�i�V�����Ûi�iÃ�������Ã�`i�V>��`>`Æ��Û®�Ài`ÕV�À�i��
V��ÃÕ���i�iÀ}jÌ�V��Þ��i��À>À��>�iv�V�i�V�>�i�iÀ}jÌ�V>Æ�

Û®� >L�}>À� «�À� i�� VÕ�«����i�Ì�� `i� ��Ã� «À��V�«��Ã�
L?Ã�V�Ã� `i� �>L�Ì>L���`>`Æ� Û�®� v��>À� ÀiÃ«��Ã>L���`>`iÃ]�
obligaciones y derechos de los actores involucrados. 
��Ã� ÀiµÕ�Ã�Ì�Ã� iÃÌ>L�iV�`�Ã� i�� �>�  
� ÃiÀ?�� `i�
obligatorio cumplimiento a nivel nacional; por lo tanto, 
todos los profesionales, empresas e instituciones 
«ÖL��V>Ã�Þ�«À�Û>`>Ã� Ì�i�i�� �>��L��}>V����`i�VÕ�«��À�Þ�
hacer cumplir los requisitos establecidos para cada 
uno de los capítulos contemplados. De este modo, 
��Ã� «À�ÞiVÌ�Ã� >ÀµÕ�ÌiVÌ���V�Ã� Þ� ��Ã� «À�ViÃ�Ã� `i�
V��ÃÌÀÕVV���� `iLiÀ?�� �LÃiÀÛ>À� �>Ã� V��`�V���iÃ� ��
«>À?�iÌÀ�Ã� iÃÌ>L�iV�`�Ã� i�� �>�  �À�>� VÕ>Ì�À�>�>�
`i� �>� 
��ÃÌÀÕVV���� Þ� �>Ã� Ài}Õ�>V���iÃ� ��V>�iÃ]�
iÝ«i`�`>Ã� «�À� ��Ã� `�ÃÌ��Ì�Ã� ��L�iÀ��Ã� čÕÌ�����Ã�
�iÃVi�ÌÀ>��â>`�Ã� �Õ��V�«>�iÃ]� `iLiÀ?�� >V�}iÀÃi� >
dicha Norma, en ejercicio de las 
competencias asignadas por el COOTAD.
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NEC-SE-CG: 
Cargas

Contempla los factores de cargas no sísmicas que deben 
V��Ã�`iÀ>ÀÃi� «>À>� i�� V?�VÕ��� iÃÌÀÕVÌÕÀ>�� `i� �>Ã� i`�v�V>V���iÃ\
cargas permanentes, cargas variables, cargas accidentales y combinaciones de cargas.

NEC-SEDS: 
Cargas 
Sísmicas


��Ì�i�i� ��Ã� ÀiµÕiÀ���i�Ì�Ã� ÌjV��V�Ã� Þ� �>Ã� �iÌ�`���}�>Ã� µÕi� `iLi�� ÃiÀ� >«��V>`>Ã�
«>À>� i�� `�Ãi��� Ã�Ã��� ÀiÃ�ÃÌi�Ìi� `i� �>Ã� i`�v�V>V���iÃ]� iÃÌ>L�iV�j�`�Ãi� V����
Õ�� V���Õ�Ì�� `i� iÃ«iV�v�V>V���iÃ� L?Ã�V>Ã� Þ� �����>Ã]� >`iVÕ>`>Ã� «>À>� i�� V?�VÕ���
y el dimensionamientos de las estructuras que se encuentran sujetas a los
 efectos de sismos en algún momento de su vida útil.

NEC-SE-RE: 
,i�>L���Ì>V����
Sísmica de 
Estructuras

Este documento se vincula principalmente con la norma NEC- SE-DS para la 
Ài�>L���Ì>V���� Ã�Ã��V>� `i� i`�v�V>V���iÃ� iÝ�ÃÌi�ÌiÃ� iÃÌ>L�iV�i�`�� ��Ã� ���i>��i�Ì�Ã�
«>À>� �>� iÛ>�Õ>V���� `i�� À�iÃ}�� Ã�Ã��V�� i�� ��Ã� i`�v�V��Ã]� ��V�ÕÞi�`�� «>À?�iÌÀ�Ã� «>À>�
�>� ��Ã«iVV���� Þ� iÛ>�Õ>V���� À?«�`>� `i� iÃÌÀÕVÌÕÀ>Ã� V��� �>� Û>��À>V���� «À�L>L���ÃÌ�V>�
`i� �>Ã� «jÀ`�`>Ã� �>ÌiÀ�>�iÃ]� «>À>� Õ�>� }iÃÌ���� iviVÌ�Û>� `i�� À�iÃ}�� Ã�Ã��V�°

NEC-SE-GM: 
Geotecnia 
y Diseño de 
Cimentaciones


��Ìi�«�>�VÀ�ÌiÀ��Ã�L?Ã�V�Ã�>�ÕÌ���â>ÀÃi�i�� ��Ã�iÃÌÕ`��Ã�}i�ÌjV��V�Ã�«>À>�i`�v�V>V���iÃ]�
L>Ã?�`�Ãi�i���>���ÛiÃÌ�}>V����`i��ÃÕLÃÕi��]��>�}i���Àv���}�>�`i��Ã�Ì���Þ��>Ã�V>À>VÌiÀ�ÃÌ�V>Ã�
iÃÌÀÕVÌÕÀ>�iÃ�`i��>�i`�v�V>V���]�«À�ÛiÞi�`��`i�ÀiV��i�`>V���iÃ�}i�ÌjV��V>Ã�`i�`�Ãi���
«>À>� V��i�Ì>V���iÃ� vÕÌÕÀ>Ã]� Ài�>L���Ì>V���� �� Àiv�Àâ>��i�Ì�� `i� iÃÌÀÕVÌÕÀ>Ã� iÝ�ÃÌi�ÌiÃ°

NEC-SE-GM: 
Geotecnia 
y Diseño de 
Cimentaciones


��Ìi�«�>� i�� >�?��Ã�Ã� Þ� i�� `��i�Ã���>��i�Ì�� `i� ��Ã� i�i�i�Ì�Ã�
iÃÌÀÕVÌÕÀ>�iÃ� `i� ��À��}��� >À�>`�� «>À>� i`�v�V>V���iÃ]� i�� VÕ�«����i�Ì��
V��� �>Ã� iÃ«iV�v�V>V���iÃ� ÌjV��V>Ã� `i� ��À�>Ì�Û>� �>V���>�� i� ��ÌiÀ�>V���>�°

gráfico 07. elaboración propia

51

M
IC

R
O

 C
IU

D
A

D
E

S



NEC-SE-MP: 
Estructuras de 
Mampostería 
Estructural


��Ìi�«�>� VÀ�ÌiÀ��Ã� Þ� ÀiµÕ�Ã�Ì�Ã� ������Ã� «>À>� i�� `�Ãi��� Þ� �>� V��ÃÌÀÕVV����
de estructuras de mampostería estructural, para lograr un comportamiento 
apropiado bajo condiciones de carga vertical permanente o transitoria, bajo 
condiciones de fuerzas laterales y bajo estados ocasionales de fuerzas atípicas.

NEC-SE-HM: 
Estructuras 
`i���À��}���
Armado


��Ìi�«�>� i�� >�?��Ã�Ã� Þ� i�� `��i�Ã���>��i�Ì�� `i� ��Ã� i�i�i�Ì�Ã�
iÃÌÀÕVÌÕÀ>�iÃ� `i� ��À��}��� >À�>`�� «>À>� i`�v�V>V���iÃ]� i�� VÕ�«����i�Ì��
V��� �>Ã� iÃ«iV�v�V>V���iÃ� ÌjV��V>Ã� `i� ��À�>Ì�Û>� �>V���>�� i� ��ÌiÀ�>V���>�°

gráfico 08. elaboración propia
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2.4.1.4 CONTRA INCENDIO (CI) DE 
ACUERDO A LA NEC

El objeto de esta norma es proveer los requisitos 
������Ã]� V��� �>� `iL�`>� V��Ã�`iÀ>V���� >� �>� vÕ�V���]�
«>À>� i�� `�Ãi��]� �«iÀ>V���� Þ� �>�Ìi����i�Ì�� `i�
edificaciones para la seguridad de la vida humana 
contra el fuego. No es objeto de esta norma, la 
«À�ÌiVV���� `i� ��Ã� L�i�iÃ� �ÕiL�iÃ� i� ���ÕiL�iÃ°

Campo de aplicación
ÃÌ>� ��À�>� `iLi� >«��V>ÀÃi� >�� `�Ãi��� Þ� V��ÃÌÀÕVV����
de edificaciones nuevas a nivel nacional, a 
«>ÀÌ�À� `i� �>� «À��Õ�}>V���� `i� iÃÌ>� ��À�>°
Para las edificaciones existentes ya regularizadas, 
�>� >«��V>V���� `i� iÃÌ>� ��À�>� iÃ� V��«iÌi�V�>�
de cada una de las entidades reguladoras 

en materia de incendios a nivel local.
Para aquellas edificaciones existentes que impliquen 
Ài��`i�>V���iÃ�`��`i�iÝ�ÃÌ>�V>�L���`i��VÕ«>V������
ÕÃ�]�̀ iLiÀ?��Ài}�ÀÃi�«�À����iÃÌ>L�iV�`��i��iÃÌ>���À�>°

Referencias normativas
Los siguientes documentos, en su totalidad 
o en parte, son referidos a esta norma y son 
��`�Ã«i�Ã>L�iÃ� «>À>� ÃÕ� >«��V>V���°� *>À>� ÀiviÀi�V�>Ã�
viV�>`>Ã]� Ã��>�i�Ìi� >«��V>� �>� i`�V���� V�Ì>`>°
Para referencias sin fecha, aplica la última 
i`�V���� `i�� `�VÕ�i�Ì�� `i� ÀiviÀi�V�>� i��
iÃ«>���� ��V�ÕÞi�`�� VÕ>�µÕ�iÀ� i���i�`>®°
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gráfico 09. elaboración propia

Código de prevención de incendios.

Extintores Portátiles.

Instalación de Sistemas de Ro-
ciadores y estándares de fabricación.

Sistemas fijos aspersores de agua.

NFPA 
20

NFPA 
01

NFPA 
10

NFPA 
13

NFPA 
15

NFPA 
25

NFPA 
30

NFPA 
70

Instalación de bombas estacionarias.

Inspección, prueba y mantenimiento 
de sistemas de protección a base de 
agua.

Código de líquidos inflamables y 
combustibles.

Código Eléctrico Nacional.

Prácticas Recomendadas de Man-
tenimiento para Equipo Eléctrico.

Seguridad Eléctrica en Lugares de 
Trabajo.

Código Nacional de Alarmas.

Seguridad con Electricidad Estática.

NFPA 
88A

NFPA 
70B

NFPA 
70E

NFPA 
72

NFPA 
77

NFPA 
101

NFPA 
600

NTE INEN
731

Estándar for Parking Structures.

Código de Seguridad Humana, el 
Fuego en Estructuras y Edificios.

Recomendaciones para la organi-
zación de Brigadas contra incendio.

Extintores portátiles y estacionarios 
contra Incendios.
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2.4.2 NORMATIVA INTERNACIONAL
2.4.2.1 Certificación WELL

�>�ViÀÌ�v�V>V����7���iÃ�Õ��Ã�ÃÌi�>�`i�«Õ�ÌÕ>V����`��?��V��«>À>�i`�v�V��Ã�Þ�V��Õ��`>`iÃ�µÕi�«iÀ��Ìi�
identificar, medir y monitorizar las características de los espacios construidos que impactan en la salud y el 
bienestar de los ocupantes.

Ã��>�«À��iÀ>�ViÀÌ�v�V>V����Vi�ÌÀ>`>�iÝV�ÕÃ�Û>�i�Ìi�i���>�Ã>�Õ`�Þ�i��V��v�ÀÌ�`i���Ã�ÕÃÕ>À��Ã°�ÃÌ?�L>Ã>`>�i��
i��Ài�`���i�Ì��Þ����i���>�«ÀiÃVÀ�«V���°

*>À>�iÃÌi�«À�ÞiVÌ��º��
,"�
�1�č�-»�iÃ��>�ViÀÌ�v�V>V�����?Ã�`i�>VÕiÀ`��Þ>�µÕi�Ãi�LÕÃV>��>�V>��`>`�`i�
viviendas o ciudadela mas no la cantidad de las mismas. 
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CAPÍTULO 03: 
METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN



3.1 METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN
�� �>� «ÀiÃi�Ìi� ��ÛiÃÌ�}>V���� Ãi� >«��V�� Õ�� i�v�µÕi� ��ÝÌ�]� «iÀ��Ì�i�`�� Ìi�iÀ� Õ�� iµÕ���LÀ��
entre los datos cualitativos y cuantitativos que sean recolectados para la misma.

3.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
�>� ��ÛiÃÌ�}>V���� vÕi� VÕ>Ã��iÝ«iÀ��i�Ì>�]� Þ>� µÕi� ÀiV�}��� ��v�À�>V���� `i� Õ�� }ÀÕ«��
µÕi� Ì�i�i� �>� �iViÃ�`>`� `i� Û�Û�i�`>Ã� VÕÞ�Ã� ��}ÀiÃ�Ã� iV�����V�Ã� ��� Ã��� iÃÌ>L�iÃ°

Bibliográfica 
�>� L�L���}À>v�>� ÃiÀÛ�À� «>À>� �>� LÖÃµÕi`>� Þ� �LÌi�V���� `i� ��v�À�>V���]� L>Ã>`>Ã� i�� iÃVÀ�Ì�Ã�
i��Ì�`�Ã� «�À� �>� V��Õ��`>`� V�i�Ì�v�V>� µÕi� �>�� �iV��� iÃÌÕ`��Ã� i�Ì�À��� >� iÃÌ>� Ìi�?Ì�V>°

De campo 
-i� ÀiV�«���� ��v�À�>V���� i�� i�� Ã�Ì��� `��`i� Ãi� i�VÕi�ÌÀ>�� ��Ã� ��Û��ÕVÀ>`�Ã� `�ÀiVÌ�Ã]�
mediante encuestas y entrevistas.

Personas de bajos ingreso y que se dedican al negocio informal y/o ambulante de la ciudad de Portoviejo.
3.2.1 Población
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3.2.2 Muestra
36 personas que tiene pequeños negocios alrededor del Mercado Central de Portoviejo. El tipo 

de muestra que se utilizó fue la probabilística aleatoria, porque se recogieron muestras al azar.

3.2.3 Encuesta
Dirigida a las personas que tienen pequeños negocios en la ciudad de Portoviejo.
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3.2.4 Entrevista

Ab. María José Fernandez.
Concejal del cantón Portoviejo, Abogada, Ex defensora del Pueblo Manabi y Guayas.

���#RTQZKOCFCOGPVG���%W½PVQ�GU�GN�FGƂEKV�FG�XKXKGPFCU�GP�2QTVQXKGLQ!
��`iwV�Ì�`i� Û�Û�i�`>Ã]� iÃ�`iV�À�`i�Õ��`>`iÃ� v>����>ÀiÃ� iÃ�`i�£x����� Û�Û�i�`>Ã�«>À>�
satisfacer una necesidad habitacional, pero aquí más que todo tenemos que ver una 
situación económica. El proyecto San Jorge, es el primer proceso social nacido desde 
el Gad municipal, antes era únicamente hecha por el estado. Es por esto que se creo 
una empresa publica municipal llamada “PORTOVIVIENDA” que actualmente esta ha-
ciendo una oferta de casas de 40mil dólares con todas los equipamientos nombrados, 
llegando a 400 casos.

���'N�FÉC�SWG�GPVTQ�RQT�RTKOGTC�XG\�CN�/WPKEKRKQ�FG�2QTVQXKGLQ���%W½N�GTC��Q�GU��GN�RTQDNGOC�FG�NC�XKXKGPFC�RCTC�WP�
2QTVQXGLGPUG!
Primero, aquí en el GAD Municipal no han existido proyectos generados con vivienda social, es la primera vez como mu-
nicipio que lo hacemos. Yo soy miembro del directorio de PORTOVIVIENDA. El problema era que todo esto no tenia la 
mirada social, porque lo que se estaba haciendo o hacia PORTOVIVIENDA, es que concesionaba terrenos para que un 
tercero construía, es tercero claramente tenia qué ganar y es ahí cuando el precio se disparaba. El municipio realizo un 
crédito para así que esta compañía tenga solvencia y nosotros mismo construir las casas.

���'N�FÉC�FG�JQ[���%W½N�GN�/+&78+�JC�VGPKFQ�CNIÖP�RNCP�FG�XKXKGPFC�GP�NC�EKWFCF�FG�2QTVQXKGLQ��SWG�GUVÅ������ƂPCN-
K\CFQ!
Si, tenemos Picoaza 1, Virgen de Asuncion, Virgen de Guadalupe, El Guabito, San Alejo 1, San Alejo 2. Hay otro que es 
una mixtura entre el municipio, la prefectura y el MIDUVI que se llama Urb. Juntos por ti. Si tú me preguntas, ese ultimo 
es el mejor, por su armonía, es una vivienda digna como tal.
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����%ÏOQ�UG�OCPGLCP�NCU�EKWFCFGNCU�VCNGU�EQOQ�'N�(NQTÏP��.CU�1TSWÉFGCU!
Ã>�iÃ�Õ�>�Ài>��`>`�Ã�V�>�°�+Õj�iÃ����µÕi�v>�Ì>]��>�Ìi�i�V�>��i}>�°��>LiÀ�Õ��`iwV�Ì��>L�Ì>V���>��VÀi>�Õ�>�ÛiÀÌ�i�Ìi��ÕÞ�
fuerte y hacen lo conocido como resentamiento irregulares humanos, comúnmente llamados invasiones. Los municipios 
tienen que crear herramientas jurídicas para regular esto resentamientos de manera informal, precautelando el derecho a 
la vivienda pero más que todo a la vida. Mira los Venezolanos, me están viviendo arriba en el tope del Floron, es demasi-
ado peligroso, tienen barranco de ambos lados. Tenemos que ver esos factores siempre.

����%WCNGU�UQP�NQU�RWPVQU�O½U�KORQTVCPVGU�SWG�WPC�XKXKGPFC�Q�GURCEKQ�IGPGTCN�FG�WPC�EKWFCFGNC�FGDGTÉCP�VGPGT!
Para mí, primero autonomía. Me acuerdo cuando socio vivienda nace en Guayaquil y Viviana Bonilla en esa época era 
gobernadora y me invita al recorrido yo camine por esas calles y le dije, mañana vas a tener denuncias aquí y ella me mira 
y me dice porque, simplemente porque los padrastros van a violar a las niñas. Al día siguiente me llama y me dice, acaba 
de pasar. Cuando vi esa casa y vi lo pequeña que era y cómo es me di cuenta de la situación. 

����%W½N�UGTKC�GP�NWICT�KPFKECFQ�RCTC�NC�TGCNK\CEKÏP�FG�WPC�EKWFCFGNC!

�����`iw��Ì�Û>�i�Ìi°��i�i�V>�Ì>�iÃ>�?Ài>�`i�*�ÀÌ�Û�i��°�/�i�i�Õ��>À����V>���VÀi�L�i°

Mairita Almeida Delgado
Ciudadana del Canton Portoviejo.

����%W½PVCU�RGTUQPCU�XKXGP�GP�UW�ECUC!
Actualmente 3 personas vivimos en mi casa, mas nuestro perrito. 

����'U�UWƂEKGPVG�GN�GURCEKQ�FQPFG�WUVGF�XKXG�RCTC�NC�ECPVKFCF�FG�RGTUQPCU!
No, ósea para los 3 sí, pero tenemos un solo cuarto. No es cómodo.
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Mairita Almeida Delgado

����3WÅ�VKGPG�SWG�VGPGT�RCTC�WUVGF�WPC�XKXKGPFC�FKIPC!
Que tenga un espacio adecuado, que cada uno tenga su cuarto, 
así sea un baño pero que todo sea adecuado.

4. ¿Te gustaría vivir en un lugar donde todos los lugares de in-
VGTÅU�GUVÅP�C�FKUVCPEKC�ECOKPCDNGU!
Sí, que se encuentre cerca donde uno pueda hacer uso de todo.

5. ¿Cuales son los puntos más importantes que su vivienda y 
GURCEKQ�IGPGTCN�FG�EKWFCFGNC�FGDGTÉCP�VGPGT!
Un banco, hay bancos del barrio pero hay veces que eso no abas-
tece. Más seguridad.
Un patio, por las personas que tienen mascotas. Yo tengo un perro 
y es muy grande y no tengo el espacio indicado.

6. ¿Cuál seria en lugar indicado para la realización de una ciu-
FCFGNC!
San Alejo, por el paso lateral, hay espacios, hay terrenos.
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3.3 TABULACIÓN DE DATOS 
3.3.1 Representación Gráfica

Se elaboraron cuadro y gráficos estadísticos con la información obtenidas mediante encuesta.

1. EDAD

A

B

C

opciones respuestas total �

18-24 años

������CÍQU

������CÍQU

16

12

8

���

���

���

36TOTAL ���

gráfico 10. elaboración propia gráfico 11. elaboración propia

���

���

���

Análisis e interpretación
Sobre la edad de las personas encuestadas, el 45% señaló que tienen entre 18 a 24 

años; el 33% indicó de 24 a 30 años y el 22% contestó de 30 a 60 años. De acuerdo 

a estos resultados se deduce que un buen porcentaje de la edad de las personas 

encuestadas están entre 18 y 24 años de edad, básicamente una población joven.
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���756'&�6+'0'�8+8+'0&#�2412+#!

A

B

opciones respuestas total �

SI

NO

16

��

���

���

36TOTAL ���
gráfico 12. elaboración propia gráfico 13. elaboración propia

���

���

Análisis e interpretación
En lo que tiene que ver con la tenencia de cada propia, el 44% de los encuestados 

dijeron si el 56% señaló que no. En concordancia con los resultados expuestos 

en la presente tabla y gráfico la mayoría de las personas no tienen casa propia.
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����%7�06#5�2'4510#5�8+8+'0�'0�57�%#5#!

A

B

C

opciones respuestas total �

2-5 per.

�����RGT

OCU�FG����
per

15

12

9

���

���

���

36TOTAL ���

gráfico 14. elaboración propia gráfico 15. elaboración propia

���

���

���

Análisis e interpretación
Con respecto al número de personas que viven en la casa, el 42% indicaron de 2 a 5 personas; 

el 33% dijo de 5 a 10 personas; y el 25% más de 10 personas. Ante las evidencia se constata 

que en los hogares de las personas encuestadas viven preferentemente de 2 - 5 personas.
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����'0�57�8+8+'0&#�6+'0'�57(+%+'06'�'52#%+1�2#4#�.#5�2'4510#5�37'�.#�*#$+6#0!

A

B

opciones respuestas total �

SI

NO

��

16

���

���

36TOTAL ���
gráfico 16. elaboración propia gráfico 17. elaboración propia

���

���

Análisis e interpretación
Con respecto a la pregunta planteada y que tiene que ver con el espacio familiar, el 56% de 

los encuestados dijeron si, el 44% señaló. Quiere decir que un poco mas de la mitad de las

personas consideran que en el espacio donde viven si tienen espacio para toda la 

familia, pero hay que considerar que hay un abultado porcentaje que señala que no.
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���'0�.#�#%67#.+&#&���6+'0'�#.)70�'/24'&+/+'061�0')1%+1!

gráfico 18. elaboración propia gráfico 19. elaboración propia

���

���

Análisis e interpretación
Ante la interrogante planteada, las personas encuestadas dieron las siguientes respuestas: 72% 

señaló si; el 28% contestó no. En concordancia con los resultados obtenidos mediante encuesta 

se deduce si bien es cierto una tercera parte tiene algún emprendimiento o negocio activos.

A

B

opciones respuestas total �

SI

NO

26

��

���

���

36TOTAL ���
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����%¯/1�5'�/18+.+<#�'0�.#�%+7&#&!

gráfico 20. elaboración propia
gráfico 21. elaboración propia

���

���

Análisis e interpretación
En cuanto a cómo se movilizan en la ciudad de Portoviejo; el 25% dijo que lo hace en carro 

propio; el 33% en transporte público; 20% lo hace en taxi y el 22% camina. De los datos 

alcanzado se resume que una tercera parte de las personas encuestadas utilizan el transporte 

público para movilizarse en la ciudad, solo una cuarta parte tienen vehículo propio.

A

B

C

opciones respuestas total �

carro 
propio

taxi

9

12

7

���

���

���

36TOTAL ���

D

transporte
publico

caminando 8 ���

���

���
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7. ¿LE GUSTARIA VIVIR EN UN LUGAR DONDE LOS SERVICIOS BASICOS ESTEN 
#�#.%#0%'5�%#/+0#$.'5!

gráfico 22. elaboración propia gráfico 23. elaboración propia

���

���

Análisis e interpretación
Sobre si le gustaría vivir en donde los servicios este a distancias disponibles, el 72% 

de las personas encuestadas dijeron si; el 28% señaló no. Es decir la mayoría de las 

personas están de acuerdo en vivir donde los servicios no este alejados de su vivienda.

A

B

opciones respuestas total �

SI

NO

26

��

���

���

36TOTAL ���
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8. ¿HA PENSADO EN OBTENER UNA VIVIENDA PARA TENER UN MEJOR ESTILO DE VIDA 
EN FAMILIA

A

B

opciones respuestas total �

SI

NO

��

6

���

���

36TOTAL ���
gráfico 24. elaboración propia gráfico 25. elaboración propia

���

���

Análisis e interpretación
El 83% de las personas encuestadas si han pensado en obtener una vivienda y darle 

un mejor estilo de vida a su familia; el 17% contesta no. De acuerdo a la información 

alcanzada la mayoría de los encuestados quieren darle calidad de vida a sus familias.
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9. ¿USTED CREE QUE ESTA EN CONDICIONES ECONOMICAS PARA PODER ACCEDER A 
UNA VIVIENDA DE BAJO COSTO PERO QUE TENGA TODO LO NECESARIO PARA VIVIR 
&+)0#/'06'!

A

B

C

opciones respuestas total �

SI

NO

POSIBLE-
MENTE

16

8

12

���

���

���

36TOTAL ���

gráfico 26. elaboración propia gráfico 27. elaboración propia

���

���

���

Análisis e interpretación
El 45% de las personas encuestadas señalaron que, si están en

condiciones económicas de poder acceder a una vivienda de bajo costo, pero en condiciones 

dignas; el 22% señaló que no y el 33% dijo posiblemente. De acuerdo a los resultados 

obtenidos cerca de la mitad de las personas encuestadas señala que si están en condiciones 

de acceder a una vivienda que tenga todo lo necesario para vivir adecuadamente.
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3.3.2 Análisis de resultados
Los resultados indican que en Portoviejo existe necesidad de viviendas con sentido social debido al alto índice de familias 
µÕi����`�Ã«��i��`i�Û�Û�i�`>�«À�«�>Ã]��>�i�VÕiÃÌ>�À>Ì�wV>����µÕi�Ãi�Ãi�>���i��i��«�>�Ìi>��i�Ì��`i��«À�L�i�>�Þ�i���>ÀV��
referencial: en la ciudad de Portoviejo no existen planes para vivienda con enfoque social o popular. Son embargo, como 
es lógico, las personas de escasos recursos económicos quieren vivir en mejores condiciones, es decir con calidad de vida 
y están dispuestos a acceder a créditos estatales con el compromiso de pagar una mensualidad.

3.4 CONCLUSIONES
Los resultados indican que en Portoviejo existe necesidad de viviendas con sentido social debido al alto índice de familias 
µÕi����`�Ã«��i��`i�Û�Û�i�`>�«À�«�>Ã]��>�i�VÕiÃÌ>�À>Ì�wV>����µÕi�Ãi�Ãi�>���i��i��«�>�Ìi>��i�Ì��`i��«À�L�i�>�Þ�i���>ÀV��
referencial: en la ciudad de Portoviejo no existen planes para vivienda con enfoque social o popular. Son embargo, como 
es lógico, las personas de escasos recursos económicos quieren vivir en mejores condiciones, es decir con calidad de vida 
y están dispuestos a acceder a créditos estatales con el compromiso de pagar una mensualidad.
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CAPÍTULO 04: 
CASOS ANALOGOS



4.1 NACIONALES
URB. BICENTENARIO
imagen 05. fuente: PORTO VIVIENDA
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4.1.1.1. Datos generales.
Proyecto: Urbanizacion Bicentenario
Ubicación: Portoviejo, Ecuador 
Arquitecto: PortoViviendas 
Año de construcción: 2022
Área de construcción: 10000m2 

4.1.1 URB. BICENTENARIO

	�Vi�Ìi�>À��� iÃ� �>� �ÕiÛ>� 1ÀL>��â>V���� *ÖL��V>� µÕi�
V��ÃÌÀÕÞi� i�� �Õ��V�«��� `i� *�ÀÌ�Û�i��� >� ÌÀ>ÛjÃ� `i�
Portovivienda la empresa pública municipal de vivienda. 
-i� i�ÌÀi}>À?�� Óää� Õ��`>`iÃ� �>L�Ì>V���>�iÃ� V��� V�ÃÌ�Ã�
`iÃ`i� {äÈää� �>ÃÌ>� xnäää°� -i� v��>�V�>À>�� >� ÌÀ>ÛjÃ� `i� �>�
banca pública como el Biess o de los bancos privados. 

�>� «À��iÀ>� �>�â>�>� iÃÌ?� V>Ã�� i�� ÃÕ� Ì�Ì>��`>`�
ÀiÃiÀÛ>`>� Þ� Ãi� i�ÌÀi}>À?� i�� i�� �iÃ� `i� �Õ���°�
�>� Ãi}Õ�`>� �>�â>�>� Ãi� i�ÌÀi}>À?� >� £Ó� �iÃiÃ°
�>� ÀiÃiÀÛ>� `i� �>Ã� Û�Û�i�`>Ã� Ãi� Ài>��â>� V��� xää� `��>ÀiÃ
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El proyecto habitacional Bicentenario, que en su primera 
manzana construye 49 viviendas, ya solo tiene 21 disponibles. 
Los usuarios pueden separar la tuya con un abono de 500 
`��>ÀiÃ]� V��� �>� i�«ÀiÃ>� «ÖL��V>� �Õ��V�«>�� *�ÀÌ�Û�Û�i�`>°

Se trata de una innovadora oferta de vivienda 
a bajo costo pero de excelente calidad. 
�� Ì�Ì>�� iÃÌi� «À�ÞiVÌ�� Ìi�`À?� ÌÀiÃ� �>�â>�>Ã� Þ� Óää� V>Ã>Ã°�
	�Vi�Ìi�>À���`iÃÌ>V>�«�À�ÃÕÃ�iÝÌi�Ã>Ã�?Ài>Ã�ÛiÀ`iÃ]�>LÕ�`>�Ìi�
>ÀL�À�â>V����Þ��Ö�Ì�«�iÃ�â��>Ã�ÀiVÀi>Ì�Û>Ã°�č`i�?Ã�V��Ì>À?�V���
«>ÀµÕi>`iÀ�Ã]� >�«��>Ã� >ViÀ>Ã� Þ� Ì�`�Ã� ��Ã� ÃiÀÛ�V��Ã� L?Ã�V�Ã°
“Estamos entregando al ciudadano lo que necesita 
y merece, por dignidad y justicia. Una excelente 
Û�Û�i�`>� >�� �i��À� «ÀiV��»]� ÀiÃ>�Ì�� 
>À��Ã� 6?âµÕiâ]�
director de desarrollo inmobiliario de Portovivienda.
�>Ã�Ã�}Õ�i�ÌiÃ�`�Ã��>�â>�>Ã�µÕi�Ãi�i`�v�V>À?��`i�	�Vi�Ìi�>À���
ÃÕ�>À?��{£�Û�Û�i�`>Ã�Þ�nä�`i«>ÀÌ>�i�Ì�Ã�µÕi�>�«��>À?��>Ö��
�?Ã��>��viÀÌ>�̀ i�Û�Û�i�`>�̀ i���ÌiÀjÃ�Ã�V�>��i���>�V>«�Ì>���>�>L�Ì>°
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Este proyecto se enmarca dentro de una gran 
zona de desarrollo inmobiliario que ha sido 
«�>��v�V>`>� iÃÌÀ>Ìj}�V>�i�Ìi� «>À>� V��Ì>À�
con todos los servicios y facilidades. Aquí se 
proyecta el crecimiento urbano y sostenible 
«>À>� V��Ì>À� V��� �?Ã� `i� Ó°Îää� Û�Û�i�`>Ã�
µÕi� «�`À?�� Li�iv�V�>À� >� £Ó� ���� �>L�Ì>�ÌiÃ°
“Con Bicentenario cristalizamos un sueño. Hay 
v>V���`>`iÃ�̀ i�«>}�°��>�ÕL�V>V����Þ������`iÀ�>Ã�
`i� �>Ã� V>Ã>Ã� vÕi� ��� µÕi� �?Ã� �i� ��Ì�Û�»]�
VÕi�Ì>� ��jÛiÀ� �iâ>]� Õ��� `i� ��Ã� ��ÌiÀiÃ>`�Ã°
La seguridad es otro valor destacado de las 
V>Ã>Ã°� -Õ� V��ÃÌÀÕVV���� Ãi� �>� Ài>��â>� i�� Õ��
Ã���� L��µÕi� ������Ì�V�� `i� ��À��}��� >À�>`��
lo cual aporta mayor sismo resistencia a la 
estructura al no utilizar ni bloques ni ladrillos.
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4.1 NACIONALES
CASA CONVENTO
imagen 05. fuente: Arch Daily Enrique Mora Alvarado
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4.1.2.1. Datos generales.

4.1.2 CASA CONVENTO
Proyecto: Vivienda unifamiliar 
Ubicación: Chone, Ecuador 
Arquitecto: Enrique Mora Alvarado 
Año de construcción: 2014
Área de construcción: 125 m2

imagen 06. fuente: Arch Daily Enrique Mora Alvarado

La vivienda se encuentra localizada en la Parroquia Convento en la Ciudad 

���i]�*À�Û��V�>�`i��>�>L�]�Õ��?Ài>�ÀÕÀ>��`i��>�V�ÃÌ>�VÕ>Ì�À�>�>°�

Esta vivienda unifamiliar, construida en 2014 por Enrique Mora Alvarado, 
es un claro ejemplo de arquitectura de lugar en sintonía con el medio, 
construida en gran parte con materiales locales, de la zona, como algunas 
especies maderables y caña guadúa, exceptuando sus cimientos que fueron 
�iV��Ã�`i���À��}���>À�>`�°

�>� Û�Û�i�`>� Ãi� ��ÃiÀÌ>� i�� Õ�� i�Ì�À��� V��� V>À>VÌiÀ�ÃÌ�V>Ã� Ì�«�}À?wV>Ã� Þ�
«>�Ã>��ÃÌ�V>Ã� �ÕÞ� «>ÀÌ�VÕ�>ÀiÃ]� >LÕ�`>�Ìi� Ûi}iÌ>V���� V�ÀVÕ�`>�Ìi� V��� Õ��
bosque de bambú, genera dentro del clima tropical del Litoral un microclima 
tropical húmedo, se encuentra implantada sobre un punto alto del terreno, 
ÃÕ�«�>�Ì>�iÃ�ÀiVÌ>�}Õ�>À��À�i�Ì>`>���ÀÌi�ÃÕÀ�«�À���Ã��>`�Ã��?Ã��>À}�Ã°
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4.1.1.2. Análisis conceptual.
La casa Convento, integra los elementos tradicionales de las 
V��ÃÌÀÕVV���iÃ� `i� �>� V�ÃÌ>� iVÕ>Ì�À�>�>]� «>À>� VÀi>À� Õ�� `�?��}��
i�ÌÀi��>�>ÀµÕ�ÌiVÌÕÀ>�ÛiÀ�?VÕ�>�Þ��>�V��Ìi�«�À?�i>°�del aire y en 
caso de inundaciones no termine perjudicada.
 
�� �>� i�>L�À>V���� `i�� «À�ÞiVÌ�� ��Ã� vÕÌÕÀ�Ã� ÕÃÕ>À��Ã� `i� �>� V>Ã>�
>`>«Ì>À���ÃÕÃ�V���V���i�Ì�Ã�i�«�À�V�Ã�i��V��ÃÌÀÕVV����>`i�?Ã�
de disponer las nuevas habilidades aprendidas con el bambú.
 
De manera conceptual se lo puede percibir de la siguiente 
�>�iÀ>\�Ãi�Ài��Û����>�V>�>�}Õ>`Õ>�`i�ÃÕ�iÃÌ>`���>ÌÕÀ>��`i��?Ài>�
`i�«�>�Ì>V���]� Ãi� ÌÀ>L>���i�� i�i�i�Ì��Þ� Ãi� ��«�>�Ì�� �>� Û�Û�i�`>�
i��i��ÌiÀÀi��]�«iÀ��>�ÃÕ�Ûiâ�Ãi�`iÛ��Û���>��Ã�Ì���i����Ã����>ÌiÀ�>��
extraído de forma inicial, la caña guadua se encuentra en el mismo 
sitio original, pero en un estado transformado. 

Las fachadas de la vivienda son uniformes en un comienzo, pero 
a medida que se van realizando las ampliaciones, existe cierto 
desorden puesto que cada familia construye a su gusto y con lo 
que pueden.
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4.1.1.3. Análisis funcional.
Su programa es bastante sencillo, consta de los siguientes 
espacios: recibidor cubierto exterior, 2 terrazas cubiertas, 
sala, comedor, cocina interior/exterior, 3 habitaciones y un 
baño. El acceso a la vivienda se realiza desde la escalera 
que se encuentra en el recibidor exterior cubierto, donde se 
encuen- tra una segunda escalera que dirige directamente 
>�Õ�>�`i��>Ã�ÌiÀÀ>â>Ã�VÕL�iÀÌ>Ã]�iÃ�Õ��?Ài>�Ã�V�>��«>À>�i��`i�
ocio y descanso.

En ese espacio social se complementa abiertamente al 
i�Ì�À��]�«iÀ��Ì�i�`��µÕi� �>� Ûi}iÌ>V����>ÌÀ>Û�iÃi� �>� V>Ã>]�
iÃÌ>� ?Ài>� Ì�i�i� Û�ÃÕ>�iÃ��ÕÞ� >ÌÀ>VÌ�Û>Ã� `i�� ÌiÀÀi��]� Ì>�Ì��
`i�� �>`����ÀÌi�Þ�ÃÕÀ]�iÃÌ?�V��«�iÌ>�i�Ìi�À�`i>`��`i�Õ�>�
Û>À�i`>`�`i�Ûi}iÌ>V���]�iÃ«iV�>��i�Ìi�`i�«�>�Ì>V���iÃ�`i�
caña guadua.

Para denotar el acceso principal, se encuentran ha- macas, 
un jardín colgante y un jardín a nivel de piso. En la par- te 
posterior de la casa se encuentra la cocina exterior, esta 
VÕi�Ì>�V���Õ��v�}���̀ i��i�>�«À�«���̀ i��>�ÌÀ>`�V�����>�>L�Ì>°�
�>�ÌiÀÀ>â>�iÃ�Õ��iÃ«>V���µÕi�«iÀ��Ìi�>��ÕÃÕ>À���Õ�>�V��iÝ����
visual con la casa y el bosque de bambú.
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La vivienda tiene un sistema de puertas y ventanas abatibles, que 
posibilitan distintas distribuciones de abertura dependiendo del 
nivel de privacidad que quiera el usuario, uso, hora y nivel de 
Ài�>V������ÌiÀ��À���iÝÌiÀ��À]�Ã�����Û�`>À���Ã�i�i�i�Ì�Ã�V��ÌÀ��>`�ÀiÃ�
`i���Ì�}>V����Ã��>À�µÕi�«iÀ��Ìi���>�Ûi�Ì��>V����VÀÕâ>`>°

Los materiales empleados son ligeros, de procedencia lo- cal, el 
material preponderante es la caña guadúa dispuesta verticalmente 
Ã�LÀi�Õ�>�ÀiÌ�VÕ�>�`i��ÕÀ�Ã�`i���À��}���>À�>`�°
Las cañas actúan como esqueleto del sistema estructural ya que 
��� Ã��>�i�Ìi� VÕ�«�i�� �>� vÕ�V����`i�«��>ÀiÃ]� Ì>�L�j�� >� ÃÕ� Ûiâ�
hacen de vigas, correas y estructura de cubierta, rigidizando 
completamente el todo de la vivienda.

/�`>Ã��>Ã�V>�>Ã�Ã���`i�Õ��`�?�iÌÀ��Ö��V�]�iÃÌ>Ã�V����w}ÕÀ>���>�
��`Õ�>V����`i��>��>`iÀ>�i�«�i>`>�i���>�i�Û��Ûi�Ìi]�V>�>�À����â>�
sobre un bastidor de cuartones de madera, ele- mento singulares 
`�Ã«ÕiÃÌ�Ã�`i�v�À�>�Ài«iÌ�`>�`>��v�À�>�>���Ã�`i�?Ã�i�i�i�Ì�Ã�
que componen a la vivienda, como brise- soleil perimetrales, 
ventanas y puertas abatibles, tumbados, etc.

��Ã� �>ÌiÀ�>�iÃ� i�«�i>`�Ã]� Ãi� V��w}ÕÀ>�� «>À>� `>À� «>Ã�� >� �>Ã�
estrategias de diseño, como la necesidad de grandes aberturas, 
«>À>� «iÀ��Ì�À� �>� Ûi�Ì��>V���� VÀÕâ>`>]� >�Ã�>��i�Ì�� `i�� ÃÕi��]�
��`Õ�>V����`i�Û�}>Ã�`i�v�À�>`��iÌV°���Ã��>ÌiÀ�>�iÃ�«�Ãii��«�V>�
��iÀV�>�ÌjÀ��V>��iViÃ>À��Ã�«>À>�i����VÀ�V���>�ÌÀ�«�V>��`i��>�â��>]�
«�À�ÃiÀ�`i�V>À?VÌiÀ�iv��iÀ��Ãi�«À�VÕÀ���>�Ãi�iVV����>`iVÕ>`>�`i�
�>��>`iÀ>�Þ�Ãi�V����«�i�i�Ì��V���Õ��ÌÀ>Ì>��i�Ì��`i����iÀÃ����
para mayor durabilidad. 

imagen 07. fuente: Arch Daily Enrique Mora Alvarado
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imagen 08. fuente: Arch Daily Enrique Mora Alvarado

82

M
IC

R
O

 C
IU

D
A

D
E

S



4.2 INTERNACIONALES
QUINTA MONROY
imagen 09. fuente: Arch Daily ELEMENTAL
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4.2.1.1. Datos generales.
4.2.1 QUINTA MONROY
Arquitectos: Elemental/Alejandro Aravena 
Ubicación: Chile
Área: 5000m2
36m2 por VIVIENDA / 70m2 100 familias.
Año: 2003
Materialidad: ÃÌÀÕVÌÕÀ>�`i���À��}���>À�>`��L��µÕiÃ�`i
V��VÀiÌ��Þ�V>À«��ÌiÀ�>Ã��iÌ?��V>Ã°
Presupuesto de la obra: Ç�1�É��Ó�1-f�£�ÈÉ��Ó®

La Quinta de Monroy era un campamento informal en centro 
de Iquique, una ciudad del desierto chileno, localizada a 
£xää����>����ÀÌi�̀ i�->�Ì�>}�°�č��i`�`>�µÕi��>�V�Õ`>`�VÀiV�>]�
los terrenos eran ocupados progresivamente por familias 
pobres. Sus malas condiciones de habitabilidad propiciaron 
el completo reemplazamiento de las viviendas existentes 
por un conjunto de 93 viviendas dignas.
El proyecto Quinta Monroy contempla un presupuesto de 
fÇ]xää� «�À� v>����>]� µÕi� w�>�V�>À?� �>� V��«À>� `i� ÌiÀÀi��Ã]�
ÕÀL>��â>V���� Þ� «À�ÞiVÌ�Ã� >ÀµÕ�ÌiVÌ���V�Ã°� �� «ÀiÃÕ«ÕiÃÌ��
���iÀ>�ÃÕwV�i�Ìi�«>À>�V��ÃÌÀÕ�À�Õ�>�V>Ã>�`i�LÕi�>�V>��`>`�
«>À>�Ì�`>Ã��>Ã�v>����>Ã]�«�À����µÕi�čÀ>Ûi�>�`iV�`���V��ÃÌÀÕ�À�
media casa para todos y darles espacio para que cada uno 
se expanda y se adapte a sus necesidades futuras.

Según Aravena, “la vivienda social es la que se hace cuando 
���Ìi�µÕi`>��ÌÀ>�v�À�>�`i�Û�Û�À�«�ÀµÕi����Ì�i�iÃ�ÃÕwV�i�ÌiÃ�
recursos”. Por tanto un proyecto elemental es aquel que 
se hace independientemente de que se tuvieran muchos 
recursos. Algo Elemental es lo que responde al caso, lo que 
es necesario. Despeja lo que no es relevante. Elemental 
`iÃ«�>â>�i��i�i�̀ i�Õ�>�VÕiÃÌ����Ã��>�i�Ìi�jÌ�V>]��Õ�>��Ì>À�>�
o social a una pregunta difícil. Un proyecto elemental en el 
fondo es una pregunta muy compleja que requiere calidad 
«À�viÃ���>�� ��}i��iÀ�Ã]�V��ÃÌÀÕVÌ�ÀiÃ]�«���Ì�V�Ã°°°®�`i���?Ã�
alto nivel. 

�i�i�Ì>���i�V>�L�>�i��Ã�}���>��>�VÕiÃÌ����Ã�V�>��`i�º���Ãi�
«Õ`���>ViÀ��?Ã�µÕi�iÃÌ�»°

imagen 10. fuente: Arch Daily ELEMENTAL
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4.2.1.2. Análisis conceptual.
��V��Vi«Ì��`i�Û�Û�i�`>�`��?��V>�Ì�i�i�ÃÕ�«À��Þ�V��ÌÀ>°�č�v>Û�À�
Ãi�«Õi`i�V��Ã�`iÀ>À�µÕi�Ãi�v>V���Ì>��>�>�«��>V����`i��>�Û�Û�i�`>]�
iÛ�Ì>�`�� i���i��ÃV>L�� `i�� ?Ài>� ÕÀL>�>� V���� ÀiÃÕ�Ì>`�� `i� �>Ã�
vÀ?}��iÃ� i� ��iÃÌ>L�iÃ� V��ÃÌÀÕVV���iÃ�µÕi�iÃ� v>VÌ�L�i� iÃ«iÀ>À°��i�
�ÌÀ�� �>`�]� iÃ� ��«�ÀÌ>�Ìi� Ìi�iÀ� i�� VÕi�Ì>� �>� >VÕÃ>V���� µÕi� �>�
Ìi��`��>�ÌÀ>ÛjÃ�`i��>���ÃÌ�À�>��>�Û�Û�i�`>�Ã�V�>�]�Þ>�µÕi�����>�`>`��
Ã��ÕV����>��>�`i�>�`>�`i��>Ã�v>����>Ã]�«�À�VÕ>�Ì�]�i��`i�>�`>�`i�
«ÀiV��Ã�L>��Ã�i���>�V��ÃÌÀÕVV����Þ�Ãi}Õ���i�Ì��`i�Ìi�`i�V�>Ã�>��>�
uniformidad, se han formado sectores repetidos y mal construidos 
µÕ�«���i�i�Ì>�]�Ã°v°®°

č�«iÃ>À�`i�µÕi�i��i��Ã�Ì���Ãi�>ÕÌ�V��ÃÌÀÕ�À?]��������Ì����`i��>�
V��ÃÌÀÕVV����Þ��>�Ài«iÌ�V����̀ i����`i���̀ i��>�Û�Û�i�`>]�ÃiÀ�>����µÕi�
«iÀ��Ì>�Õ��`iÃ�À}>��â>`��>�L�i�Ìi°�č`i�?Ã]��>Þ�µÕi�`iÃÌ>V>À�
µÕi� ��� ��«�ÀÌ>�Ìi� iÃ� �>�Ìi�iÀ� i�� ��`i��� L?Ã�V�� `i� Õ�>� V>Ã>�
`iw��Ì�Û>�Þ����«À�Û�Ã���>�]�>Ã��i��iÃ«>V���`i��µÕi�Ãi�`�Ã«���>�Ãi>�
L?Ã�V�°

���>��i�Ìi]����µÕi�`iw��Ì�Û>�i�Ìi���«�ÀÌ>�Ìi����À>`�V>L>�i���>�
V��ÃÌÀÕVV����i��Ã�� Ã����i�� �>� ��V>V���]�Þ>�µÕi�Ãi�µÕiÀ�>�µÕi� �>Ã�
Û�Û�i�`>Ã� Ãi� Û>��À�Vi�� V��� i�� «>Ã�� `i�� Ì�i�«�� «�À� �>� ÕL�V>V����
`i�� L>ÀÀ��� Þ>� µÕi]� >�� ÃiÀ� Õ�� L>ÀÀ��� ÀiÃ�`i�V�>�]� iÃÌ?�� >�� >�V>�Vi�
��Ã�Li�iwV��Ã�µÕi�iÃÌi�Ì�«��`i�ÃiVÌ�ÀiÃ�Ì�i�i\�>VViÃ��>�Vi�ÌÀ�Ã�
i`ÕV>Ì�Û�Ã]� >�ÌiÀ�>Ì�Û>Ã� `i� ÌÀ>L>��]� ÌÀ>�Ã«�ÀÌ>V���]� Vi�ÌÀ�Ã� `i�
>Ìi�V�����j`�V>]�i�ÌÀi��ÌÀ�Ã�µÕ�«���i�i�Ì>�]�Ã°v°®�

imagen 11. fuente: Arch Daily ELEMENTAL
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imagen 12. fuente: Arch Daily ELEMENTAL
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4.2.1.3. Análisis funcional.
��«À�ÞiVÌ��ÀiÃ«��`i�>�iÃÌ>Ã�ÀiÃÌÀ�VV���iÃ��>V�i�`��>`i�?Ã�
Õ��ÕÃ��iwV�i�Ìi�`i��ÃÕi��]�`��`i�Ãi�iÛ�Ì>�i���>V��>��i�Ì��
Þ� Ãi� «iÀ��Ìi� �>� vÕÌÕÀ>� >�«��>V���� `i� v�À�>� Ài}Õ�>`>°� -i�
entrega completamente y sin deuda la mitad de una casa 
`�Ì>`>�`i��>Ã���ÃÌ>�>V���iÃ�`i�V>��`>`�«iÀÌ��i�ÌiÃ°�č`i�?Ã]�
Ãi� �vÀiVi� i�� >«�Þ�� ÌjV��V�� >� �>Ã� v>����>Ã� «>À>� Ài>��â>À� �>Ã�
ampliaciones, al igual que en el resto de proyectos.

*>ÀÌ�i�`��`i�iÃÌ>�«Ài��Ã>]�Ãi�«À�Vi`i�V����>���«�>�Ì>V����
}i�iÀ>�� `i� �>� «À�«ÕiÃÌ>� V��� i�� w�� `i� �LÌi�iÀ� �>��?Ý��>�
�«Ì���â>V���� `i�� ÕÃ�� `i�� ÌiÀÀi��]� iÛ�Ì>�`�� i�� �>��
aprovechamiento y el hacinamiento en este; para ello, es 
�iViÃ>À��� i�� ÕÃ��`i� �>�`i�Ã�`>`� V�����iÀÀ>��i�Ì>�L?Ã�V>�
«>À>� �>� �«Ì���â>V���� `i�� ÕÃ�� `i� ÃÕi��]� Ã��� i�L>À}�]� iÃÌ>�
��� «Õi`i� ÌÀ>Ì>ÀÃi� >� ÌÀ>ÛjÃ� `i� Õ�>� Ã��ÕV���� i�� >�ÌÕÀ>]� Þ>�
µÕi����«iÀ��Ìi� �>�iÝ«>�Ã������VÀiV���i�Ì��`i� �>�Û�Û�i�`>�
a futuro y por el presupuesto aportado por el gobierno, un 
requerimiento base es que cada vivienda pueda duplicar su 
espacio inicial construido en un futuro.

Son lotes de 9 x 9 metros, con un volumen inicial de 6 x 6 
metros en planta y 2’5 metros de altura, el cual contenía un 
baño, una cocina y un espacio de para living y comedor bajo 
Õ�>���Ã>�`i���À��}���>À�>`�°

imagen 13. fuente: Arch Daily ELEMENTAL
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4.2 INTERNACIONALES
VIVIENDAS RUCA

imagen 14. fuente: Arch Daily VIVIENDAS RUCA
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4.2.2.1. Datos generales.
4.2.2 VIVIENDAS RUCA
Arquitectos: 1�`ÕÀÀ>}>��iÛjÃ�čÀµÕ�ÌiVÌ�Ã�
Ubicación: La Pincoya, Huechuraba, Chile
Arquitecto: 
À�ÃÌ�?��1�`ÕÀÀ>}>
'SWKRQ�FG�VTCDCLQ��Raimundo Salgado
Área: 1537 m2
Año: 2011

El proyecto nace de una iniciativa de la pequeña comunidad de 
Mapuche, quienes desean participar de la sociedad moderna sin 
dejar de lado sus tradiciones y creencias ancestrales. El diseño 
del plan habitacional es producto de un trabajo participativo 
entre las instituciones patrocinadoras, los arquitectos y la 
V��Õ��`>`]�µÕi�Ãi���iÛ��>�V>L��i��Õ�>�ÀÕ�>�`��`i�iÝ«���>��
ÃÕ���ÃÌ�À�>]�ÌÀ>`�V���iÃ�Þ�V�Ã��Û�Ã���°�

Al ser un proyecto social impulsado por el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, el proyecto estaba necesariamente 
sujeto a las estrictas normas que se exigen para este tipo de 
casas, por lo que el manual no consideraba las singularidades 
y aspectos culturales de la comunidad mapuche.
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4.2.2.2. Análisis conceptual.
�>Ã�V>Ã>Ã�iÃÌ?��ÕL�V>`>Ã�>��«�i�̀ i���Ã�ViÀÀ�Ã�V>À>VÌiÀ�ÃÌ�V�Ã�̀ i�
->�Ì�>}��«>À>�µÕi���Ã��>L�Ì>�ÌiÃ�̀ i��>�V��Õ��`>`�iÃÌj������?Ã�
cerca posible de la naturaleza. Las viviendas se encuentran 
agrupadas de forma continua, una tras otra, permitiendo 
µÕi��>�v>V�>`>�«À��V�«>����À>À>�>���À�i�Ìi]�«ÕiÃ�Õ�>�ÌÀ>`�V����
ancestral de la comunidad es que la puerta principal abriera en 
`�ÀiVV����>��Ã����>V�i�Ìi°�V��Ã�`iÀ>`>�Õ��i�i�i�Ì��ÌÀ>`�V���>��
de la comunidad. El proyecto fue entregado a cada familia 
V����Õ��iÃ«>V����>L�Ì>L�i�Ã���>V>L>`�Ã�V���i��«À�«�Ã�Ì��µÕi�
cada familia pueda adecuarlo según sus gustos y necesidades. 

�>�ÌjV��V>�V��ÃÌÀÕVÌ�Û>�i�«�i>`>Ã�vÕi��>�ÌÀ>`�V����>ÀÌiÃ>�>��̀ i�
�>`À�����Þ��>ÀV��̀ i���À��}���>À�>`��«>À>�iÝ«ÀiÃ>À��>�Ài�>V����
entre apariencia y naturaleza estructural del proyecto. La 
fachada principal y posterior presenta una diagonal de madera 
`i�«������«Ài}�>`>]�«ÕiÃ�VÕ�«�i�V���i��«À�«�Ã�Ì��`i�ÃiÀ�Õ��
elemento estructural para arriostrar las paredes en caso de 
Ã�Ã���Þ�`i�?Ã�vÕiÀâ>Ã��>ÌiÀ>�iÃ°���Ì>L�µÕi�Þ��>Ã�Ûi�Ì>�>Ã�Ã���
cubiertos por una doble piel de cañada coligüe dispuestos a 
Õ�>������>�Ãi«>À>V����«>À>�«iÀ��Ì�À�i����}ÀiÃ��`i��Õâ�w�ÌÀ>`>�
al interior. 

La vivienda se desarrolla en dos plantas de 61 metros 
cuadrados. El programa de espacios cuenta con zona de estar, 
cocina, baño y 2 dormitorios, estos últimos ubicados en la 
«�>�Ì>�>�Ì>°��>�V�V��>�«ÀiÃi�Ì>�Õ�>��>Þ�À�?Ài>�i��V��«>À>V����
>��>Ã�`i�?Ã�Û�Û�i�`>Ã�Ã�V�>�iÃ�>�?��}>Ã�`iL�`��>��>�«ÀiÃi�V�>�
`i��v�}��

imagen 15. fuente: Arch Daily VIVIENDAS RUCA
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4.2.2.3. Análisis funcional.
En la periferia de la norte de la ciudad de Santiago se dearrolla 
un conjunto de 25 viviendas sociales para una comunidad 
Mapuche, insertadas dentro de un mayor conjunto conformado 
por 415 viviendas sociales. El proyecto fue impulsado por el 
����ÃÌiÀ��� `i� 6�Û�i�`>� Þ� 1ÀL>��Ã��� i�� V��>L�À>V���� `i� �>�
�À}>��â>V����«À�Û>`>�`i�}iÃÌ����Ã�V�>��º1��/iV���«>À>�
���i»�
y el Municipio local.

�>«ÕV�i� Ã�}��wV>� º���LÀi� `i� �>� Ì�iÀÀ>»� Þ� ÃÕÃ� �>L�Ì>�ÌiÃ]�
quienes originalmente habitaban el centro-sur de Chiles, 
}Õ>À`>��Õ�>�Ài�>V����>À����V>�V����>��>ÌÕÀ>�iâ>�µÕi�i�«�i>��
para desarrollar actividades como la agricultura. En contraste
a las otras culturas precolombinas, los Mapuches no fueron 
constructores y sus espacios sagrados no son templos sino los 
L�ÃµÕiÃ]�À��Ã�Þ����Ì>�>Ã°�-ÕÃ�>�LiÀ}ÕiÃ�Ã��� �>Ã�ÀÕÃ�>Ã�µÕi�
Ã���iÃ«>V��Ã�ÌÀ>�Ã�Ì�À��Ã�V>�Õy>`�Ã�i��i��«>�Ã>�i]�v�À�>`�Ã�
por ligeras estructuras de ramas y troncos las cuales con el 
tiempo se van degradando para cumplir con el ciclo de la 
naturaleza y volver a la tierra.
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4.3 CONCLUSIONES

����V��V�ÕÃ���]�«>À>�i��«À�ÞiVÌ��>VÌÕ>��`i�iÃÌi���LÀ��`i�ÌiÃ�Ã�Ãi�
«Õi`i�� Ì��>À� Û>À��Ã�«Õ�Ì�Ã�`i� V>`>�Õ���`i� ��Ã� V>Ã�Ã� >�?��}�Ã�
analizados. 

Primero, del proyecto Viviendas Ruca, se puede tomar en cuenta 
la calidad de diseño y así mismo aplicarlo en el proyecto realizado. 
Segundo, del proyecto Casa Convento se debe realzar la buena 
`�ÃÌÀ�LÕV����`i�iÃ«>V��Ã�`i�ÌÀ��`i��>���Ã�>°�/iÀViÀ��`i��«À�ÞiVÌ��
Quinta Monroy es un ejemplo en general para este proyecto y como 
ultimo, del proyecto Urb. Bicentenario agradecemos la inciativa de 
PortoViviendas por dar un buen ejemplo de proyecto a realizarce 
en Portoviejo. 
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4.4 TABLA COMPARATIVA CASOS 
ANALOGOS

cualidades CASA
CONVENTO

QUINTA
MONROY

VIVIENDAS
RUCA

viviendas 
sociales

viviendas a un 
50% construidas

cantidad de 
viviendas

m2

1 100 25

125m2 5000m2 1537m2

URB.
BICENTE

49

1000m2
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CAPÍTULO 05: 
ANALISIS DE SITIO



5.1 UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN 3KM
�>�«À�«ÕiÃÌ>�Ãi�ÕL�V>�i���>�i��
>�Ì���*�ÀÌ�Û�i��]�i���>�
�����>�+Õ���Ã°
*>ÀÀ�µÕ�>�`i�
����°��ÌÀi��>�6�>�*�ÀÌ�Û�i���>�->�Ì>�č�>�Þ�Û�>�/iÀÀi���V���£Èx]ÈÓ���Ó���£È°xÈ��iVÌ?Ài>Ã°�

gráfico 28. elaboración propia
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gráfico 29. elaboración propia
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LIMITACIÓN 3KM A LA 
REDONDA
gráfico 30. elaboración propia
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LIMITACION 3KM A LA 
REDONDA
gráfico 31. elaboración propia
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5.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS

��Ã�`iÀ>`��V�����>�º
�Õ`>`�`i���Ã�,i>�iÃ�/>�>À��`�Ã»°���iÃÌi�V>�Ì���Ãi�«À>VÌ�V>�ÌÕÀ�Ã���ÕÀL>��]�ÀÕÀ>�]�iÝVÕÀÃ����Þ�
de aventura.
-Õ��>Þ�À�>ÌÀ>VÌ�Û��ÌÕÀ�ÃÌ�V��iÃ�
ÀÕV�Ì>]�V��Ã�`iÀ>`��i���Õ}>À��?Ã��`��i��«>À>���Ã�`i«�ÀÌiÃ�`i�ÛÕi��°
���>�Û�>��>V�>�i��V>�Ì���*�V���V�>]�Ãi�i�VÕi�ÌÀ>��>�̀ i�����>`>�º,ÕÌ>�̀ i���V>�Ì�»]�V���Õ�>�ÃiÀ�i�̀ i�Vi�ÌÀ�Ã�̀ i�ÀiVÀi>V����
para disfrutar de la naturaleza.

*�ÀÌ�Û�i���Ì�i�i��ÕV�>���ÃÌ�À�>]�ÌÀ>`�V����Þ�}À>��«�Ìi�V�>��>ÀµÕi���}�V�°�č�����V���`i�iÃÌi�Ã�}���vÕi�`iÃVÕL�iÀÌ��Õ�>�}À>��
V>�Ì�`>`�`i�«�iâ>Ã�>ÀµÕi���}�V>Ã�Þ�ÀiÃÌ�Ã�`i�V�Õ`>`iÃ�>�Ì�}Õ>Ã]�i�����>�Ì��`i��
iÀÀ��`i����>Ã°
�ÕÀ>�Ìi��>�j«�V>�`i��>�V�����>�vÕi�Vi�ÌÀ��`i��«iÀ>V���iÃ�`i���Ã�V��µÕ�ÃÌ>`�ÀiÃ�Þ�«�ÃÌiÀ��À�i�Ìi�Vi�ÌÀ��`i���Û���i�Ì�Ã
emancipadores, logrando proclamar su independencia el 18 de octubre de 1820.

����Ã�Ö�Ì���Ã�>��Ã��>�iÝ«iÀ��i�Ì>`��Õ�>�ÌÀ>�Ãv�À�>V����ÕÀL>��ÃÌ�V>]�µÕi�Ã�����VÕÀÀi�i��V�Õ`>`iÃ�i��V��ÃÌ>�Ìi�
«À�}ÀiÃ�°�/ÕÀ�ÃÌ�V>�i�Ìi�Ì�i�i��ÕV��Ã�>ÌÀ>VÌ�Û�Ã\�«�>Þ>Ã]����Õ�i�Ì�Ã]�Vi�ÌÀ�Ã�ÌÕÀ�ÃÌ�V�Ã�Þ�iÃ«iVÌ?VÕ��Ã]�µÕi�Ãi�V��ÃÌ�ÌÕÞi��
en potenciales generadores del turismo.
�>�>ÀÌiÃ>��>�iÃ�Ì>�L�j��Õ�>��>��viÃÌ>V����«�«Õ�>À�̀ i�iÃÌ>�Ì�iÀÀ>°���*�V�>â?]�«�À�i�i�«��]�Ì�`>Û�>�Ãi�i�>L�À>��Ã��LÀiÀ�Ã]�
�ÕiL�iÃ�̀ i��>`iÀ>Æ�i��,��V��V��Ã�}Õi��V��viVV���?�`�Ãi��>Ã��>�>V>Ã�̀ i������Þ�i����Ã�̀ �ÃÌ��Ì�Ã���}>ÀiÃ�>Ö��iÃÌ?��«ÀiÃi�ÌiÃ�
ÌÀ>`�V���iÃ��>�Õ>�iÃ�Þ�VÕ���>À�>Ã]�V�����>�V��viVV����`i��>�Ìi�iÃ�L�À`>`�Ã�Þ�«Ài«>À>V����`i�`Õ�ViÃ�Þ��ÌÀ>Ã�ÀiViÌ>Ã°

��Ã�iÛi�Ì�Ã�Ã�V�>�iÃ�Þ�v�À�>�`i�ÛiÃÌ�À�Ã���`�viÀi�ÌiÃ]�`i�>VÕiÀ`��>����Ûi��iV�����V��`i��>Ã�v>����>Ã°

�����*>ÀÀ�µÕ�>�ÕÀL>�>�`i��V>�Ì���*�ÀÌ�Û�i���i��i��>���£�ÇÇ°�
�����Ãi�i��}i�V����«>ÀÀ�µÕ�>�ÕÀL>�>]���Ã���À>`�ÀiÃ�`i�

�����Ãi�`iÃÌ>V>��«�À�ÃiÀ�Õ��`�Ã�Þ�>��}>L�iÃ�Þ>�µÕi�ÃÕ�}i�Ìi�Ã��«>Ì�â>�V����>Ã�«iÀÃ��>Ã]�>`i�>Ã�Ì�`�Ã�ÃÕÃ���À>`�ÀiÃ�
se unen en armonía para mantener limpias cada una de sus casas. Es una parroquia con 17 comunas y mas de 35 mil 
habitantes, la mayoría de los ciudadanos se dedica al agro


�����Ãi�`iÃÌ>V��i��«À��V�«���«�À�ÃiÀ�vÀ��`�Ã��Þ>�µÕi�>�ÌiÃ�iÀ>�Ãi�Û>°�À>�>�ÌiÃ���>�>`��V����Ì�iÀÀ>�>�>À���>°
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5.3 CLIMA Y NIVEL
č�?��Ã�Ã�«À��i`��Ã�`i��>�*>ÀÀ�µÕ�>�
����

En Portoviejo, la temporada de lluvia es opresiva y nublada; la temporada seca es bochornosa, ventosa y parcialmente 
nublada y es caliente durante todo el año. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 21 °C a 
Ó��c
�Þ�À>À>�Ûiâ�L>�>�>��i��Ã�`i�Óä�c
���ÃÕLi�>��?Ã�`i�ÎÓ�c
°

��Ì�i�«��i��
����]�
>�Ì���*�ÀÌ�Û�i��]�*À�Û��V�>�̀ i��>�>L�]�VÕ>`�À�«>À>���Þ]��>�>�>�Þ���Ã�«À�Ý���Ã�̀ �>Ã\�Ìi�«iÀ>ÌÕÀ>�
`i��>�Ài]�«ÀiV�«�Ì>V���]�«ÀiÃ����Þ��Õ�i`>`]��ÕL�Ã�`>`�Þ�Ûi��V�`>`�`i��Û�i�Ì�]�V���>�i��i���>«>]��>«>�`i�«ÀiV�«�Ì>V����i��
���i>�Þ��ÌÀ�Ã��>«>Ã�`i��Ì�i�«�]���À>�`i��>�>�iViÀ�Þ�>Ì>À`iViÀ]�v>ÃiÃ�`i��>��Õ�>]�v>ÃiÃ�`i��>��Õ�>�i��
����°

čµÕ��iÃ�Õ��i�i�«���`i�Õ��`�>�`i��>Àâ��`i�V����iÃÌ>�ÃÕ�Ìi�«iÀ>ÌÕÀ>°

imagen 17. fuente: GOOGLE
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TEMPERATURA
�>�Ìi�«�À>`>�V>�ÕÀ�Ã>�`ÕÀ>�Ó]Î��iÃiÃ]�`i��££�`i��>Àâ��>��ÓÓ�`i��>Þ�]�Þ��>�Ìi�«iÀ>ÌÕÀ>��?Ý��>�«À��i`���`�>À�>�iÃ��?Ã�
`i�Ó��c
°����iÃ��>Ã�V?��`��`i��>���i��*�ÀÌ�Û�i���iÃ��>Àâ�]�V���Õ�>�Ìi�«iÀ>ÌÕÀ>��?Ý��>�«À��i`���`i�Ó��c
�Þ������>�
`i�ÓÎ�c
°��>�Ìi�«�À>`>�vÀiÃV>�̀ ÕÀ>�{]Ó��iÃiÃ]�̀ i��Ó{�̀ i��Õ����>��Îä�̀ i��VÌÕLÀi]�Þ��>�Ìi�«iÀ>ÌÕÀ>��?Ý��>�«À��i`���̀ �>À�>�
iÃ��i��Ã�`i�Ó��c
°����iÃ��?Ã�vÀ���`i��>���i��*�ÀÌ�Û�i���iÃ�>}�ÃÌ�]�V���Õ�>�Ìi�«iÀ>ÌÕÀ>������>�«À��i`���`i�Ó£�c
�Þ�
�?Ý��>�`i�Ó��c
°

PRECIPITACIÓN
1��`�>����>`��iÃ�Õ��`�>�V���«�À�����i��Ã�£������iÌÀ��`i���µÕ�`����«ÀiV�«�Ì>V����iµÕ�Û>�i�Ìi�>���µÕ�`�°��>�«À�L>L���`>`�
de días mojados en Portoviejo varía muy considerablemente durante el año.
�>�Ìi�«�À>`>��?Ã����>`>�`ÕÀ>�Î]È��iÃiÃ]�`i���`i�i�iÀ��>�Ó��`i�>LÀ��]�V���Õ�>�«À�L>L���`>`�`i��?Ã�`i��Î£�¯�`i�µÕi�
V�iÀÌ��`�>�ÃiÀ?�Õ��`�>����>`�°����iÃ�V����?Ã�`�>Ã����>`�Ã�i��*�ÀÌ�Û�i���iÃ�viLÀiÀ�]�V���Õ��«À��i`���`i�£È]Ç�`�>Ã�V���
«�À�����i��Ã�£������iÌÀ��`i�«ÀiV�«�Ì>V���°
�>�Ìi�«�À>`>��?Ã�ÃiV>�`ÕÀ>�n]{��iÃiÃ]�`i��Ó��`i�>LÀ���>����`i�i�iÀ�°����iÃ�V����i��Ã�`�>Ã����>`�Ã�i��*�ÀÌ�Û�i���iÃ�
>}�ÃÌ�]�V���Õ��«À��i`���̀ i�ä]È�̀ �>Ã�V���«�À�����i��Ã�£������iÌÀ��̀ i�«ÀiV�«�Ì>V���°��ÌÀi���Ã�̀ �>Ã����>`�Ã]�̀ �ÃÌ��}Õ���Ã�
i�ÌÀi���Ã�µÕi�Ì�i�i��Ã��>�i�Ìi���ÕÛ�>]�Ã��>�i�Ìi���iÛi���Õ�>�V��L��>V����`i��>Ã�`�Ã°����iÃ�V����?Ã�`�>Ã�V���Ã������ÕÛ�>�
i��*�ÀÌ�Û�i���iÃ�viLÀiÀ�]�V���Õ��«À��i`���̀ i�£È]Ç�̀ �>Ã°���L>Ãi�>�iÃÌ>�V>Ìi}�À�â>V���]�i��Ì�«���?Ã�V��Ö��̀ i�«ÀiV�«�Ì>V����
`ÕÀ>�Ìi�i��>���iÃ�Ã������ÕÛ�>]�V���Õ�>�«À�L>L���`>`��?Ý��>�`i��È£�¯�i��£Î�`i�viLÀiÀ�°

101

M
IC

R
O

 C
IU

D
A

D
E

S



imagen 18. fuente: elaboracion propia
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LLUVIA

*>À>���ÃÌÀ>À� �>�Û>À�>V����`ÕÀ>�Ìi�Õ���iÃ�Þ����Ã��>�i�Ìi� ��Ã�Ì�Ì>�iÃ��i�ÃÕ>�iÃ]���ÃÌÀ>��Ã� �>�«ÀiV�«�Ì>V����`i� ��ÕÛ�>�
>VÕ�Õ�>`>�`ÕÀ>�Ìi�Õ��«iÀ��`��`i�Î£�`�>Ã�i��Õ�>�iÃV>�>���Û���Vi�ÌÀ>`��>�Ài`i`�À�`i�V>`>�`�>�`i��>��°�*�ÀÌ�Û�i���Ì�i�i�
Õ�>�Û>À�>V����iÝÌÀi�>`>�`i���ÕÛ�>��i�ÃÕ>��«�À�iÃÌ>V���°�
�>�Ìi�«�À>`>�`i���ÕÛ�>�`ÕÀ>�Ç]Ó��iÃiÃ]�`i��Ó£�`i���Û�i�LÀi�>��ÓÇ�`i��Õ���]�V���Õ����ÌiÀÛ>�����Û���`i�Î£�`�>Ã�`i���ÕÛ�>�`i�
«�À�����i��Ã�£Î������iÌÀ�Ã°����iÃ�V����?Ã���ÕÛ�>�i��*�ÀÌ�Û�i���iÃ�viLÀiÀ�]�V���Õ��«À��i`���`i�£x�������iÌÀ�Ã�`i���ÕÛ�>°
El periodo del año sin lluvia dura 4,8 meses, del 27 de junio al 21 de noviembre. El mes con menos lluvia en Portoviejo 
es agosto, con un promedio de 3 milímetros de lluvia.

SOL
�>�`ÕÀ>V����`i��`�>�i��*�ÀÌ�Û�i������Û>À�>�V��Ã�`iÀ>L�i�i�Ìi�`ÕÀ>�Ìi�i��>��]�Ã��>�i�Ìi�Û>À�>�££����ÕÌ�Ã�`i��>Ã�£Ó���À>Ã�
i��Ì�`��i��>��°���ÓäÓÓ]�i��`�>��?Ã�V�ÀÌ��iÃ�i��Ó£�`i��Õ���]�V���£Ó���À>Ã�Þ�{����ÕÌ�Ã�`i��Õâ��>ÌÕÀ>�Æ�i��`�>��?Ã��>À}��iÃ�i��
21 de diciembre, con 12 horas y 11 minutos de luz natural.
�>�Ã>��`>�`i��Ã����?Ã�Ìi�«À>�>�iÃ�>��>Ã�äÈ\ää�i��È�`i���Û�i�LÀi]�Þ��>�Ã>��`>�`i��Ã����?Ã�Ì>À`�>�iÃ�Î£����ÕÌ�Ã��?Ã�Ì>À`i�>�
�>Ã�äÈ\Î£�i��£Î�`i�viLÀiÀ�°��>�«ÕiÃÌ>�`i��Ã����?Ã�Ìi�«À>�>�iÃ�>��>Ã�£n\ä��i��£�`i���Û�i�LÀi]�Þ��>�«ÕiÃÌ>�`i��Ã����?Ã�Ì>À`�>�
iÃ�Î£����ÕÌ�Ã��?Ã�Ì>À`i�>��>Ã�£n\{ä�i��Ç�`i�viLÀiÀ�°
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HUMEDAD

VIENTO

	>Ã>��Ã�i����Ûi��`i�V���`�`>`�`i��>��Õ�i`>`�i��i��«Õ�Ì��`i�À�V��]�Þ>�µÕi�jÃÌi�`iÌiÀ���>�Ã��i��ÃÕ`�À�Ãi�iÛ>«�À>À?�
`i��>�«�i��i�vÀ�>�`��>Ã��i��VÕiÀ«�°�
Õ>�`����Ã�«Õ�Ì�Ã�`i�À�V���Ã����?Ã�L>��Ã�Ãi�Ã�i�Ìi��?Ã�ÃiV��Þ�VÕ>�`��Ã���>�Ì�Ã�Ãi�
Ã�i�Ìi��?Ã��Ö�i`�°�č�`�viÀi�V�>�`i��>�Ìi�«iÀ>ÌÕÀ>]�µÕi�}i�iÀ>��i�Ìi�Û>À�>�V��Ã�`iÀ>L�i�i�Ìi�i�ÌÀi��>���V�i�Þ�i��`�>]�
i��«Õ�Ì��̀ i�À�V���Ì�i�`i�>�V>�L�>À��?Ã��i�Ì>�i�Ìi]�>Ã��iÃ�µÕi�>Õ�µÕi��>�Ìi�«iÀ>ÌÕÀ>�L>�i�i���>���V�i]�i��Õ��̀ �>��Ö�i`��
generalmente la noche es húmeda.
En Portoviejo la humedad percibida varía considerablemente.
��«iÀ��`���?Ã��Ö�i`��̀ i��>���̀ ÕÀ>��]n��iÃiÃ]�̀ i��x�̀ i��VÌÕLÀi�>��Î£�̀ i��Õ���]�Þ�̀ ÕÀ>�Ìi�iÃi�Ì�i�«��i����Ûi��̀ i�V���`�`>`�
iÃ�L�V��À��Ã�]��«ÀiÃ�Û������Ã�«�ÀÌ>L�i�«�À�����i��Ã�`ÕÀ>�Ìi�i��Èn�¯�`i��Ì�i�«�°����iÃ�V����?Ã�`�>Ã�L�V��À��Ã�Ã�i��
Portoviejo es marzo, con 30,9 días bochornosos o peor.
El mes con menos días bochornosos en Portoviejo es septiembre, con 18,7 días bochornosos o peor.

ÃÌ>�ÃiVV����ÌÀ>Ì>�Ã�LÀi�i��ÛiVÌ�À�`i�Û�i�Ì��«À��i`���«�À���À>�`i��?Ài>�>�V�>�Ûi��V�`>`�Þ�`�ÀiVV���®�>�£ä��iÌÀ�Ã�Ã�LÀi�
i��ÃÕi��°���Û�i�Ì��`i�V�iÀÌ>�ÕL�V>V����`i«i�`i�i��}À>���i`�`>�`i��>�Ì�«�}À>v�>���V>��Þ�`i��ÌÀ�Ã�v>VÌ�ÀiÃÆ�Þ��>�Ûi��V�`>`�
��ÃÌ>�Ì?�i>�Þ�`�ÀiVV����`i��Û�i�Ì��Û>À�>���?Ã�>�«��>�i�Ìi�µÕi���Ã�«À��i`��Ã�«�À���À>°
La velocidad promedio del viento por hora en Portoviejo tiene variaciones estacionales considerables en el transcurso del 
>��°��>�«>ÀÌi��?Ã�Ûi�Ì�Ã>�`i��>���`ÕÀ>�Ç]È��iÃiÃ]�`i��ÓÈ�`i��>Þ��>��£{�`i�i�iÀ�]�V���Ûi��V�`>`iÃ�«À��i`���`i��Û�i�Ì��
`i��?Ã�`i�£Î]Ó������iÌÀ�Ã�«�À���À>°����iÃ��?Ã�Ûi�Ì�Ã��`i��>���i��*�ÀÌ�Û�i���iÃ��VÌÕLÀi]�V���Û�i�Ì�Ã�>�Õ�>�Ûi��V�`>`�
«À��i`���`i�£È]x������iÌÀ�Ã�«�À���À>°���Ì�i�«���?Ã�V>��>`��`i��>���`ÕÀ>�{]{��iÃiÃ]�`i��£{�`i�i�iÀ��>��ÓÈ�`i��>Þ�°�
���iÃ��?Ã�V>��>`��`i��>���i��*�ÀÌ�Û�i���iÃ��>Àâ�]�V���Û�i�Ì�Ã�>�Õ�>�Ûi��V�`>`�«À��i`���`i��]�������iÌÀ�Ã�«�À���À>°
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NIVEL

*>À>�w�iÃ�̀ i�iÃÌi���v�À�i]��>Ã�V��À`i�>`>Ã�}i�}À?wV>Ã�̀ i�*�ÀÌ�Û�i���Ã����>Ì�ÌÕ`\��£]äxxc]����}�ÌÕ`\��nä]{x{c]�Þ�i�iÛ>V���\�
44 m.
)T½ƂEQU�FG�TGUWOGP�FGN�ENKOC�GP�%QNQP

gráfico 32. elaboración propia

105

M
IC

R
O

 C
IU

D
A

D
E

S



5.4 SOL Y VIENTO
El sol nace en el noreste y muere en el suroeste. Es decir, en 
�>��>�>�>�i��Ã���iÃÌ>À?�i���>Ã�v>V�>`>Ã�«À��V�«>�iÃ]���i�ÌÀ>Ã�
µÕi�i���>�Ì>À`i�V>iÀ?��>V�>��>Ã�v>V�>`>Ã�«�ÃÌiÀ��ÀiÃ°
Por otro lado, los vientos predominantes llegan desde el 
noreste, hacia las fachadas. Sin embargo, es importante 
reconocer los vientos provenientes del Río Portoviejo los 
VÕ>�iÃ�`>À?��>��>Ã�v>V�>`>Ã]�v>Û�ÀiV�i�`��>��«À�ÞiVÌ�°

gráfico 33. elaboración propia
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5.5 VIALIDAD
La vialidad existente para llegar 
al terreno se dividen en tres: la 
principal, las secundarias y las 
terciarias.

gráfico 34. elaboración propia
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VIA PRINCIPAL

gráfico 35. elaboración propia
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VIA SECUNDARIA

gráfico 36. elaboración propia
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VIA TERCIARIA

gráfico 37. elaboración propia
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5.6 FLORA Y FAUNA
Flora

Õi�Ì>� V��� iÝÕLiÀ>�Ìi� Ûi}iÌ>V���� V���� Ã��\� «�wÌ>Ã� Þ� ÌÀi«>`�À>Ã]� }Õ>ÀÕ��Ã]� L>�Ã>]� �>�â>��� V���À>`�]� �>�iÞ]�
guayaba, coco y aguacatillo, entre otros.

 Fauna
Existe una variedad de fauna como: tigrillo, oso hormiguero, armadillo, mono aullador, guanta, cusumbo, ardilla, culebra, 
culebra verrugosa, culebra chonta, culebra lisa, culebra mata caballo, entre otros.

gráfico 38. elaboración propia 111
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5.7 VISUALES DEL SITIO 
Y DISTANCIAS
��?}i�iÃ�Û�ÃÕ>��â>`>Ã�`i����}�i��>«Ã

imagen 19. fuente: GOOGLE MAPS imagen 20. fuente: GOOGLE MAPS
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DISTANCIAS

imagen 21. fuente: GOOGLE MAPS
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5.8 SITUACIÓN URBANA, 
USO DE SUELO

gráfico 39. elaboración propia
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5.9 HITOS

gráfico 40. elaboración propia
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5.10 EQUIPAMIENTOS 
URBANOS
č�«>ÀÌ�À�̀ i�Õ��À>`���̀ i�Îää��]�Ãi��`i�Ì�wV��i��iµÕ�«>��i�Ì��ÕÀL>���V�>Ã�wV>`��̀ i�>VÕiÀ`��>�i`ÕV>V���]�̀ i�Ã>�Õ`]�Ài��}��Ã��
Þ�`i�ÀiVÀi>V���°�-i�`iÌiÀ�����µÕi��>�â��>�iÃÌ?�>`iVÕ>`>�i�Ìi�iµÕ�«>`>�V�����Ã�ÃiÀÛ�V��Ã�L?Ã�V�Ã�Þ�`i�iÃ«>ÀV���i�Ì��
para residir, por ende, es pertinente ubicar el proyecto en el terreno propuesto.
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5.11 ACCESIBILIDAD 
PEATONAL Y VEHICULAR
Vehicular.
�>Ã�Û�>Ã�`i�>VViÃ��>��ÌiÀÀi���>�ÕÌ���â>ÀÃi�i��iÃÌi�«À�ÞiVÌ��Ã����>�čÛ�*À��V�«>�]�6�>�*�ÀÌ�Û�i���->�Ì>�č�>]� �>�6�>�
�����
Quimis de nombre calle 16 de octubre.
La Vía Portoviejo - Santa Ana cuenta con 4 carriles, dos para cada sentido. Cada ciertos espacios tiene varias cantidades 
de muros reductores de velocidad. Carece mucho de pasos zebras para los peatones.
�>�6�>�
�����+Õ���Ã]��>�V>��i�£È�`i�"VÌÕLÀi]�iÃ�«>ÀV�>��i�Ìi�«>Û��i�Ì>`>��>ÃÌ>�V�iÀÌ��«Õ�Ì��`i�>µÕi��>]�`iÃ«ÕjÃ�`i�
convierte en una calle de tierra. 
Cuenta solo con 2 carriles, unode cada sentido. No existen muros reductores de velocidad, pasos zebra ni puntos de 
rampas. 

Peatonal.
Ambas vías de accesos, Vía Portoviejo - Santa Ana, cuenta con aceras pero mal diseñadas, las cuales no tienen las 
�i`�`>Ã�iÃÌ?�`>ÀiÃ���iÃ«iV�wV>Ã�«>À>�Ã>Ì�Ãv>ViÀ�>��«i>Ì��°��>�6�>�
�������+Õ���Ã����VÕi�Ì>�V���>ViÀ>Ã°� ��}Õ�>�̀ i�iÃÌ>Ã�
VÕi�Ì>��V���«Õ�Ì�Ã�`i�À>�«>Ã�«>À>����ÕÃÛ?��`�Ã°

117

M
IC

R
O

 C
IU

D
A

D
E

S



ACCESO 
VEHICULAR 

Y PEATONAL
mismo camino para ambos accesosgráfico 41. elaboración propia
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CAPÍTULO 06: 
FACTIBILIDAD



6.1 FACTIBILIDAD 
FINANCIERA
�>� v>VÌ�L���`>`�w�>�V�iÀ>�Ãi�`iÌiÀ���>�>� ÌÀ>ÛjÃ�`i�Õ��>�?��Ã�Ã�
que evalúa si un negocio puede no únicamente iniciarse sino 
�>�Ìi�iÀÃi]�iÃ�`iV�À]�Ã��}i�iÀ>À?�}>�>�V�>Ã�"ÀÌ�â]�Óä£x®°

*>À>� �>� Û�>��`>`� w�>�V�iÀ>� `i� iÃÌi� «À�ÞiVÌ�� Þ� i�� ÌiÀÀi��� >�
ÕÌ���â>ÀÃi�Þ��>�`�ÃÌÀ�LÕV����`i����Ã���ÃiÀ?�`i�ÕÃ����ÝÌ�°�
�iÀÌ>Ã�
â��>Ã�Ãi�̀ iÃÌ��>À?��«>À>�ÕÃ��V��iÀV�>��̀ i���Ã���Ã��Ã�ÀiÃ�`i�ÌiÃ�
de la ciudadela.

imagen 22. fuente: ARCHDAILY ELEMENTAL
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6.2 FACTIBILIDAD 
COMERCIAL
*�À��i`���`i��>�?��Ã�Ã�V��iÀV�>��Ãi� �`i�Ì�wV>��>� ��Ã�V��i�ÌiÃ�«�Ìi�V�>�iÃ�`i�Õ��`iÌiÀ���>`��«À�ÞiVÌ��>�«>ÀÌ�À�`i� ��Ã�
ÃiÀÛ�V��Ã�µÕi�iÃÌi�LÀ��`>À?�6i�>�`�>]�Óä£Î®°
La propuesta apunta a dos grupos a partir de los dos espacios que establecen:
Ã«>V��Ã�V��iÀV�>�iÃ\���Ã���V>�iÃ�V��iÀV�>�iÃ�iÃÌ?��`�Ã«ÕiÃÌ�Ã�>���Ã�V�Õ`>`>��Ã�«>À>�ÕL�V>À�ÃÕÃ��i}�V��Ã�i��i��ÃiVÌ�À�
iÃÌÀ>Ìj}�V��`i� �>�V�Õ`>`i�>]�«À�«�ÀV���>�`�� �>�yiÝ�L���`>`�«>À>�>�ÕÃÌ>À�ÃÕÃ�ÀiµÕ�Ã�Ì�Ã�Þ��iViÃ�`>`iÃ�`i�>VÕiÀ`��>�ÃÕ�
servicio o producto.
Ã«>V��Ã� Ìi�«�À>�iÃ\�ÃÌ�Ã�iÃ«>V��Ã� V��iÀV�>�iÃ� Ìi�«�À>�iÃ�iÃÌ?��`�Ã«ÕiÃÌ�Ã�>�`>À�iÃ>� v>V���`>`�>� �>�«iÀÃ��>Ã�µÕi�
habitan la ciudadela las cuales empiecen con un emprendimiento o tengas
��V>�iÃ�«iµÕi��Ã�Þ�iÃÌ���iÃ�`>À?�Õ��i�«Õ���>�µÕi�i���Ã�«Õi`>��>Û>�â>À�i��iÃi�?�L�Ì��Ì>�L�j�°

6.3 FACTIBILIDAD 
AMBIENTAL
Ã�vÕ�`>�i�Ì>��«>À>�i��«À�ÞiVÌ��V��Ã�`iÀ>À�ÃÕ�v>VÌ�L���`>`�>�L�i�Ì>�]��`i�Ì�wV>�`���>Ã�V��`�V���iÃ�Þ�iviVÌ�Ã�«�Ã�Ì�Û�Ã�µÕi�
puede aportar sobre el ambiente, evaluando las oportunidades y posibilidades que se pueden emplear para minimizar su 
��«>VÌ��1��ÛiÀÃ�`>`�`i��čÌ�?�Ì�V�]�Óä££®°
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6.4 FACTIBILIDAD 
ORGANIZACIONAL
Se determina si un proyecto es factible organizacionalmente si este permite la existencia de una estructura funcional 
µÕi�v>V���Ìi��>Ã�Ài�>V���iÃ�`i���Ã�ÕÃÕ>À��Ã�`i�ÌÀ��`i����Ã���«>À>��«Ì���â>À�ÃÕ�`iÃi�«i���6i�>�`�>]�Óä£Î®°

Para el funcionamiento efectivo del proyecto se propone la siguiente estructura organizacional:

GERENTE
ADMINISTRATIVO

ADMINISTRADOR 
COMERCIAL

ADMINISTRADOR 
HABITACIONAL

ARRENDATARIOS
DE LOCALES

RESIDENTES DE 
CIUDADELA

gráfico 42. elaboración propia
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6.4.1 EFICIENCIA EN 
CONSUMO DE AGUA 
(EA)
*>À>��>�iwV�i�V�>�i��i��V��ÃÕ���̀ i�>}Õ>�̀ i��«À�ÞiVÌ��Ãi�V��Ã�`iÀ>��
las siguientes medidas que se pueden implementar:

*À��iÀ>�i�Ìi]� �>� V>«Ì>V����`i�>}Õ>Ã�«�ÕÛ�>�iÃ� Þ�}À�ÃiÃ�«>À>� �>�
ÀiÕÌ���â>V����i��Ã�ÃÌi�>Ã�`i�À�i}�]����`�À�Ã�Þ��ÌÀ�Ã��iV>��Ã��Ã�
que no necesiten de agua potable. 

č`i�?Ã]� ��«�i�i�Ì>À� Ã�ÃÌi�>Ã� >ÕÌ��?Ì�V�Ã� «>À>� i�� V��ÌÀ��� Þ�
iwV�i�V�>�i��i��ÕÃ��̀ i�>}Õ>°�*�À�Ö�Ì���]��>���ÃÌ>�>V����̀ i�>ÀÌiv>VÌ�Ã�
V�������`�À�Ã�V����iV>��Ã��Ã�«>À>�i��>��ÀÀ��̀ i��>}Õ>���}ÕiÀ�>�
E��Õ>À>}��>]�Óä£{®°
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6.4.2 ENERGIA Y 
ATMOSFERA
*>À>��>�iwV�i�V�>�i�iÀ}jÌ�V>�`i��«À�ÞiVÌ��Ãi�V��Ã�`iÀ>���>Ã�Ã�}Õ�i�ÌiÃ��i`�`>Ã�µÕi�Ãi�«Õi`i����«�i�i�Ì>À\
*À��iÀ>�i�Ìi]�i��`�Ãi���iwV�i�Ìi�`i��>�i`�wV>V����«�À��i`���`i�Õ�>��À�i�Ì>V���]�v�À�>�Þ�ÕL�V>V����>`iVÕ>`>�«>À>��>�
�«Ì���â>V����`i�ÀiVÕÀÃ�Ã��>ÌÕÀ>�iÃ°�
č`i�?Ã]�i��i�«�i��`i�Ã�ÃÌi�>Ã�V����V>«Ì>V����`i�i�iÀ}�>�Ã��>À�Þ��iV>��Ã��Ã�v�Ì�Û��Ì>�V�Ã]�iÌV°�čÃ���Ã��]�ÕÌ���â>À�
Ûi�Ì��>V����V��ÌÀ��>`>�«>À>�Ài}Õ�>À�ÃÕ�ÕÃ��Þ�}i�iÀ>À�Õ��>��ÀÀ�°�*�À�Ö�Ì���]�i��ÕÃ��`i���Õ���>V�������Þ�`�Ã«�Ã�Ì�Û�Ã�V���
Ãi�Ã�ÀiÃ�`i���Û���i�Ì��i��?Ài>Ã�«ÖL��V>Ã�V����i����LLÞ]�V�ÀÀi`�ÀiÃ]�iÌV�	�����>]�Óää�®°
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6.4.3 MATERIALES Y 
RECURSOS
*>À>��>�i�iVV����`i��>ÌiÀ�>�iÃ�iÃ���«�ÀÌ>�Ìi��`i�Ì�wV>À�>µÕi���Ã�ViÀÌ�wV>`�Ã�V����Ã�ÃÌi��L�iÃ�«�À�ÃÕ�L>�����«>VÌ��i��ÃÕ�
«À�`ÕVV���°���Ã�«>À?�iÌÀ�Ã��`i�Ì�wV>`�Ã�Ã�����Ã�Ã�}Õ�i�ÌiÃ\

gráfico 43. elaboración propia
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6.4.4 CALIDAD AMBIENTAL DE 
INTERIORES Y EXTERIORES
Para garantizar una buena calidad ambiental en interiores y exteriores se pretende alcanzar un diseño que implemente 
�i`�`>Ã�«>À>�i��V��v�ÀÌ�`i���Ã�ÕÃÕ>À��Ã�>�«>ÀÌ�À�`i��>���Õ���>V����Þ�Ûi�Ì��>V����«À��V�«>��i�Ìi°�Ã���«�ÀÌ>�Ìi��«Ì���â>À��>�
Ûi�Ì��>V�����>ÌÕÀ>��`i��Ã�Ì��]�«iÀ��Ì�i�`���>�Ài��Û>V����`i�>�Ài�vÀiÃV��i���>Ã�?Ài>Ã�`�Ãi�>`>Ã°
č`i�?Ã]�i��ÕÃ��V�ÀÀiVÌ��̀ i��>���Õ���>V�����>ÌÕÀ>��̀ i�>VÕiÀ`��>��>��À�i�Ì>V����Þ���Û���i�Ì��̀ i��Ã���ÀiÃ«iVÌ��>��Ã�Ì���>«�ÀÌ>À?�
i���>�V��v�ÀÌ>L���`>`�`i���Õ}>À�Þ�i��>��ÀÀ��i�iÀ}jÌ�V�°

gráfico 44. elaboración propia
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6.4.5 INNOVACIÓN 
EN EL DISEÑO
El proyecto destaca este criterio principalmente por el diseño 
iÃÌÀ>Ìj}�V��Þ��Õ�V>��iV���i���>�V�Õ`>`�`i�*�ÀÌ�Û�i��°��>
`�ÃÌÀ�LÕV���� `i� iÃ«>V��Ã� i�� }i�iÀ>�� `i�� ÌiÀÀi��� �>ÃÌ>� �>�
`�ÃÌÀ�LÕV���� `i� `i� iÃ«>V��Ã� `i�ÌÀ�� `i� �>� Û�Û�i�`>Ã� �� `i� ��Ã�
iµÕ�«>��i�Ì�Ã�ÕÀL>��Ã]�`i�ÀiVÀi>V���]�iÃÌÕ`�>�Ì��iÃ�Þ�`i�?Ã°

imagen 23. fuente: ARCHDAILY VIVIENDAS RUCA 127
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6.5 CONCLUSIONES
Ã���«�ÀÌ>�Ìi�V��Ã�`iÀ>À��>�v>VÌ�L���`>`�w�>�V�iÀ>]�V��iÀV�>�]��À}>��â>V���>��Þ�>�L�i�Ì>��«>À>�i��`iÃ>ÀÀ�����`i�Õ��«À�ÞiVÌ�°�
Por medio de esto se determina la viabilidad de una propuesta,
Þ� µÕi� >Ã«iVÌ�Ã� V��Ã�`iÀ>À� «>À>� }>À>�Ì�â>À� ÃÕ� vÕ�V���>��i�Ì�]� «À�ÞiVÌ>�`�� Ã�i�«Ài� >� vÕÌÕÀ�°� č� «>ÀÌ�À� `i�� >�?��Ã�Ã]� Ãi�
`iÌiÀ���>�µÕi�i��«À�ÞiVÌ��`i��>Ã���VÀ��V�Õ`>`iÃ�`i�ÕÃ����ÝÌ��iÃ�v>VÌ�L�i�i��iÃÌ�Ã�?�L�Ì�Ã°�

imagen 24. fuente: ARCHDAILY QUINTA MONROY
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CAPÍTULO 07: 
PROGRAMACIÓN



7.1 FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, 
DEBILIDADES, AMENAZAS.

F O D A
- El proyecto esta ubicado en una 
zona donde no existen este tipo 
de viviendas.

- El terreno esta optimo para la 
realizacion de este proyecto y bien 
ubicado. 

- Equipamientos urbanos, basicos 
y de todo tipo para placer las 
necesidades de los habitantes. 

- El proyecto combina distintos 
usos de zona. 

- Viviendas para mas de 500 
familias.

- Actividades para todos los 
habitantes.

- Propone un nuevo modelo 
de viviendas sociales. 

- Derecho a una vivienda 
digna. 

- Educacion en la misma 
ciudadela. 

- Sistema constructivo de 
Alejandro Aravena.

- Comercio dentro de la 
misma ciudadela.

- Congestion vehicular 
durante el dia. 

- Distancia larga del centro 
de la ciudad.

- Falta de entidades 
bancarias.

- Falta de viviendas dignas.

- Via Colon - Quimis en mal 
estado.

- La Via Portoviejo-Santa 
č�>�Ì�i�i�Õ��yÕ���>�Ì��«�À�
la misma razon que es un 
“carretera”.

- Existe contaminacion 
auditiva generada por el 
ÌÀ>wV��i��i��`�>°

- Inseguridad.

- Comercio informal

- Via de entrada en mal 
estado.
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7.2 POLÍTICO, ECONÓMICO, SOCIAL, 
TECNOLÓGICO, ECOLÓGICO, LEGAL.

P
E
S

T
E
L

- GAD de Portoviejo
- Ministerio de desarrollo urbano y 
Û�Û�i�`>°����16�®
- Ministerio de inclusion economica y 
Ã�V�>�°���-®

- Banco del instituto ecuatoriano de la 
Ãi}ÕÀ�`>`�Ã�V�>�°�	�-®
- Ministerio de desarrollo urbano y 
Û�Û�i�`>°����16�®
������ÃÌiÀ���`i�iV�����>�Þ�w�>�â>Ã

- Instituto ecuatoriano de normalizacion. 
�  ®
- Organizacion barrial y cuidadana del 
sector
- Ministerio de inclusion economica y 
Ã�V�>�°���-®

- Norma ecuatoriana de la construccion. 
 
®
- Cuerpos de bomberos de Portoviejo.

������ÃÌiÀ���`i��>�L�i�Ìi°��č®
- Leadership in Energy and Environmental 
�iÃ�}�°���®

- GAD de Portoviejo
- Registo de Propiedad
- Cuerpos de bomberos de Portoviejo.
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7.3 PROGRAMA DE NECESIDADES

ZONA SUB ZONA FUNCIÓN ACTIVIDAD USUARIO
residencial viviendas lugar para vivir vivir, dormir, cocinar habitantes

parque area de diversion correr, caminar habitantes

juegos didacticos correr, jugar habitantes
recreacional

jardin lugar para 
aprender estudiar habitantes

escuela habitanteseducacional

colegio habitantes

lugar para 
aprender
lugar para 
aprender

estudiar

estudiar

locales multiuso publicocomercio comercializarcomercial
capilla rezarreligioso lugar para 

rezar habitantes

caminar, plantarareas verdes mejorar
habitat habitantesareas verdes

gráfico 45. elaboración propia
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7.4 ESQUEMA
FUNCIONAL

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL

EDUCACIONAL

COMERCIAL
RECREA-
CIONAL

AREA
VERDE

RELI-
GIOSO

gráfico 46. elaboración propia

coneccion directa

coneccion indirecta
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7.5 CRITERIOS Y ESTRATEGIAS 
DE DISEÑO
£°���Ã«�À>V����i��`�Ãi��Ã�`i�Û�Û�i�`>Ã�Ã�V�>�iÃ�`i�č�i�>�`À�
čÀ>Ûi�>°�
Ài>À�Õ�>�Û�Û�i�`>�V���vÕÌÕÀ��>�iÝ«>�Ã���°

Ó°�-i�Ì��>�i��VÕi�Ì>��>���Õ���>V�����>ÌÕÀ>��`i���}ÀiÃ��>��>Ã�
Û�Û�i�`>Ã�V���i���Õ}>À�`i�ÕL�V>V����`i�i��>Ã°

Î°� ��«�i�i�Ì>À�`�Ãi���iÃÌÀ>Ìj}�V��«>À>��>ViÀ�Õ�>�vÕ�V����
`i�Ûi�Ì��>V����VÀÕâ>`>�>��«>Ã��`i��>�Û�Û�i�`>�«>À>�i�V��ÌÀ>À�
un confort dentro y fuera del mismo.

{°� 1Ì���â>V���� `i� �>ÌiÀ�>�iÃ� V�ÀÀiVÌ�Ã� «>À>� �>� �i��À�
Ìi�«iÀ>ÌÕÀ>�`>`>�i�� �>�Û�Û�i�`>]�iÛ�Ì>À�i��ÕÃ��iÀÀ��i��`i�
materiales.

x°� "À}>��â>V���� `i� iÃ«>V��Ã� �� â��>Ã� iÃÌÀ>Ìj}�V>�i�Ìi� Þ�
Ãi«>À?�`���Ã�>Ã����Ã���«>À>�µÕi�Ãi>�>ÕÌ�VÌ���Ã°��i�>À��>�
parte de las viviendas como un lugar privado al lugar
V��iÀV�>�Æ���Ã�iÃ«>V��Ã�Ãi�Ãi«>À>��«�À�?Ài>Ã°

È°� �>Û�ÀiViÀ� Õ�>� >`iVÕ>`>� Ài�>V���� Û�ÃÕ>�� Þ� v�Ã�V>� V��� i��
ÛiÀ`i�ÕÀL>���µÕi�«iÀ��Ì>� ÃÕ�VÕ�`>`��Þ�V��ÃiÀÛ>V����«�À�

los usuarios en el tiempo y de la misma forma implementar 
una union en todo el diseño urbano del proyecto.

Ç°���Û�Ã����`i�iÃ«>V��Ã�`i�ÌÀ��`i� �>�Û�Û�i�`>�V��� ��}�V>�Þ�
µÕi�Ãi>�V���`�Ã�«>À>�V>`>�vÕ�V���°

8. Garantizar zonas húmedas y espacios especializados para 
lavar y secar la ropa dentro del terreno de la vivienda, que 
���Ãi>����`�wV>`�Ã�Þ�Li�iwV�i��i�� V��v�ÀÌ� ��ÌiÀ��À�`i� �>�
Ã��ÕV�����>L�Ì>V���>�°

9. Considerar los aspectos relacionados con el clima, 
la topografía, los riesgos naturales y sus efectos en 
�>� �>L�Ì>L���`>`� Ài��V���� i�� �>Ã>]� `iÃ��â>��i�Ì�Ã]�
��Õ�`>V���iÃ���Ã�Ã��Ã®°�

10. Facilitar el disfrute de servicios e infraestructura en 
el proyecto, así como mantener la cercanía al trabajo, el 
iÃÌÕ`��]��>�Ài��}���]�i�ÌÀi��ÌÀ�Ã°
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CAPÍTULO 08: 
ANTEPROYECTO



8.1 CONCEPTO

Concepto basado 
totalmente en 
estrategias de 
diseño.
£°� xä¯� V��ÃÌÀÕ�`>� Þ� Õ�� xä¯� `i� iÃ«>V���
«>À>�ºvÕÌÕÀ>»�V��ÃÌÀÕVV���°

2. Pared con riel. Pared de madera o caña de 
}Õ>`Õ>�«>À>� �>� Û>À�>V����`i� Ìi�«iÀ>ÌÕÀ>]�
evitar rayos de sol, o por privacidad.

Î°�
�ÀVÕ�>V����i�ÌÀi� Ì�`��i��«À�ÞiVÌ��µÕi�gráfico 47. elaboración propia
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Concepto urbano 
general del 
proyecto 
Implementando un concepto de ciudades de los 15 
minutos. Haciendo que esta “Micro Ciudad” o en otras 
palabras ciudadela tenga las zonas y sub-zonas necesarias 
para la vida cotidiana de los habitantes de las mismas 
dentro de 15 minutos de caminata.

gráfico 48. elaboración propia
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8.2 ASPECTOS CIENTÍFICOS, 
TÉCNICOS, ESTÉTICOS, SOCIAL.

SUB ZONA
viviendas

parque

juegos

jardin

areas verdes

escuela

colegio

locales multiuso

capilla

CIENTÍFICOS

hogar de personas

TÉCNICOS

150m2

ESTÉTICO

viviendas

parque

juegos

jardin

areas verdes

escuela

colegio

locales multiuso

capilla

SOCIAL

area libre para la 
distracción

actividades para 
los humanos

lugar de
aprendizaje

lugar de
aprendizaje

lugar de
aprendizaje

lugar para
comercializacion

lugar de
aprendizaje

area de plantas y 
vegetacion

14.300m2

600m2

2730m2

50m2

190m2

10.000m2

2020m2

14.300m2

espacio donde 
personas viven

lugar donde pro-
fesores ensenan a 

estudiantes

facilidad de 
comercializar

lugar para ir a 
rezar 

espacio para 
distraerse

lugar donde 
existen juegos

lugar donde pro-
fesores ensenan a 

estudiantes
lugar donde pro-
fesores ensenan a 

estudiantes

espacio para 
distraerse

gráfico 49. elaboración propia
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8.3 AXONOMETRIAS Y BOCETOS

gráfico 50. elaboración propia
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8.4 ZONIFICACIÓN

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL

EDUCACIONAL

COMERCIAL
RECREA-
CIONAL

AREA
VERDE

RELI-
GIOSO

gráfico 51. elaboración propia
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RESIDENCIAL

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL

EDUCACIONAL

COMERCIAL
RECREA-
CIONAL

AREA
VERDE

RELI-
GIOSO

8.5 ESQUEMA FUNCIONAL

coneccion directa

coneccion indirecta
gráfico 52. elaboración propia
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8.6 MATRIZ DE RELACIONES

residencial

recreacional

educacional

comercial

religioso

areas verdes

2
1

1
2

2

1
1

2
2

1
1

1
1

1

2

gráfico 53. elaboración propia
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8.7 CIRCULACION8.7 CIRCULACION

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL

EDUCACIONAL

COMERCIAL
RECREA-
CIONAL

AREA
VERDE

RELI-
GIOSO

directa

gráfico 54. elaboración propia
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8.8 CUADRO DE AREAS

ZONA SUB ZONA FUNCIÓN ACTIVIDAD USUARIO

residencial viviendas lugar para 
vivir vivir, dormir, cocinar habitantes

parque area de 
diversion

correr, caminar habitantes

juegos didacticos correr, jugar habitantes
recreacional

jardin lugar para 
aprender

estudiar habitantes

escuela habitanteseducacional

colegio habitantes

lugar para 
aprender
lugar para 
aprender

estudiar

estudiar

locales multiuso publicocomercio comercializarcomercial

capilla rezarreligioso lugar para 
rezar

habitantes

caminar, plantarareas verdes mejorar
habitat

habitantesareas verdes

50%

nat art nat art total

iluminacion ventilacion area m2

50%

50% 50%

100%

50% 50%

50% 50%

50% 50%

100%

50% 50%

50% 50%

100%

100%

100%

50% 50%

50% 50%

50% 50%

50% 50%

50% 50%

50% 50% 31.740

14.300

5.350

1.500

190

39.062

92.142total m2gráfico 55. elaboración propia
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8.9 CONCLUSIÓN
�iÃ«ÕjÃ�`i�V��V�Õ�À�iÃÌi�>�?��Ã�Ã�`i�«À�}À>�>V���]�«Õi`i�ÃiÀ���Ì�À����>���v�À�>V����ÀiÃV>Ì>`>�«>À>���Ã�Ã�}Õ�i�ÌiÃ�«>Ã�Ã�
`i�iÃÌi�ÌÀ>L>���`i�Ì�ÌÕ�>V���°

1��iÃÌ���� >ÀµÕ�ÌiVÌ���V���ÕÞ�L?Ã�V��«iÀ�� V��� �>Ã� v>V���`>`�>�� V��ÃÌÀÕ�À� Þ� �>� �iÛi� V��«�i��`>`�>�����i�Ì��`i�`�Ãi�>À°�
Dirigiendo dos enfoques, el diseño constructivo de la vivienda como tal y el diseño urbano general.
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CAPÍTULO 09: 
PROPUESTA ARQUITECTONICA



9.1 PLANTAS
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tipo A tipo A.1 tipo A.2

tipologia en variacion progresiva de viviendas.
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CAPÍTULO 10: 
MEMORIA TÉCNICA



10.1 MATERIALES Y PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS
Estos son los siguientes pasos para realizar una construccion.

1. Elección del terreno 
2. Limpieza y explanación del terreno
3. Excavación
4. Cimentación
5. Fundición
6. Esqueleto de la casa
7. Plomería completa, eléctrica y de climatización
8. Instalación del aislamiento
9. Acabados
10. Final de obra
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10.2 PRESUPUESTO

VIVIENDA TIPO A
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10.3 PLANOS TÉCNICOS
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CAPÍTULO 11: 
CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES



11.1 CONCLUSIONES
Portoviejo, como ya mendionado antes, ha tenido un crecimiento 
desorganizado, sin orden alguno. Dejando asi, muchas necesidades para los 
ciudadanos, entre ellas, las viviendas. El proyecto Micro Ciudades responde a 
esas necesidades actuales las cuales hacen referencia a un punto diferente, a la 
calidad como mayor peso antes de la cantidad. La propuesta tambien responde 
a las necesidades basicas a cercanias de las viviendas, asi como equipamientos 
urbanos que complementan la ciudadela como tal, teniendo zonas eduacativa, 
religiosa, recreativa y comercial. 

Las viviendas se adaptan a las condiciones de cada familia, teniendo en cuenta 
µÕi�Ã���yiÝ�L�iÃ�Þ�>��>���Ã�>�ÛiÃ�«À�}ÀiÃ�Û>Ã]�«�À�i���iV���µÕi�Û>��VÀiV�i�`��
a medida que la familia tambien. 

Finalmente, el proyecto en general, se dectaca por ser completo, teniendo 
en cortas distancias lugares importantes para la convivencia de familias y asi 
mismo satisfaser necesidades. 
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11.2 RECOMENDACIONES
A partir de este proyecto se recomiendan ciertos aspectos a considerar. El 
presente trabajo puede funcionar como referencia a otros proyectos en el 
sector. 

Asi mismo, se recomienda fomentar el mejor uso de suelo en cada sector de la 
ciudad para complacer las necesidades de los ciudadanos. 

Impulsar y hacer enfasis en los Art 30, 31 de la Constitucion de la Republica del 
Ecuador donde hace hicapie al derecho de una vivienda adecada y digna.

���>��i�Ìi]�iÃ���«�ÀÌ>�Ìi��>���V�ÕÃ����i���Ìi}À>V����`i��>��>ÌÕÀ>�iâ>
i��vÕÌÕÀ�Ã�«À�ÞiVÌ�Ã�«�À�ÃÕÃ��Ö�Ì�«�iÃ�Li�iwV��Ã��>V�>�Õ�>��i��À�V>��`>`
de vida.
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Ediciones Aurora.
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`i�-�V����}�>]�Èx{Ç®]���ÓÓ°�"LÌi��`��`i
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�Õ�`�«Ài�Ã>°�"LÌi��`��`i��ÌÌ«\ÉÉ�`À°Õ�`«°�À}ÉÃ�ÌiÃÉ`iv>Õ�ÌÉw�iÃÉ�`ÀÚÓää{ÚiÃ°«`v



CAPÍTULO 13: 
ANEXOS-VARIOS










