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Resumen

La propuesta de vivienda de interés social nace como una posible solución al déficit habitacional que se 
presenta en la parroquia de Nambacola, dado que existen dos factores como son: las viviendas en estado 
irrecuperable y el hacinamiento, que predomina en el sitio de intervención.

Lo más importante de la propuesta es su sistema constructivo porque, mediante la composición de su 
estructura, mejorará el confort de la vivienda. Esta puede estar en verano e invierno, sus características de 
aislamiento, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reducen el riesgo de afectaciones por 
humedades que puedan perjudicar a la vivienda.

El sistema constructivo proporcionará la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico 
en función del clima de la localidad, así como sus características, nos permitirán que la vivienda en verano 
pueda ventilarse y en invierno pueda evitar las condensaciones húmedas, la capa aislante incorporada nos 
dará mayor aislamiento acústico y térmico, así se limitara las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas 
higrotérmicos en los mismos.
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Abstract

The social housing proposal was born as a possible solution to the housing deficit in the parish of Nambacola, 
given that there are two factors such as: housing in an unrecoverable state and overcrowding, which 
predominates in the intervention site.
 
The most important aspect of the proposal is its construction system because, through the composition 
of its structure, it will improve the comfort of the house. This can be in summer and winter, its insulation 
characteristics, air permeability and exposure to solar radiation, reduce the risk of damage due to humidity 
that can damage the house.
 
The construction system will provide the necessary energy demand to achieve thermal comfort depending on 
the climate of the locality, as well as its characteristics, will allow us to ventilate the house in summer and in 
winter to avoid humid condensation, the insulating layer incorporated will give us greater acoustic and thermal 
insulation, thus limiting heat losses or gains and avoiding hygrothermal problems in them.
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“La extensión del arte de la 
vivienda es el arte de vivir, 

vivir en armonía con los 
impulsos más profundos del 
hombre y con su ambiente 
adoptado o prefabricado”

Charlotte Perriand,1953
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El crecimiento poblacional es un problema global que 
ha tomado importancia durante los últimos años, y en 
Ecuador esta problemática no es la excepción, una 
evidencia de ello es la provincia de Loja. El principal 
inconveniente, como consecuencia de esto, es la falta 
de acceso a una vivienda que pueda satisfacer las 
necesidades y servicios básicos para una vida digna. 
 
Ante esta situación, el Estado ecuatoriano se encuentra 
encargado de la creación de planes de vivienda que permitan 
a las personas de escasos recursos económicos tener un 
fácil acceso a una vivienda digna, estos planes deben estar 
apoyados de instituciones públicas y privadas que facilitan 
la adquisición de las viviendas (Secretaría Técnica Ecuador 
Crece Sin Desnutrición Infantil, 2022). Sin embargo, esto 
no significa que todas las personas de escasos recursos 
económicos tengan acceso a las mismas, o que estas 
viviendas se han construido con materiales de calidad.  
 
La vivienda de interés social, nace como una alternativa  al 
déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda que se evidencia 
en la mayoría de países de Latinoamérica. La insuficiencia 
de viviendas, que brinden un cierto grado de confort y la 
vulnerabilidad de los hábitats, son un claro ejemplo de la 
difícil situación económica  y social que vive gran parte 
de la población de Latinoamérica y el Caribe (BID, 2022).  
 
En referencia al último censo desarrollado por el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2010), el déficit 
habitacional disminuyó en un 9%, pasando de 756.806  
habitantes en el 2006 a 692.216 habitantes en el 2010. Es 
importante conocer estos indicadores sociales, pues son 
una herramienta básica en la planificación, evaluación, 
seguimiento y diseño de políticas públicas. De acuerdo 
al Banco Interamericano de Desarrollo (2022), el déficit 
de viviendas, no hace referencia solamente a la escasez 
de viviendas, sino, también incluye los problemas 
de calidad, haciendo énfasis en la falta de títulos de 
propiedad, los materiales de construcción (estado y 
uso), incluyendo la falta o carencia de servicios básicos. 

1.1 Problemática

Los datos de vivienda expresados sobre déficit habitacional 
son el resultado de una situación de pobreza y exclusión -
que afecta a amplios sectores de la población. 

La exclusión se basa en condiciones sociales adversas, 
como es  la carencia  de  empleo adecuado y  estable, 
la falta de acceso a créditos bancarios, ausencia de 
conocimiento o asesoramiento técnico, y la ausencia 
de titularización de la propiedad y de la tierra. 

Todo lo mencionado anteriormente se relaciona con la 
realidad de la Provincia de Loja, especialmente en la zona 
rural. De acuerdo con los datos del INEC (2010), en la 
parroquia Nambacola existen 1260 viviendas, de las cuales 
1080 se encuentran habitadas y 290 son hogares hacinados. 
Entre estos datos destaca la cantidad de viviendas en 
condiciones de habitabilidad irrecuperables que son de 
827, que representa un 65,63% del total de viviendas en 
la parroquia rural. Con esto queda demostrado el déficit 
de viviendas que presenta la provincia de Loja y el país en 
general.
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Este trabajo parte desde la investigación del deterioro de 
las viviendas que han llegado a un estado de irreparabilidad, 
principalmente en las zonas rurales de la provincia de Loja, 
resaltando este problema en la zona de estudio que en 
este caso corresponde a la parroquia Nambacola.
  
La investigación permitirá conocer a detalle los procesos de 
consolidación de la parroquia, con lo cual se estima llegar 
a una propuesta de vivienda de interés social que permita 
dar una solución para remediar el problema expuesto en 
el apartado anterior, y de esta forma mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de la parroquia.
 
Una propuesta de vivienda de interés social implementando 
estrategias bioclimáticas nace con el fin de dar una 
alternativa de solución a las viviendas que se encuentran en 
estado irrecuperable, así como, también brinda una posible 
solución al déficit de vivienda presentado en la parroquia, 
esta es una forma de respuesta ante las necesidades de los 
habitantes de la parroquia de Nambacola.
 
Si bien conocemos las políticas de vivienda y de 
ordenamiento territorial, se ha podido evidenciar que, 
la vivienda de interés social a nivel local y nacional, es 
un elemento olvidado o poco planificado en el ámbito 
de diseño. El nivel de condiciones de habitabilidad y 
sustentabilidad, como de interés social, no es la óptima, en 
consecuencia, las intervenciones son inconclusas.
 
 La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y  Gestión 
de Suelos (LOOTUGS, 2016) establece en su artículo 
75 que: “los gobiernos autónomos y descentralizados, 
municipales o metropolitanos tienen la obligatoriedad del 
levantamiento de información física, social, económica y 
legal de todos los asentamientos de hecho localizados en 
su territorio”(p. 18). Este artículo explica la necesidad y la 
demanda de tener una lectura clara acerca de la carencia 
de viviendas cada vez más en nuestro territorio local.

1.2. Justificación

En las viviendas de interés social se ha notado algunas 
deficiencias tanto en la habitabilidad como en su estado 
físico no son las mejores, por lo que cuando se plantean 
estos programas de vivienda se trata de abaratar costos y 
de que sea accesible para las personas de bajos recursos.

La importancia de abordar este tema de investigación 
radica en solucionar los problemas existentes en la vivienda 
de interés social y de esta manera plantear una propuesta 
en la cual se implementarán estrategias bioclimáticas 
mediante el sistema de construcción denominado Steel 
Framing.  Esta alternativa nace de la oportunidad que ofrece 
la presente investigación, en donde se expresa el estado 
actual de las viviendas en la parroquia de Nambacola, 
las cuales se encuentran en un estado de irreparabilidad, 
principalmente debido a que ya cumplieron su vida útil.
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¿Qué características arquitectónicas debe poseer una 
propuesta de vivienda de interés social en la parroquia 
Nambacola que incorpore el sistema constructivo Steel 
framing para reducir el déficit de vivienda existente? 

1.4. Hipótesis

La propuesta de vivienda de interés social para los 
habitantes de la parroquia Nambacola, presenta 
características arquitectónicas y tecnológicas que permiten 
reducir costos y optimizar espacios utilizando el sistema 
constructivo Steel Framing.

1.3. Pregunta de investigación 1.5. Objetivos

Objetivo general

Plantear una propuesta de vivienda de interés social 
implementando estrategias bioclimáticas mediante el 
sistema de construcción Steel Framing en la parroquia 
Nambacola.

Objetivos específicos

• Analizar las características y lineamientos  de las 
viviendas de interés social, asi como tambien el 
sistema constructivo Steel framing.

• Analizar el área de intervención para determinar 
las caracteristicas propias del lugar, con el fin de 
incorporarlas en la fase de diseño.

• Diseñar un proyecto arquitectónico de vivienda de 
interés social, que solvente aspectos bioclimáticos y 
de confort dentro de la vivienda. 
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1.6. Metodología de investigación

A continuación, en este punto se presenta los diversos 
aspectos metodológicos de la investigación propuesta. 
En primer lugar, se describe la configuración que se ha 
adoptado sobre la base del modelo de investigación, 
posteriormente, se describe la estratégica de indagación 
y el diseño de la investigación. Lo cual permitió realizar 
el análisis general referente a los aspectos de diseño y 
diagnóstico, obteniendo resultados relacionados con la 
propuesta.
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Tabla 1
Déficit habitacional (1996) de América Latina y el Caribe

Entre la década del 60 hasta fines del 90, la población en 
el planeta aumentó, hasta el punto de duplicarse,  pasó de 
3.000 millones de habitantes a 6.000 millones (León, 2015). 
De  esta población mundial, Latinoamérica representa el 8 
%, es decir, ha aumentado de 240 millones de habitantes 
a 480 millones. Ante este aumento considerable, en 
la actualidad, cerca de 360 millones de habitantes 
optaron por asentarse en zonas urbanas (Salas, 2002). 
 
En la Tabla 1, se puede observar el déficit habitacional 
de América Latina y el Caribe; el 48 % de las viviendas 
son rehabilitadas, de este 48 %, el 52 % corresponde a 
América del Sur, es decir, cerca de 19’402.000 viviendas; 
mientras que, para el caso de viviendas nuevas, cerca 
de 18’063.000 viviendas se crearon en América del Sur 
(Salas, 2002). Cabe recalcar que el número de personas 
por viviendas fluctúa entre cuatro o cinco personas. 
 
De acuerdo con los censos estadísticos que se realizan en 
los diferentes países, a comienzos de los años noventa, 
existían cerca de 93 millones de viviendas particulares. 
Según los datos publicados por la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, en el año 2009 alrededor 
del 33 % de los hogares latinoamericanos presentan 
condiciones de pobreza, de esta población el 13 %, se 
encuentra en una  situación de indigencia; además, el 37 
% de las viviendas, son inadecuadas para su uso (CEPAL, 
2018). El 21 % de estas viviendas, puede convertirse en 
habitables mediante renovaciones (Reyes, 2013).

2.1. La vivienda en Latinoamérica

Figura 1
Principales problemas en las viviendas de América Latina

Nota: La figura anterior representa los principales 
problemas en las viviendas de América Latina, adaptado 
por el autor, (2022).

Nota: La tabla anterior presenta el déficit habitacional de 
Latinoamérica y el Caribe, tomado de Salas, (2002).
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De acuerdo con Carranza y Cisneros (2014), manifiesta que, 
en 1928, se inicia la caja de pensiones del Ecuador. Dicha 
entidad gubernamental fue la primera institución pública 
en brindar alternativas para hacerle frente al problema 
social relacionado con el ámbito  habitacional, que para 
ese entonces era de conocimiento público en el país.  
 
Es así como, desde los años 30, este déficit de viviendas 
en el país se convirtió en una problemática, y la forma 
en como el Ecuador le hizo frente, fue a través de la 
construcción de los primeros bloques multifamiliares.  
 
Rosero (2018) señala que, el déficit de viviendas en aquel 
tiempo, condujo a que el 26 de mayo de 1961, en el 
gobierno de José María Velasco Ibarra, el estado brinde 
las facilidades para la conformación del Banco Ecuatoriano 
de la vivienda; pero no fue hasta el 23 de julio del mismo 
año, en que está entidad estatal empieza a funcionar y a 
captar fondos que bordeaban los $ 10’600.000, a través de 
la suscripción del Contrato de Garantía entre el Gobierno 
del Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  
 
El objetivo de esta institución gubernamental fue, reducir el 
déficit de vivienda, de esta forma para el año de 1962, nacen 
las Mutualistas de ahorro, y los créditos de vivienda públicos 
y privados, estas entidades permitían el fácil acceso para 
la clase media, dicha estrategia mitigó considerablemente 
este problema social habitacional (Rosero, 2018). 
 
De acuerdo a los censos estadísticos que se realizan en los 
diferentes países, a comienzos de los años noventa, existían 
cerca de 93 millones de viviendas particulares. Según los 
datos publicados por la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), en el año 2009 alrededor del 33 
% de los hogares latinoamericanos presentan condiciones 
de pobreza, de esta población el 13 %, se encuentra en una  
situación de indigencia; además, el 37 % de las viviendas, 
son inadecuadas para su uso. El 21 % de estas viviendas, 
puede convertirse en habitables mediante renovaciones 
(Reyes, 2013).

2.2. Origen de la vivienda de interés social 
en Ecuador

2.3.1. Diseño arquitectónico de viviendas 
progresivas de interés social

Se crea un diseño de vivienda con un fin progresivo 
y de interés social; según Araujo (2017), este diseño 
consideraba los requerimientos básicos para 
que las  familias de bajos recursos económicos 
puedan acceder a una vivienda digna. Esta fue 
una oportunidad para mejorar la calidad de 
vida de la población ecuatoriana, que en lo 
posterior permitirá el uso de diversos sistemas de 
construcción con este fin de interés social, como es 
el caso del sistema de construcción Steel Framing. 
 
En este sentido, la presente investigación, con 
base en lo descrito anteriormente, pretende 
diseñar un prototipo de vivienda con materiales 
prefabricados, los cuales tienen como fin mejorar 
los estándares de calidad, disminuyendo los 
tiempos de edificación, al  mismo tiempo que, 
disminuyen la contaminación ambiental y el 
abaratamiento de costos en la construcción. 
 
Actualmente, no se ha implementado o propuesto 
un sistema gradual de autoproducción de la vivienda, 
como es el sistema de construcción Steel Framing. 
Los datos encontrados en este análisis demuestran 
que, el 45,45 % de la población no a autoproducido 
su vivienda, debido principalmente al nivel de 
ingresos económicos, el cual no les permite acceder 
a ningún programa de vivienda de interés social. Se 
puede acotar que la vivienda de interés social deber 
ser flexible ante el usuario, evitando en lo posible 
superar la capacidad de endeudamiento de las 
personas que accedan a este programa. 

2.3. Estado del arte
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De acuerdo con Culcay y Maldonado (2016),  señalan que, 
el principal objetivo de la producción de vivienda de interés 
social  está dirigido a mejorar la situación habitacional de 
la población más vulnerable del país, incluyendo a las 
construcciones informales, las cuales son la única alternativa 
de vivienda para las personas de bajos recursos económicos.  
 
Por tal razón, este estudio está enfocado en generar 
una propuesta de vivienda dirigida precisamente a este 
grupo vulnerable,  que se encuentra dentro del anillo 
urbano de la ciudad de Cueca, por citar un ejemplo. 
 
En el caso de las viviendas ofertadas por el municipio, 
si bien han tratado de reducir costos en el diseño de 
las viviendas de interés social, los resultados no han 
sido los esperados, puesto que, se ha incrementado 
el déficit cualitativo de las viviendas de interés social, 
a esto también se le suma los obstáculos relacionados 
con el financiamiento y las ayudas estatales brindadas a 
los grupos poblacionales que no son sujetos a créditos 
y que no poseen terrenos propios. Todo esto ocasiona 
que las personas opten por establecerse en la periferia 
de la zona urbana, como es el caso de los asentamientos 
informales dentro y fuera del área urbana de la ciudad.   
 
Este estudio fue parte del Proyecto de investigación: 
“Sustitución de sistemas y productos industriales no 
sustentables utilizados en la vivienda social y el urbanismo en 
el Ecuador por nuevos productos y sistemas innovadores” 
(PVS), realizado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
de la Universidad de Cuenca en 2014, y actualmente es 
parte del programa de investigación y laboratorio In. Lab, 
que es un centro de producción y fabricación de sistemas 
y prototipos, basados en la innovación generada por la 
investigación aplicada.

2.3.2. Prototipo de vivienda social 
sostenible diseño de una vivienda de 
interés social de clima frío para la ciudad 
de Cuenca

Veliz (2019), hace referencia al derecho constitucional 
en el Ecuador, el cual manifiesta que, todas las 
personas deben tener acceso a una vivienda digna. 
Como es de conocimiento general, las viviendas de 
interés social no se acomodan a las necesidades de las 
familias, ni al clima específico de la ciudad, se prioriza 
siempre el ámbito económico para su construcción.  
 
En el artículo, se discute los ejemplos de urbanización 
y los proyectos de vivienda de interés social durante 
las últimas 5 décadas, esto con el fin de analizar las 
transformaciones que se han dado en relación con las 
viviendas y la población a lo largo de este periodo.   
 
Se pudo evidenciar que existen tendencias negativas 
en cuanto al uso del suelo, el cual repercute 
sobre el ambiente térmico de las viviendas.  
 
Por otro lado, la vivienda deja de considerarse un 
mero espacio social, y se convierte en un proceso, 
el cual sufre transformaciones dependiendo de las 
familias que las habitan, las cuales las adecuan a sus 
necesidades, las mismas que cambian con el tiempo.  
 
Es así, como los proyectos de vivienda de interés social, 
deben direccionarse a prever y orientar las transformaciones 
progresivas en las viviendas, haciendo énfasis en lograr 
la mejor calidad de vida con el menor costo posible.  
 
Sin embargo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en 
Ecuador (2018), no considera lo mencionado, y continúa 
desarrollando proyectos repetitivos de vivienda, los 
cuales no ofrecen la flexibilidad necesaria para asimilar las 
transformaciones antes mencionadas.

2.3.3. Análisis de factibilidad para la 
construcción de viviendas de interés social 
con el sistema “Steel Framing”. (Caso de 
aplicación “Ciudad El Rosario” cantón 
Rumiñahui)
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1. La vivienda de interés social promovida por el MIDUVI 
continúa la tradición de la vivienda social que se ha 
desarrollado en el país, y ha sufrido transformaciones 
negativas, de tal forma que no se considera las 
necesidades de las familias que las habitan, ni tampoco 
el confort térmico tan anhelado.

2. En la actualidad no se ha propuesto un sistema de 
autoproducción de la vivienda, los datos lo corroboran, 
cerca del 45,45 % de la población del país, no 
autoproducido su vivienda, a razón de que sus ingresos 
económicos no les permiten acceder a créditos, 
pues superan su capacidad de endeudamiento.  

3. Las viviendas  construidas por el municipio, han 
tratado de reducir costos en algunas fases como son 
los acabados, incrementado el déficit cualitativo de 
la vivienda, que realza las falencias en el ámbito de 
estructura, espacio y disponibilidad de las áreas en las 
viviendas, sumado a esto, también se hace hincapié 
en la dificultad del financiamiento y la poca ayuda 
que reciben los grupos poblacionales que no pueden 
acceder a créditos para construcción de viviendas.

4. Todo lo mencionado, se ve reflejado en los 
asentamientos  informales, lo cual lleva a la población 
a ubicarse en las periferias de la zona urbana y rural

5. Por lo tanto, las viviendas no son un mero producto 
físico, si no tienen una connotación más específica, 
la cual se relaciona con la habitabilidad y el confort 
que pueden brindar, el mismo que se transforma de 
acuerdo a las familias que las habitan, las mismas que 
la transforman para mejorar su calidad de vida. 

2.3.4. Conclusiones
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Figura 3
Ubicación Quinta Monroy

2.4.1. Quinta Monroy

• Ubicación: Iquique Chile

• Año de Construcción: 2003

• Área: 5000 m2

• Arquitectos: Elemental

• Número de viviendas: 100

La ubicación de este proyecto es en Iquique, Chile. En 
este caso de estudio, se desarrolla en razón de que, 
existían 100 familias que serían erradicadas, al ocupar 
ilegalmente un terreno de 0.5 hectáreas, estas familias 
deberían ser trasladadas a la periferia, a pesar del alto 
costo que tiene el suelo en esta zona (Aravena, 2003). 
 
El Ministerio de Vivienda en uno de sus programas 
llamado: Vivienda Social Dinámica sin Deuda (VSDsD), 
permite el desarrollo de actividades orientadas a 
los más pobres, aquellas personas que no posee 
capacidad de endeudamiento, para este grupo de la 
sociedad se estima un subsidio de $ 7500 por familia, 
con el mismo que financia la compra del terreno.  
 
La zona donde se encuentran las viviendas, son sitios 
estratégicos, equipados con todas las comodidades 
posibles y en donde cuentan con equipamientos de 
salud, deporte, educativos, entre otros (Aravena, 2003). 
 
Se tomó este referente arquitectónico de la Quinta Monroy, 
por el enfoque en las estrategias de flexibilidad como es  la 
progresividad en la vivienda de interés social, la utilización 
de sistemas constructivos; dándonos a conocer pautas de 
cómo se han desarrollado las edificaciones.

2.4. Referentes Arquitectónicos

Figura 2
Quinta Monroy

Nota: La imagen muestra la Quinta Monroy, tomado de, 
Plataforma Arquitectura ©, (2022).

Nota: Figura adaptada por el autor, muestra la ubicación 
de la Quinta Monroy, tomado de, Plataforma Arquitectura 
©, (2022). 
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Figura 4
Análisis del proyecto (Tipo A,B,C)

Se ha tratado de implementar sistemas constructivos 
o proyectos de vivienda de interés social, pero estos no 
han permitido dar solución al problema, en el análisis 
del proyecto se han considerado, una casa aislada por 
lote tipo A,  el cual ha evidenciado la deficiencia del uso 
de suelo, a razón de que solamente 35 familias ocupan 
el terreno. El tren de casas de dos pisos, es el tipo B, en 
el cual la distribución es mucho mejor en comparación 
con el Tipo A, el terreno es ocupado por 66 familias.  
 
Pero, al reducir el tamaño del lote (a) hasta igualarlo 
con el de la casa (b) se habría obtenido, más densidad, 
pero esto provocaría hacinamiento en el proyecto. 
 
Por último, el tipo (c) solucionaba el problema relacionado 
con el número de familias que podían ocupar este espacio, 
con este diseño el espacio puede ser ocupado por 100 
familias, sin embargo, para las viviendas de interés social 
esta medida no constituye una alternativa, debido a que 
no cumple con los parámetros de crecimiento relacionados 
con este tipo de viviendas.

TIPO A

Figura 5
Análisis del proyecto, tipología empleada

TIPO B

TIPO C

Nota: Figura adaptada por el autor, muestra el análisis del 
proyecto, tomado de, Plataforma Arquitectura ©, (2022). 

Nota: Figura adaptada por el autor, muestra la tipología empleada por el proyecto, tomado de, Plataforma Arquitectura 
©, (2022). 



UIDE - CIPARQ

Propuesta de vivienda de Interés Social aplicando estrategias bioclimáticas mediante el sistema constructivo Steel Framing. 
Caso aplicativo Parroquia Nambacola.

P.
 2

8

La edificación implementada en este proyecto se llamó 
“edificio paralelo”, debido a su estructura; una vivienda y un  
“departamento en paralelo”. Se encuentra conformada 
por un edificio permeable, en el cual el dueño del 
primer piso crece horizontalmente; mientras que, 
el dueño del segundo piso crece verticalmente. 
 
En el emplazamiento planteado,  el arquitecto Aravena 
consideró como punto central un espacio colectivo, el 
cual es el patio, el mismo que tiene la capacidad de 
dar cabida con éxito a las vidas urbanas, funcionan en 
tamaños cercanos a las 20 familias para evitar el exceso 
de calles que incrementarían el costo de la urbanización. 
 
En figura 7, se puede observar la primera etapa del 
proyecto, que consta de: sala, comedor, cocina, 
baño y dormitorio; mientras que, en las futuras 
ampliaciones, se implementarían 3 dormitorios, los 
cuales se construirán de acuerdo al crecimiento familiar. 
 
A continuación, en la figura 8, se puede visualizar las mismas 
estrategias de ampliación que tiene la vivienda tipo 2, pero 
con la diferencia que esta tipología crece verticalmente.

Figura 6
Análisis del proyecto (expansión)

Figura 7
Tipología de vivienda 1

Primera Etapa
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Figura 8
Tipología de vivienda 2

Primera Etapa
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Nota: Figura adaptada por el autor, muestra la tipología 
de vivienda 1, tomado de, Plataforma Arquitectura ©, 
(2022).

Nota: Figura adaptada por el autor, muestra un análisis del 
proyecto, tomado de, Plataforma Arquitectura ©, (2022).

Nota: Figura adaptada por el autor, muestra la tipología 
de vivienda 2, tomado de, Plataforma Arquitectura ©, 
(2022).
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2.4.2. WUK 01 Sacha-Yacu

• Ubicación: Pallacta Ecuador

• Año de Construcción: 2016

• Arquitectos: ERDC Arquitectos

• Número de viviendas: 1

Esta vivienda se la trabaja desde dos puntos de 
vista: el primero hace referencia al esfuerzo en la 
construcción, y el segundo se refiere a la carga física 
que realiza un trabajador durante sus jornadas laborales. 
 
Se utiliza la madera y se la trabaja con sus propias 
manos, permitiendo tener un reaprendizaje. Es así 
como, el oficio del artesano cobra valor cuando 
se comprende las dificultades de su tarea y las 
destrezas con las que se desempeña (Rodas, 2012). 
 
Se trata de aprender, de dominar los materiales 
con los que siempre se ha construido, y que han 
sido relegados por ignorar su funcionamiento.  
 
Rodas, (2012) comenta que, al referirse a la madera, 
los problemas se los resuelve con estrategias sencillas. 
La madera expuesta a la intemperie se la cubre y/o 
protege. La fachada, que queda expuesta, es quemada, 
para evitar el crecimiento de hongos o plagas. 
 
En la construcción se trata de causar el menor impacto 
ambiental disminuyendo al máximo la huella de carbono. 
Es por ello, que la estructura no tiene hormigón. Las 
columnas metálicas descansan sobre placas planas y 
separan a la casa del suelo. Todas las piezas son modulares 
y desen-samblables, para que cuando esta haya cumplido 
su ciclo, se desmonte y la naturaleza no haya sido afectada 
en lo absoluto (Rodas, 2012).

Figura 9
Vivienda Sacha Yacu (sistema constructivo)

Nota: Figura adaptada por el autor, sistema de vivienda 
Sacha Yacu tomado de, Plataforma Arquitectura ©, (2022).
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2.4.3. Conclusiones

Tabla 2
Conclusiones del análisis de referentes

Nota: La tabla anterior, presenta la conclusiones del anáisis de referentes, tomado de, Plataforma Arquitectura ©, (2022).
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2.5. La Vivienda

Cooper (1995) menciona que, una vivienda es el lugar o 
espacio físico donde diariamente las personas realizan 
actividades básicas para su vida, es el espacio físico donde 
las personas regresan luego de su jornada de trabajo. Desde 
la perspectiva de la psicología, la vivienda es la zona de 
cobijo y donde se desempeñan las conductas domésticas. 
 
Una vivienda no es solo un conjunto de paredes 
estructuradas; si no, más bien es una estructura que se 
adapta para tratar de aportar la mayor satisfacción a las 
personas que la habitan, tal como lo afirma (Tognoli, 1987). 
En conclusión, una vivienda no es lo mismo que un hogar, tal y 
como lo menciona (Gifford 2007). Una vivienda es un conjunto 
de interrelaciones culturales, demográficas y psicológicas, 
que las personas suelen asociar a una estructura física. 

Figura 10
Estructura de la vivienda

2.5.1. Tipología de la vivienda.

• Vivienda Unifamiliar

Son aquellas que son habitadas por una sola persona o una 
familia, por lo general, estas suelen estar compuestas por 
1 o 2 pisos; rodeadas en algunas ocasiones por un espacio 
verde, no cuentan con vecinos adosados o que vivan abajo 
o arriba de ellos, salvo en algunas excepciones. Entre 
este tipo de vivienda se encuentran el palacio, la villa, el 
búngalo y el chalet (Baquerizo, 2019).

• Vivienda Multifamiliar

De acuerdo con el Reglamento Nacional de Edificaciones 
(2018), una vivienda multifamiliar, es aquella que, posee 
una edificación con dos o más unidades de vivienda, la 
misma en que sus ocupantes, mantienen la copropiedad 
del terreno y las áreas de servicios comunales. Como es 
el caso de las áreas de circulación, bajantes de basura, 
estacionamientos, acometidas de servicio, áreas verdes y 
sociales (Baquerizo, 2019).

• Conjunto residencial

El Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE, 2018), 
menciona que, un conjunto residencial, se encuentra 
conformado por dos o más viviendas en diversas 
edificaciones independientes, con la particularidad de 
que el terreno es de propiedad común. Se encuentran 
organizados en edificaciones o viviendas, ya sea en 
una calle, en una cuadra o una manzana. Suelen ser 
edificaciones similares en estilo y acabado, y son manejadas 
por una misma administración. Estas edificaciones o 
conjunto residencial suelen albergar de 50 a 400 personas 
(Baquerizo, 2019).

Nota: La figura anterior, presenta la estructura de la 
vivienda común, tomado de, Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda (MIDUVI) y Secretaría de Gestión de 
Riesgos (SGR), (2016).
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2.6. La habitabilidad

En algunos escenarios han tocado el tema de la 
habitabilidad, como es el caso de los Congresos 
Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM) y las 
Cumbres Mundiales del Hábitat. 
 
Se ha construido una preocupación en base este término, 
dicha preocupación ha llegado a Instituciones a nivel 
mundial, nacional y municipal.
 
Estas viviendas deben responder a las necesidades de sus 
habitantes, proporcionándoles altos niveles de satisfacción 
al habitarlas. Para lograr una habitualidad, se debe tomar 
en cuenta aspectos como la cultura, este aspecto es 
de gran importancia porque debe existir una relación 
entre el espacio físico y el residente (Orozco et al., 2013). 
 
Landázuri y Mercado (2004) mencionan que, la habitabilidad 
concibe dos perspectivas, entre ellas se destaca la 
habitabilidad interna o aquella habitabilidad que se 
desarrolla en el interior de la vivienda, y la habitabilidad 
externa, en la cual se considera la relación entre la vivienda 
y el vecindario donde se ubica, e incluye cobertizos, 
garajes, fachadas, patios, bancas, edificios, el barrio, etc.  
 
Por lo mencionado anteriormente, se puede deducir que, 
la habitabilidad se interrelaciona con el aspecto urbano, 
y como sus habitantes se desarrollan en este espacio, 
por lo tanto, se puede medir objetivamente mediante 
la valoración del espacio y las cualidades de la vivienda 
(Olmos y Haydeé, 2008).

2.6.1. Condiciones de habilitad

Este concepto ha sido estudiado desde diferentes visiones 
epistemológicas, con sus respectivos enfoques como 
es el caso de del subsistema social y el ecológico, estos 
enfoques exponen que, la habitabilidad se trata de la 
relación de aspectos sociales y económicos, con el fin de 
obtener bienestar y equidad social (Allen, et al., 1994). 
 
De acuerdo a Nareo y Rueda la habitabilidad en una vivienda 
es compartida, por ello el problema al que se enfrentan las 
ciudades se relaciona con mejorar la habitabilidad y a su 
vez la calidad de vida. Pero esta mejora en la calidad de 
vida de los ciudadanos depende la relación entre factores 
sociales, económicos, ambientales y físico-espaciales.  
 
Desde el punto de vista capital, “la habitabilidad debe 
poseer un fácil acceso a los equipamientos básicos y 
servicios públicos” (Nareo y Rueda, 1996, p. 85).

• Confort térmico

El hombre a lo largo de la historia siempre ha buscado la 
comodidad para satisfacer sus necesidades, partiendo de 
este principio, el hombre en la actualidad busca crear un 
ambiente térmicamente cómodo, por ello, la preocupación 
recae precisamente en el momento del diseño de edificios.  
 
En la Norma ISO 7730 (2016), define el confort térmico 
como “Esa condición de mente en la que se expresa 
la satisfacción con el ambiente térmico” (p. 19). Esta 
definición es compartida por gran parte de profesionales 
y público en general, pero no es una definición fácil 
de trasladar a parámetros físicos (Chávez, 2002). 
 
En referencia al acondicionamiento climático de edificios, 
el confort térmico es una variable de gran importancia 
para el diseño. Además de las variables de temperatura 
y humedad, se debe evaluar el estado del movimiento 
del aire, y la temperatura de las superficies envolventes 
de las viviendas, debido a que, estas variables afectan 
directamente a las personas que habitan las viviendas 
(Pallisé, 1993).
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• Confort Acústico

El confort acústico dentro de una vivienda se relaciona con 
el diseño de los espacios, dispositivos y equipos necesarios 
para contar con una buena audición, tanto dentro como fuera 
de la vivienda. El contar con una buena audición (percepción) 
entraña procesar adecuadamente la información 
adquirida, interactuando de forma más eficaz con el medio 
ambiente (ligado directamente con la comunicación).  
 
Cabe recalcar, que cuando el sonido excede los límites que 
el ser humano puede soportar se convierte en ruido, que es 
un indicador de contaminación acústica y puede afectar la 
salud de las personas a largo plazo (Pallisé, 1993).

• Confort Lumínico

El confort lumínico, para las personas en una vivienda, 
es indispensable, además, se puede medir a través de la 
percepción de la luz por medio del sentido de la vista. 
La diferencia consiste en que, el confort lumínico hace 
referencia a los aspectos físicos, fisiológicos y psicológicos 
relacionados con la luz; mientras que, el segundo se refiere 
a los aspectos psicológicos relacionados con la percepción 
espacial, y de los objetos que rodean al individuo.  
 
Parte del confort lumínico, tiene relación con la luz sola que 
es emitida durante un día y la luz artificial que se puede 
emplear en el diseño (Pallisé, 1993).

2.6.2. Espacios mínimos de vivienda

Es el espacio físico, por habitante y por vivienda, son 
aspectos que varían basándonos en parámetros, entre los 
cuales destaca, la economía, el tamaño de la familia, la 
cultura, la composición de la familia, el clima, las exigencias 
sociales, la construcción, el número de tabiques, las 
instalaciones, y las funciones dentro de la vivienda.  
 
Además, el área mínima también se debe al método de 
medición, por ejemplo, en algunos casos se incluyen las 
áreas de circulación o áreas comunales, etc. El área neta, 
descontando las áreas ocupadas por la construcción, esta 
puede variar entre 6 a 12 m² por habitante, de acuerdo al diseño.  
 
En el caso de Ecuador, esta medida puede fluctuar 
entre 7 a 9 m² por habitante, lo que significa 
de 7,5 m² a 10 m² por habitante (INEN, 1993). 

• Dormitorio

En el caso de un dormitorio debe existir una relación 
entre el espacio ocupado por el mobiliario y el espacio 
para circular, además, se debe considerar el confort y la 
comodidad del dormitorio. Siguiendo las reglas de la 
coordinación modular, con un módulo básico de 10 cm y 
un multi módulo de 30 cm, se puede determinar un espacio 
o ancho mínimo, un margen de variación y un espacio 
máximo (INEN, 1993).
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• Cocina – Comedor

La cocina, puede combinarse con el comedor, siempre y 
cuando no se cocine a leña o tenga chimenea. Se determina 
los espacios mínimos para las instalaciones y circulación, 
tomando como referencia la coordinación modular. Según 
los modelos recomendables de fregadores se obtiene los 
siguientes anchos nominales para espacios de cocina (Ver 
Tabla 3) (INEN, 1993).

• Unidades sanitarias
 
En términos económicos es recomendable que las 
instalaciones sanitarias se encuentren en el mismo 
espacio, en este espacio se debe incluir las instalaciones 
para lavar las prendas de vestir. Cabe recalcar 
que, en el caso del uso de la tina, no se considera 
para la situación de vivienda mínima (INEN, 1993). 
 
El espacio de las unidades sanitarias estaría compuesto 
por, el inodoro 0,9 m x 1,2 m = 1,08 m², cuando se tienen un 
lavabo pequeño junto al inodoro; el mínimo recomendable 
de los espacios modulares, 1,5 m x 0,9 m = 1,35 m²; 2,4 m 
x 1,2 m = 2,88 m² y el espacio de 1,8 m x 1,8 m = 2,34 m²; 
el espacio de 1,5 m x 0,9 m puede ser combinado con una 
unidad separada de 0,9 m x 0,9 m lo cual da 1,35 + 0,82 + 
2,16 m². 
 
El espacio mínimo para dos máquinas o dos lavaderos de 
ropa es 1,2 m x 1,5 m = 1,80 m², y, con un poco más de 
espacio de movimiento, 1,5 m x 1,5 m = 2,25 m² (INEN, 
1993).

Tabla 3
Medidas modulares de un dormitorio

Tabla 4
Medidas modulares de una cocina y comedor

Nota: La tabla presenta las medidas modulares de un 
dormitorio, tomado de INEN, (1993).

Nota: La tabla presenta las medidas modulares la cocina y 
el comedor, tomado de INEN, (1993).
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• Zonificación

En el caso de viviendas alineadas y superpuestas, se debe 
considerar el aspecto económico y el orden, de tal forma 
que se facilite el acceso a la infraestructura, como es el caso 
del sistema de tuberías, por citar un ejemplo. 
 
En este tipo de viviendas se economiza en los sistemas de 
aducción de agua, y de desagüe, colocando los espacios 
de servicios y de cocina de una casa adosada a otra, o de 
la zonificación, se pueden agrupar los espacios que tienen 
características similares (INEN, 1993).

2.7. Sistemas constructivos

- Sistema constructivo en hormigón armado

Se emplea hormigón reforzado con barras o mallas de 
acero estructural. El hormigón armado es utilizado en 
construcciones de toda clase, como es el caso de caminos, 
puentes, túneles, obras industriales y, además, en obras 
marítimas. 
 
Se emplea el hormigón debido a que permite transmitir los 
esfuerzos de tracción a los que está sometida la estructura. 
Este material posee gran resistencia a la compresión, pero 
su resistencia a tracción es pequeña (Pérez, et al., 1994).

- Sistema constructivo en estructura metálica

La estructura metálica posee características físicas que lo 
hacen perfecto para la construcción; además, el acero, 
cuando la construcción se basa en armaduras, es ideal 
(Rhodes, et, al., 2005). 
 
La armadura conforma un conjunto de triángulos, 
resultante de la combinación de barras unidas entre ellas. 
La aplicación de esta geometría, permite que las armaduras 
pueden dotar de gran estabilidad sobre grandes distancias 
con muy poco peso. 
 
La construcción, con base de articulaciones de acero, 
trabaja a compresión y tensión, lo cual le otorga soporte 
a la estructura.
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2.8. Sistema constructivo Steel framing

Este es un sistema innovador en el cual los perfiles 
de acero galvanizado reemplazan la estructura de 
hormigón. Esta estructura se construye de forma 
similar a un “mecano”, completándose con placas 
normalizadas de roca, yeso de grandes variables y texturas.  
 
Este es un sistema ágil, versátil, liviano, flexible y sustentable, 
logrando concebir una calidad superior a la de construcción 
de mampuesto, ya sea para construir una vivienda, un 
edificio de baja altura o realizar entrepisos en obras.  
Este sistema es uno de los más empleados en el mundo y 
ahora se encuentra creciendo de forma sostenida en el país 
(Freitas y Morales, 2007).

2.8.1. Ventajas del uso del sistema constructivo 
Steel framing

A continuación, se presentan los principales 
beneficios y ventajas del uso del sistema Steel 
Framing (SF) en la construcción de edificios: 
 
Los productos son estandarizados de tecnología avanzada, 
la materia prima utilizada, en los procesos de fabricación, 
sus características técnicas y de acabado, sus revisados 
minuciosamente para pasar los controles de calidad. 

• El acero es un material de comprobada resistencia, 
que se somete a los más altos estándares de 
calidad, logrando una mayor precisión dimensional 
y un mejor desempeño de la estructura. 
Facilidad de suministro de los perfiles elaborados en 
frío, que sean de producción estándar por la industria 
local.

• Durabilidad y vida útil de la estructura, debido 
al proceso de galvanización de las chapas 
a partir de las que se obtienen los perfiles. 
 Facilidad de montaje, manejo y transporte debido al 
bajo peso de los elementos.

• Construcción en seco, lo que minimiza el uso de 
recursos naturales y los desperdicios.

• Los perfiles perforados previamente y la utilización de 
los paneles de yeso y cartón, facilitan las instalaciones 
eléctricas e hidráulicas.

• Mejores niveles de desempeño termo acústico, se 
logran mediante la combinación de materiales de 
cerramiento y aislamiento.

• Facilidad de ejecución de las uniones.
• Rapidez de construcción, el terreno se transforma en 

el sitio de montaje.
• El acero es un material incombustible.
• El acero puede ser reciclado sin perder sus 

propiedades.
• Gran flexibilidad en el proyecto arquitectónico, sin 

limitar la creatividad del arquitecto (Freitas y Morales, 
2007).

Figura 11
Vivienda en Steel Framing

Nota: La figura presenta una vivienda construido con el 
sistema Steel Framing, tomado de, Freitas y Morales, 
(2007).
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2.8.2. Aplicaciones
Tabla 5
Aplicaciones del sistema steel framing

Nota: La figura presenta un colash de viviendas construido con el sistema Steel Framing, elaborado por el 
autor, (2022).
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2.8.3. Partes del sistema constructivo Steel Framing

2.8.3.1. Paneles de muros

Estos paneles de muros, sirven como tabiques de un 
edificio, y como sistema estructural de esta edificación. 
Cuando los paneles se asocian a elementos de separación, 
cumplen la misma función que las paredes.  Estos paneles, 
cuando conforman la estructura, soportan las cargas 
de la edificación; y pueden ser internos o externos. Son 
no estructurales cuando funcionan solamente como 
cerramiento externo o división interna, cuando no ejercen 
una función estructural (Freitas y Morales, 2007).

2.8.3.2. Entrepisos

La estructura del entrepiso, en Steel Framing (Figura 9), se 
basa en el mismo principio de los paneles de muros (Freitas 
y Morales, 2007).

2.8.3.3. Cubiertas

Esta es la estructura que le brinda protección de la 
intemperie a las edificaciones, además, cumple con 
una función estética. Las cubiertas pueden variar 
de simples cubiertas planas hasta proyectos con 
gran intersección de aguas o planos inclinados. 
 
Las cubiertas inclinadas cumplen con la función de regulador 
térmico de ambientes cubiertos, debido a que, la estructura 
que conforma la cámara de aire entre la cubierta y el cielorraso 
constituye un excelente aislante térmico (Cardão, 1964). 
 
La versatilidad del sistema Steel Framing, permite el 
diseño de diversos proyectos de cubierta. Para los tejados 
inclinados, sigue el mismo principio estructural de los 
techos convencionales de madera (Freitas y Morales, 2007).

Figura 12
Panel con arriostramiento en “X”

Figura 13
Vigas de entrepiso

Figura 14 
Cumbrera compuesta de perfiles U

Nota: Imagen tomada de, Freitas y Morales (2007).

Nota: Imagen tomada de, Freitas y Morales, (2007).

Nota: Imagen tomada de Freitas y Morales, (2007).
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2.8.3.4. Cerramientos

El cerramiento se encuentra compuesto por estructuras 
o paredes en el interior o en el exterior. En el sistema 
SF,  estos cerramientos deben ser livianos, compatibles 
con la estructura. Estos componentes cubren las casas 
como una “piel”, y forman los paneles interiores y 
exteriores de la edificación (Freitas y Morales, 2007). 
 
El sistema SF posee un potencial de industrialización, 
puesto que, es dimensionado para una mayor optimización 
de la utilización de chapas y placas de revestimiento. Las 
placas son dimensionadas con un ancho de 1,20 m (o 
1,22 m), múltiplo de la modulación de 400 mm o 600 mm.  
 
Los materiales de cerramiento son más adecuados 
cuando eliminan etapas de ejecución como en el caso de 
la construcción húmeda, por ello, aplican la obra “seca” 
(Freitas y Morales, 2007).

2.8.3.5. Uniones y montajes

Estos elementos poseen una gran importancia 
en la construcción, pero pueden comprometer 
el desempeño de la estructura y encarecer los 
costos de la obra (Freitas y De Crasto, 2007). 
 
De acuerdo con Elhajj (2004), la selección de un tipo 
de unión depende de varios factores, como los que se 
menciona a continuación:

• Condiciones de carga.
• Tipo y espesor de los materiales conectados.
• Resistencia que requiere la conexión.
• Configuración del material.
• Disponibilidad de herramientas y fijaciones.
• Ubicación de montaje, en la obra misma o en una fábrica 
o taller.
• Costo.
• Experiencia de mano de obra.
• Normalización (Freitas y Morales, 2007).

Figura 15
Cerramientos

Figura 16
Uniones y montajes

Nota: Imagen tomada de, Freitas y Morales, (2007).

Nota: Imagen tomada de, Freitas y Morales, (2007).
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2.9. Estrategias de flexibilidad

2.9.1. Estrategias cualitativas

Las estrategias cualitativas producen variantes en las 
propiedades y la calidad de los componentes de la vivienda. 
Aquellas funcionan desde el punto de vista de  la perfección 
y la integridad; mientras que, la optimización está asociada 
con la capacidad de mejorar (Morales y Soler et al., 2013). 
 
En el momento en que se pretende aplicar una estrategia 
de perfectibilidad, se pretende proveer a la vivienda de 
los elementos fundamentales para tener la habitabilidad 
mínima necesaria y así, permita mejoras con el transcurso 
del tiempo.  Paricio (2000), define la perfección como ‘‘la 
reducción de una vivienda, a los elementos esenciales de 
la primera ocupación, para  que se planifiquen posteriores 
mejoras o ampliaciones’’ (Morales y Mallen et al., 2013).

2.9.2. Estrategias adaptables

Son los métodos que permiten cambiar la función de los 
espacios. Hay que  distinguir entre la flexibilidad o capacidad 
del espacio para cambiar de uso sin alterarse físicamente y la 
transformación o capacidad del espacio de cambiar mediante 
transformaciones que modifiquen su distribución interior.  
 
Las estrategias responden a la necesidad del usuario de 
una adaptación funcional de la vivienda sin tener que 
modificar sus dimensiones (Morales y Mallen et al., 2013).
 
2.9.3. Estrategias elásticas

Estas estrategias permiten cambiar la función de los 
espacios, pero en este caso se logra redimensionando las 
casas, haciéndolas aumentar o disminuir de tamaño. 

La vivienda parte de las necesidades adaptativas que 
requieren los usuarios y aumenta de tamaño a medida que 
aumenta el espacio requerido y/o la viabilidad económica, 
o viceversa (Morales y Mallen et al., 2013). 

Figura 17
Villa Verde (Estrategias cualitativas)

Figura 18
La Comuna (Estrategias adaptables)

Figura 19
Quinta Monroy (Estrategias elásticas)

Nota: Imagen tomada de, Plataforma Arquitectura ©, 
2022.

Nota: Imagen tomada de, Plataforma Arquitectura ©, 
2022.

Nota: Imagen tomada de, Plataforma Arquitectura ©, 
2022.
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2.10. Estrategias bioclimáticas

Para la arquitectura bioclimática se deben tener en cuenta 
las condiciones climáticas, aprovechando los recursos 
disponibles (sol, vegetación, lluvia, viento) para  reducir 
el impacto ambiental, tratando de minimizar el consumo 
energético, en el diseño de las edificaciones (Sánchez, 
2019). 

2.10.1. Trayectoria solar

Se debe considerar la órbita del sol en las diferentes 
estaciones del año para elaborar un diseño. La existencia 
de las estaciones está ligada al eje de rotación y traslación 
de la tierra, que no siempre es  perpendicular al plano de 
su órbita, sino que forma un ángulo que cambia según la 
época del año en que se encuentra (Sánchez, 2019). 

2.10.2. Formas de trasmisión de calor

La transmitancia de la energía en forma de calor, es una 
variable de gran importancia en el diseño de este tipo de 
sistema de construcción, esta energía puede transmitirse 
de un objeto a otro, afectando el comportamiento térmico 
de una vivienda. Esta energía, en forma de calor, suele 
transmitirse en tres formas diferentes:

Figura 20
Proyección del sol

• Conducción

Se propaga a través de la masa del mismo cuerpo; esta 
transmitancia de un material a otro, lo define como 
conductor o como aislante térmico. Por ejemplo, los 
metales son buenos conductores, y en el caso de aislantes, 
se encuentran los plásticos, maderas, aire. Por ello, en el 
invierno, para evitar la pérdida de calor, se suelen colocar 
un material que sea aislante térmico.

• Convección

Cuando un material está en estado líquido o gaseoso, 
el calor puede pasar a través del material, un fenómeno 
conocido como conducción. Hay convección natural, 
cuando el movimiento  de un líquido ocurre naturalmente, 
debido a una diferencia de temperatura, y si el movimiento 
es causado por otro fenómeno o circunstancia, entonces la 
convección es forzada. 

• Radiación

La radiación electromagnética emitida por cualquier 
material, depende de la temperatura a la que se 
encuentre este material. La sensación de calor se siente 
inmediatamente cuando se trata de la radiación infrarroja. 
El sol es la principal fuente de aportación de energía por 
radiación (Sánchez, 2019).

Figura 21
Formas de trasmisión de calor

Nota: La figura presenta la proyección del sol, tomado de,  
Sánchez, (2019).

Nota: La figura presenta las formas de trasmisión de calor, 
tomado de,  Sánchez, (2019).
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2.10.5. Forma y Orientación

La configuración de la casa influye sobre: 
 

• La superficie de contacto entre la vivienda y el exterior, 
interviene en las pérdidas o ganancias caloríficas. La 
superficie de contacto debe ser pequeña, logrando 
de esta forma un buen aislamiento, sumado a esto los 
materiales deben ser los adecuados. La presencia de 
patios, etc. aumentan esta superficie.

• La resistencia frente al viento. En este caso la altura 
es una variable que se debe tomar en consideración, 
como, por ejemplo, en el caso de una casa alta, está 
siempre una mayor resistencia a diferencia de una casa 
baja. 

• En el caso del verano, esta resistencia se convierte en 
un beneficio, puesto que, incrementa la ventilación; 
pero, cuando llega el invierno, pasa todo lo contrario 
y aumentan las infiltraciones. En el caso del tejado, la 
forma de este y la existencia de salientes influye en un 
diseño “aerodinámico” (Sánchez, 2019). 
 
La orientación de la casa influye sobre: 

• La captación solar. Es de suma importancia captar 
más energía, se debe a que, esta es la principal fuente 
de climatización en invierno. Por la ubicación de las 
viviendas y la latitud que se encuentra ubicado, es 
mejor, orientar la superficie de captación (acristalado) 
hacia el sur. La forma ideal de una casa, es cuando esta 
es compacta y alargada, cuando el lado mayor va de 
este a oeste, y en el cual se encuentran los dispositivos 
de captación (fachada, sur), y cuyo lado menor va de 
norte a sur. 

• Es conveniente disminuir la cantidad de ventanas en 
las fachadas norte, este y oeste, porque producen 
pérdidas de calor.

• La influencia de los vientos dominantes sobre la 
ventilación y las infiltraciones (Sánchez, 2019).

2.10.3. Efecto climático del suelo

El suelo posee gran cantidad de inercia térmica, la 
amortiguación de temperatura que se suele producir 
dependiendo de la profundidad y del tipo de suelo 
(Montero, 2017).
 
Para amortiguar las variaciones día - noche, el espesor debe 
ser de 20 - 30 cm, para amortiguar las variaciones entre días 
de distintas temperaturas, espesor de 80 a 200 cm, y para 
amortiguar variaciones invierno - verano, espesores de 6 - 
12 m (Sánchez, 2019).

2.10.4. Ubicación

La ubicación es de suma importancia en el momento en que 
se determina las condiciones climáticas de una vivienda, las 
mismas que deben ser consideradas en el diseño. 

En este sentido, se puede hablar de dos tipos de 
condiciones, las macro climáticas y las micro climáticas. 
En el caso de las primeras son efectos de pertenecer a 
una latitud y región predeterminada (Montero, 2017). A 
continuación, se enuncian los datos que las define:

• Las temperaturas medias, máximas y mínimas.
• La pluviometría.
• La radiación solar incidente.
• La dirección del viento dominante y su velocidad media 
(Sánchez, 2019).
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2.10.6. Aislamiento y masa térmica en la 
arquitectura bioclimática

En el ciclo diario, en el invierno la masa térmica acumula calor 
solar durante el día y lo libera por la noche; mientras que, 
en el verano, realiza una función similar en donde su única 
diferencia es que el calor almacenado se produce dentro 
de la casa, y es expulsado en la noche por la ventilación.  
 
Durante el ciclo inter diario, la función de masa térmica 
es importante para el confort de la vivienda, en este caso 
se encarga de conservar el almacenamiento de calor, 
manteniendo ciertas condiciones térmicas por varios días, 
por ejemplo, poder transformar el calor de un día soleado 
de invierno se almacena para días nublados posteriores. En 
el ciclo anual, el calor del verano se almacena en el invierno 
y el frescor del invierno en el verano (Sánchez y Macias, 
2019).

2.10.7. Ventilación

En una vivienda bioclimática, se debe tomar en 
cuenta la ventilación, debido a que tiene varios usos: 

• Renovación del aire, siempre es necesaria una mínima 
ventilación.

• Incrementa el confort térmico en verano, ya que el 
movimiento del aire acelera la liberación de calor 
corporal.

• Climatización. El aire en movimiento puede eliminar el 
calor acumulado en paredes, techos y suelos mediante 
el fenómeno de la convección. 

• Infiltraciones. Este es un nombre que no requiere 
ventilación. Es necesario reducirlos al mínimo (Sánchez 
y Macias, 2019).

2.11. Marco normativo

2.11.1. Tipología de las viviendas de interés social

- Primer Segmento vivienda de interés social con 
subsidio total del Estado
Las Tipologías de Vivienda, se comprenden de acuerdo a 
lo siguiente:

• Unifamiliar en lote propio, dos dormitorios (34.26 
SBU). Una casa de dos habitaciones, casa unifamiliar 
o casa adosada con una superficie habitable mínima 
de 50 metros cuadrados construidos en un terreno 
propiedad del beneficiario. El proyecto prevé 
espacio para dos dormitorios, sala, comedor, cocina, 
baño y área de lavado y secado con tendedero 
(Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2018).

• Unifamiliar en Terreno Propio del beneficiario, 
tres dormitorios en terreno propio (41.12 SBU). 
Una casa de tres habitaciones con una superficie 
habitable mínima de 57 metros cuadrados, una 
casa unifamiliar o adosada construida en un terreno 
propiedad del destinatario. El diseño prevé espacio 
para tres dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y 
área de lavado y secado con tendedero (Ministerio 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2018).

• Unifamiliar en lote de propiedad del Estado o 
propiedad del promotor/constructor de tres 
dormitorios (57.56 SBU) adosada con una superficie 
habitable mínima de 57 metros cuadrados 
construidos en terrenos de propiedad estatal. Está 
diseñado para dar cabida a tres dormitorios, sala, 
comedor, cocina, baño y área de lavado y secado 
con tendedero (Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, 2018).
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- Tercer Segmento (101.53 hasta 177.66 SBU). 
Vivienda de interés social con una tasa de interés 
preferencial para el crédito hipotecario

Las Tipologías de Vivienda, se enmarcan en los siguientes 
parámetros:

• Unifamiliar en Terrenos del Estado o propiedad del 
promotor/constructor. Vivienda aislada o adosada, 
construida en terrenos del Estado o privado. Este 
diseño prevé la disposición de espacios desde dos 
dormitorios, sala, comedor, cocina, cuarto de baño, 
medio baño adicional y área de lavado y secado; en 
un área habitable mínima de 57 m² (Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, 2018).

• Multifamiliar en Terrenos del Estado o propiedad del 
promotor/constructor. Diversos departamentos que 
conforman una unidad multifamiliar, la misma que 
podrá ser construida en terrenos del Estado o privado. 
El diseño de cada uno de estos departamentos, prevé 
la disposición de espacios desde los dormitorios, 
sala, comedor, cocina, cuarto de baño, medio baño 
adicional y área de lavado y secado; en un área 
habitable mínima de 57 m² (Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, 2018).

• Multifamiliar en Terreno de propiedad del Estado 
o propiedad del promotor/constructor de tres 
dormitorios (57.56 SBU). Vivienda que conste de tres 
dormitorios en un espacio habitable mínima de 57 
m², entendida por un conjunto de departamentos 
que conforman una unidad multifamiliar, además 
esta será construida en terreno de propiedad del 
Estado o privado. El diseño de cada departamento, 
prevé la disposición de espacios para tres 
dormitorios, sala, comedor, cocina, cuarto de baño, 
y área de lavado y secado con tendedero de ropa 
(Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2018).

- Segundo Segmento vivienda de interés social que 
cuenta con un subsidio parcial del Estado

Las Tipologías de Vivienda, se enmarca en los siguientes 
parámetros:

Multifamiliar en Terrenos del Estado o propiedad del 
promotor/constructor. Conjunto de departamentos 
que conforman una unidad multifamiliar, 
construida en terrenos del Estado o privado.  
 
En el modo de arrendamiento con opción a compra 
(57.56 SBU), el diseño de cada departamento, se plantea 
la disposición de espacios desde tres dormitorios, sala, 
comedor, cocina, cuarto de baño y área de lavado y secado 
con tendedero de ropa, en un área habitable mínima de 57 m².  
 
En la modalidad de crédito hipotecario (57.57 hasta 101.52 
SBU), el diseño de cada departamento, prevé la disposición 
de espacios desde dos dormitorios, sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño y área de lavado y secado, en un área 
habitable mínima de 50 m²; y/o desde tres dormitorios, sala, 
comedor, cocina, cuarto de baño y área de lavado y secado 
con tendedero de ropa, en un área habitable mínima de 
57 m² (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2018). 
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2.11.2. Lineamientos de construcción para la 
vivienda de interés social por segmento

Primer Segmento

• Solución habitacional de 2 o 3 dormitorios; tendrá 
como mínimo un dormitorio con accesibilidad 
universal.

• Los dormitorios contarán con un lado mínimo de 2,20 
m, y al menos un dormitorio con lado mínimo de 2,70 
m.

• El área de cocina deberá poseer un espacio para 
refrigeradora, mesón de cocina donde se ubique 
el lavaplatos, espacio para manipular alimentos y 
además, debe permitir colocar como mínimo un 
electrodoméstico y cocina.

• Todas las soluciones habitacionales enfocadas al 
primer segmento de vivienda de interés social serán 
diseñadas en cumplimiento de los parámetros de 
accesibilidad universal.

• Las viviendas tendrán lavanderías y tendederos de 
ropa, de acuerdo a los diseños y especificaciones 
establecidas por el MIDUVI.

• Todas las especificaciones arquitectónicas de 
las viviendas, serán establecidos por el MIDUVI 
(Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2018). 
 

Segundo Segmento 

•  
En el caso de las viviendas que estén destinadas a 
un sistema de arrendamiento con opción a compra, 
aplicará los lineamientos y requisitos descritos para el 
primer segmento.

 

Tercer Segmento 

• Todas las Tipologías de Vivienda de Interés 
Social, enfocadas en este segmento, deberán ser 
presentadas en cumplimiento y apego a la siguiente 
normativa vigente: Norma Ecuatoriana de la 
Construcción NEC o Normas Técnicas Ecuatorianas 
INEN (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
2018).



P.
 4

6

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
03



P. 47



UIDE - CIPARQ

Propuesta de vivienda de Interés Social aplicando estrategias bioclimáticas mediante el sistema constructivo Steel Framing. 
Caso aplicativo Parroquia Nambacola

P.
 4

8

3.1. Datos Principales de la parroquia 
Nambacola

Según datos proporcionados por el GAD de Gonzanamá 
(2014) informa las siguientes características:  

Población:

Total: 4.520, 2.229 son mujeres  y 2.291 hombres.

Acceso:

La Panamericana Sur es la vía principal que permite el 
acceso a la parroquia, esta vía conecta con la ciudad de 
Gonzanamá (GAD Parroquial de Nambacola Gonzanamá, 
2015). Esta vía es de primer orden con un asfaltado de 4 
km, el cual inicia cerca de la Urna de Nambacola, en la Y a 
26 km de la ciudad de Catamayo, circunvala a la población 
de Nambacola para unirse con la carretera principal en el 
sector aledaño al sitio San Vicente.

Ubicación Geográfica.

La parroquia se encuentra ubicada al noreste del cantón 
Nambacola, al norte y al este limita con el río Catamayo, 
que sirve de límite entre los cantones Catamayo y Paltas 
(GAD Parroquial de Nambacola Gonzanamá, 2015).

Extensión territorial y Límites.

Cuenta con una superficie de 310 km², limita al norte con la 
parroquia San Pedro de la Bendita, al sur con las parroquias 
de Gonzanamá y Purunuma; al este con las parroquias 
El Tambo y Catamayo; y al oeste con las parroquias de 
Catacocha y la parroquia Sacapalta del cantón Gonzanamá.

3.1.1 Barrios que conforman la parroquia 
Nambacola

La parroquia Nambacola se encuentra conformada por 
los barrios: Paja Blanca, San Juan, Corral Chico, Potrerillo, 
Algarrobera, San Jacinto, Guayabaspamba, Illaca, La 
Calera, Yambahuana, Surunuma, Cofradía, San Vicente, 
Paltón Guabo – Guandurma y Salado, Higuerón – Cascajo 
y Totora, El Valle, Gerinoma Alto, El Pedestal, Carbonera, 
Santa Rita, Portete, Yunga, Piedra Grande, Peña Negra, El 
Húmedo, Matala, Los Trigales, Mollepamba y La Chonta 
(Guarnizo, 2017).

3.2. Clima de la parroquia Nambacola

LLa parroquia presenta una variabilidad climática, que va 
desde el clima subtropical, en las tierras bajas, hasta el 
frío andino en las montañas, con la presencia de un clima 
templado con una temperatura media anual de 22 °C. 
 
No existe estaciones marcadas, hay veranos extensos 
que causan pérdida en el sector agropecuario 
e inviernos largos que provocan pérdidas 
considerables en la producción de la parroquia. 
 
Cuenta con una precipitación media anual de 676 mm, una 
humedad media anual del 78 %, una velocidad del viento 
3 m/s.

3.3. Hidrografía de la parroquia Nambacola

La parroquia se encuentra integrada a la vertiente del río 
Catamayo; la importancia de esta vertiente se debe al 
potencial agrícola de las tierras cercanas a la ribera del río 

que permite el riego de estas tierras con sus aguas.
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Figura 22 
Mapa censal de la parroquia Nambacola
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3.4. Geomorfología de la parroquia 
Nambacola

La formación del territorio a lo largo de los años ha moldeado 
su estabilidad y capacidad de adaptación al desarrollo 
de actividades productivas, agrícolas, ganaderas y 
medioambientales, que son fundamentales para el desarrollo 
de la parroquia (GAD Parroquial de Nambacola, 2015). 
 
En las zonas donde existe una mayor influencia de 
actividades antrópicas, la cubierta vegetal es dinámica, 
debido a esta misma intervención humana que se 
encuentra en constante cambio fisionómico; mientras que, 
en condiciones naturales, sin la presencia o con muy poca 
presencia de actividad humana, los territorios se encuentran 
orientados a aprovechar la cubierta natural existente.

Figura 23 
Parroquia Nambacola

3.5. Servicios básicos de la parroquia 
Nambacola

Los principales servicios básicos con 
los que cuenta la parroquia son: agua, 
electricidad, saneamiento y desechos sólidos.  
 
Se trata de en lo posible que toda la población tenga 
acceso a estos servicios, en la cabecera cantonal, 
todos los pobladores tienen acceso a estos servicios; 
mientras que, en los barrios rurales más lejanos 
no cuentan con el acceso a todos los servicios.  

 
3.5.1. Agua potable 

En el caso del agua potable, existe una cobertura 
del 70% a través de la red pública, la misma que 
beneficia a 681 familias; mientras que, por el sistema 
de tubería se benefician 165 familias de la zona rural 
de la parroquia, es decir, el 17% de la población.

Figura 24
Agua potable - Parroquia Nambacola

70 %

17 % 13 %

Nota: La imagen presenta un paisaje de la parroquia 
Nambacola, tomado de,  Anónimo (S/f).

Nota: La imagen anterior hace referencia al agua potable 
de la parroquia Nambacola, tomado de, PDYOT, (2015).
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3.5.2. Alcantarillado

La cabecera de la parroquia cuenta con un único sistema 
de alcantarillado en el que se recolectan las aguas servidas, 
mediante el alcantarillado y la conexión con la red pública. 
En el caso de los barrios rurales no cuentan con este servicio, 
emplean sistemas de pozo séptico, pozo ciego, letrinas y la 
descarga a las vertientes de forma directa, solamente el barrio 
rural, Surunuma cuenta con el servicio de alcantarillado.

3.5.3. Recolección de desechos

En el caso del servicio de recolección de residuos sólidos, 
este servicio se encuentra a cargo de la Municipalidad 
del cantón Gonzanamá, la recolección se lleva a cabo 
mediante un sistema de niveles, con respecto a domicilio 
utilizando un carro recolector de basura, por contenedores 
y recolección separada de los desechos bío peligrosos; en 
el caso de la cabecera cantonal, la recolección se realiza 
por medio de un camión recolector que circula ciertos días 
de la semana.

3.5.4. Servicios de energía eléctrica

En la parroquia el servicio de energía eléctrica es casi 
completo, el 90% de la población cuenta con el acceso a 
este servicio, a través de la EERSSA; mientras que, el 10% de 
la población restante que corresponde a viviendas rurales 
y de difícil acceso, no cuentan con el servicio; cae recalcar 
que, en el caso de la población urbana de la parroquia, 
el 100% de la misma cuenta con accesos al servicio de 
energía eléctrica.

Figura 25
Alcantarillado - Parroquia Nambacola

Figura 26
Recolección de desechos - Parroquia Nambacola

Figura 27 
Servicios de energía eléctrica - Parroquia Nambacola
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Nota: La imagen anterior hace referencia al alcantarillado 
de la parroquia Nambacola, tomado de, PDYOT, (2015).

Nota: La imagen anterior hace referencia al colector de 
desechos de Nambacola, tomado de, PDYOT, (2015).

Nota: La imagen anterior hace referencia a la energía 
eléctrica de Nambacola, tomado de, PDYOT, (2015).
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3.5.5. Red de telefonía fija 

En el caso de la red telefónica o el acceso a la telefonía fija, 
los habitantes de la cabecera parroquial son quienes tienen 
acceso a este servicio, que lo otorga la empresa CNT, para 
cuantificar el número exacto de familias que tienen acceso 
al servicio se debe recurrir al número de usuarios que 
registran el número telefónico en la cabecera parroquial.
 
3.5.6. Red de telefonía celular

En el caso de la red telefónica celular, la cobertura en 
la parroquia es limitada, especialmente en las zonas 
rurales; la única telefonía que ofrece su cobertura es 
CLARO, que se concentra en la cabecera parroquial. 
 
La mayoría de la población cuenta con un servicio celular, sin 
embargo, la cobertura es limitada, como ya se mencionó, 
la única operadora que brinda el servicio es la operadora 
CLARO, por lo cual existe un déficit de 26,52 % de familias 
en este servicio.

3.5.7. Acceso a internet

El servicio de internet en la parroquia es limitado, 
la misma cantidad de hogares que tienen acceso a 
la telefonía fija, tiene el acceso a internet, por ello 
a los barrios rurales no cuentan con este servicio. 
 
En el caso de internet a través de las operadoras móviles, 
CLARO brinda este servicio a los usuarios que han 
contratado servicios de paquetes de internet que les 
permiten tener acceso al servicio, pero es limitad debido 
a que no toda la población puede pagar por los servicios 
o porque no cuentan con cobertura en la zona donde 
habitan.

Figura 28
Telefonía fija  - Parroquia Nambacola

Figura 29
Telefonía celular  - Parroquia Nambacola

Figura 30
Internet - Parroquia Nambacola
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Nota: La imagen anterior hace referencia a la telefonía fija 
de Nambacola, tomado de, PDYOT, (2015).

Nota: La imagen anterior hace referencia a la telefonía 
celular de Nambacola, tomado de, PDYOT, (2015).

Nota: La imagen anterior hace referencia al servicio de 
internet de Nambacola, tomado de, PDYOT, (2015).
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3.6. Equipamientos comunitarios de la 
parroquia Nambacola

El análisis de la parroquia nos permite identificar la 
existencia de equipamientos comunitarios registrados 
mediante análisis de campo y la constatación de la 
información en los departamentos municipales, que nos 
permite obtener un conocimiento previo del sitio, en el 
cual se puede plantear un proyecto. Para los radios de 
influencia se basan de acuerdo a las normas municipales 
con respecto a cada equipamiento.

3.6.1. Equipamientos de salud

La parroquia Nambacola, cuenta con los siguientes centros 
de salud, los mismos que se encuentran conformados 
con personal capacitado que les permite atender una 
emergencia de salud, y el posterior traslado a la ciudad de 
Loja en el caso de algún percance mayor, entre ellos: El 
Centro de Salud Nambacola; Participación Social Potrerillos 
que atiende a los habitantes del barrio y aledaños con 
personal idóneo; el Seguro Social Campesino, que ofrece 
sus servicios especialmente a sus afiliados y, un Consultorio 
Médico Odontológico de carácter privado.
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Figura 31
Equipamiento de salud
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Nota: La figura representa el equipamiento de salud de la parroquia Nambacola, tomado de, INEC, (2010).
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3.6.2. Equipamientos de educación

En el caso de los equipamientos educativos, en la parroquia 
los establecimientos educativos presentan un déficit en 
relación con la dotación de aulas y profesores. Lo que 
significa que, no se cumple con los parámetros óptimos 
para impartir la educación de calidad en la parroquia. 

Figura 32
Equipamientos educativos

Existen alrededor de 631 estudiantes en estos centros 
educativos de la parroquia, de los cuales 328 son hombres 
y 303 son mujeres.
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Nota: La figura representa el equipamiento de educación de la parroquia Nambacola, tomado de, INEC, (2010).
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3.6.3. Equipamientos de recreación 

El derecho al espacio recreativo es un derecho 
fundamental que deben gozar los habitantes de un 
sector, en donde se considera al espacio recreativo como 
el territorio donde cualquier persona tiene derecho a 
estar al aire libre y realizar actividades de recreación, 
este espacio de recreación es un espacio de historia, de 
identificación en donde se expresa identidades y orígenes 

comunes.Estos espacios de recreación pueden ser áreas 
deportivas como lo son: la cancha deportiva en el parque 
central, el Coliseo de Nambacola, la cancha deportiva 
centro educativo Escuela Abelardo Flores y la cancha 
deportiva del centro educativo Colegio Agustín Cueva. 
 
Como otro espacio recreativo se considera la piscina 
municipal, la cual se denomina como semi olímpica, así 
mismo los barrios rurales no cuentan con ningún tipo de 
infraestructura considerada como espacio público.Figura 33

Equipamientos recreativos
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Nota: La figura representa el equipamiento de recreación de la parroquia Nambacola, tomado de, INEC, (2010).
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3.6.4. Equipamientos de seguridad

Existe una unidad de Policía Comunitaria inaugurada 
en el 2013, con la capacidad de albergar a 16 efectivos 
policiales, pero que se encuentra habitada por 3 a 5 
policías regularmente, por lo cual este contingente policial 
no se da abasto para atender las emergencias que ocurren 
en la parroquia.

Figura 34
Equipamiento de seguridad
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Nota: La figura representa el equipamiento de seguridad de la parroquia Nambacola, tomado de, INEC, (2010).
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3.6.5. Equipamiento de culto

La cabecera cantonal de la parroquia, cuenta con una 
iglesia que acoge a toda la población, esta edificación 
sufrió daños a causa de un sismo, como consecuencia de 
este sismo la torre en donde estaba el campanario colapsó.

Figura 35
Equipamiento de culto
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Nota: La figura representa el equipamiento de culto de la parroquia Nambacola, tomado de, INEC, (2010).
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Figura 36
Jerarquía vial

3.7. Jerarquia de redes vías

Como se ha mencionado existe una vía principal 
asfaltada y pavimentada que es el principal acceso a la 
parroquia, internamente esta vía recorre 167,70 km, la 
misma que va desde el desvío de la vía panamericana 
por la periferia de la cabecera parroquial hasta unirse 
nuevamente a la vía panamericana.
 
Las vías que se encuentran dentro de la 
parroquia son de tipo caminos de verano, con 
una longitud de 99,77 km, estas vías unen los 
barrios rurales con la cabecera parroquial. 

La Red Vial Nacional está integrada por la Red Vial 
Estatal (vías primarias y vías secundarias), la Red 
Vial Provincial (vías terciarias), y la Red Vial Cantonal 
(caminos vecinales), todas las vías administradas 
por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
(Nambacola, 2019) como única entidad responsable 
del manejo y control (Carpio, 2017).
 
Las vías de tercer orden que conectan los barrios de 
forma alterna son de adoquín, por lo cual han sufrido 
daños considerables con el pasar de los años.
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Nota: La figura representa la jerarquía víal de la parroquia Nambacola, tomado de, INEC, (2010).
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3.8. Análisis del sitio

3.8.1. Análisis de los predios de la parroquia 
Nambacola

En este punto se analizarán las medidas de los 
predios en el centro de la parroquia Nambacola, lo 
cual nos permitirá tener una medida del terreno a 
desarrollar el proyecto, se trata que la propuesta se 
la implemente en los predios de las viviendas que se 
encuentran en  estado de irreparabilidad.
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Figura 37
Analisis predial

Se tomaron algunas manzanas del centro de la 
parroquia de Nambacola, para su análisis y así 
determinar la dimensión del predio para la propuesta. 

De cada manzana se tomó el predio de menor tamaño 
y se hizo una comparación entre sí, y se seleccionó las 
medidas de la manzana 16, predio 4.

MMAANNZZAANNAA PPRREEDDIIOO MMEEDDIIDDAASS  ((mm))
1 18 x 24
2 26 x 13
3 30 x 15
4 15 x 28
5 21 x 12
6 12 x 22
7 28 x 13
1 18 x 33
2 18 x 33
3 20 x 24
4 26 x 21
5 11 x 22
6 14 x 22
1 19 x 15
2 19 x 14
3 26 x 17
4 26 x 16
5 23 x 17
6 23 x 17
7 12 x 22
8 20 x 11
9 13 x 17

10 22 x 26
11 14 x 19
1 24 x 29
2 31 x 22
3 27 x 28
4 41 x 77
1 12 x 20
2 23 x 26
3 17 x 27
4 11 x 27
5 18 x 29
6 19 x 25
7 13 x 20
1 13 x 22
2 29 x 19
3 25 x 18
4 18 x 10

MMEEDDIIDDAASS  PPRREEDDIIOOSS

2

16

9

10

8

15

Nota: La figura representa un análisis predial de la parroquia Nambacola, tomado de, INEC, (2010).
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3.8.2. Ubicación del terreno para la propuesta.

El terreno se encuentra ubicado en la parte urbana 
de Nambacola, con un área de 180 m², el terreno 
se encuentra localizado en el casco céntrico de la 
parroquia, el cual es un predio de una vivienda en 
estado de irreparabilidad, cuya topografía es regular.
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Figura 38
Cartografía predial

Nota: La figura representa la cartografía predial de la parroquia Nambacola, tomado de, INEC, (2010).
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Figura 39
Asoleamiento y vientos predominantes

La luz natural proveniente del sol tiene incidencia 
indirectamente sobre los predios, permitiendo el 
soleamiento de manera longitudinal por la ubicación. 

De la misma manera, los vientos a traviesan los predios de 
una forma diagonal, lo cual beneficia al proyecto, vienen 
del noreste a suroeste, así permitirá emplazar el proyecto 
aprovechando al máximo estos factores climáticos, para así 
generar confort térmico dentro de las viviendas.

3.8.3. Soleamiento y vientos predominantes

Nota: La figura representa el asoleamiento y vientos predominantes enla parroquia 
Nambacola, tomado de, INEC, (2010).
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3.8.4. Topografia de la parroquia de Nambacola

La topografía de la parroquia Nambacola es de carácter 
montañoso de tipo andino, representada principalmente 
por cañones estrechos y profundos, en donde los drenajes 
que presentan son permanentes, lo que permite realzar 
este paisaje montañoso, además, en este paisaje se divisan 
colinas, terrazas o mesetas y pequeños valles. 

Otra característica de la topografía, corresponde a 
pendientes que van desde pendientes medias a fuertes y 
un desnivel relativo entre 15 a 200 metros. El área en esta 
unidad topográfica es de 831,21 ha (Nambacola, 2019).
 
En el caso de la parte central de la parroquia es como un 
valle, por lo tanto, el proyecto a emplazar es medianamente 
plano, lo que brindará facilidades al momento de plasmar 
este proyecto en la parroquia.

Figura 40
Topografía de Nambacola 
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Nota: La figura representa la topografía de la parroquia Nambacola, tomado de, INEC, (2010).
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Figura 41
Texturas y colores

3.8.5. Texturas y colores

Para las texturas y colores que predominan en esta zona, 
en su gran mayoría está compuesta por colores cálidos, 
que brindan un aspecto vivo a las construcciones de la 
parroquia; en el caso de las texturas y fachadas, por lo 
general son de carácter tradicional, que es característico 
de la parroquia.

Nota: La figura representa las texturas y colores presentes en la parroquia Nambacola, tomado de, INEC, (2010).
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Tabla 6
Población total de la Parroquia Nambacola3.9. Análisis Sociocultural

3.9.1. Análisis Demográfico
 
De acuerdo con el INEC 2010, la población de la parroquia 
corresponde a 4520 personas, los hombres representan el 
50,69% de habitantes y las mujeres representan el 49,31% 
de la población de la parroquia. Cabe mencionar que, la 
población que habita en la parroquia se considera joven, 
debido a que se encuentran entre una edad de 39 a 1 año.

3.9.2. Pirámide poblacional: Edad y Sexo

Según los datos obtenidos en el 2010, existe una pequeña 
variación entre la población masculina y la población 
femenina, pero su distribución es casi igual, de la misma 
forma, se puede evidenciar que, la mayoría de los 
habitantes de la parroquia son jóvenes que oscilan entre 
las edades de 1 a 49 años.

Tabla 7
Población por edad y sexo de la parroquia Nambacola

3.9.3. Identificación étnica

En el caso de la etnia representativa en la parroquia, 4412 
habitantes son mestizos, lo cual representa el 97,61 % de la 
población total de la parroquia. Así mismo, 64 habitantes 
se identifican como población blanca, equivalente al 1,42 % 
de la población total de la parroquia. El resto de habitantes 
se identifica como personas montubias, mulatas y 
afroecuatorianos. De lo anterior, se puede argumentar que, 
existe una interculturalidad y diversidad en la parroquia, lo 
cual permite identificar una multivariada cosmovisión de 
culturas y costumbres.

Tabla 8
Identificación étnica de la parroquia Nambacola

Nota: Los datos han sido obtenidos de, PDYOT, (2015).

Nota: Los datos han sido obtenidos de, PDYOT, (2015).

Nota: Los datos han sido obtenidos de, PDYOT, (2015).
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3.10. Síntesis de análisis

Tabla 9
Síntesis de análisis del sitio

SSíínntteessiiss  ddeell  aannáálliissiiss  ddeell  ssiittiioo    
AAssppeeccttooss  nneeggaattiivvooss  AAssppeeccttooss  ppoossiittiivvooss  

Baja cobertura del servicio público de recolección de los 
desechos sólidos en la parroquia. 

Área urbana de la parroquia se encuentra 
consolidada. Posee un gran potencial para zona 

de expansión urbana y viviendas de tipo 
residencial y vacacional 

Contaminación del medio ambiente por causa de alto 
porcentaje de desechos sólidos producidos en la 

parroquia. 

GAD parroquial Nambacola cuenta con 
infraestructura 

pública para la práctica de diferentes disciplinas 
deportivas. 

Limitado apoyo de carácter público que fomenten e 
incentiven emprendimientos locales y la comercialización 

de producción local. 

Gobierno autónomo descentralizado del cantón 
Gonzanamá mantiene el servicio de recolección 

de desechos sólidos en la parroquia y barrios 
rurales los días lunes y miércoles. 

Déficit cuantitativo de programas de vivienda de interés 
social en la parroquia. 

Existen protocolos de manejo de residuos 
sólidos. 

Insuficiente servicio de seguridad ciudadana para el 
centro parroquial y barrios de la parroquia Nambacola. 

La parroquia Nambacola se caracteriza por tener 
zonas altamente agro productivas para cultivos 

de clima subtropical y ganadería. 
La población urbana y rural de la parroquia Nambacola, 

cuenta con insuficiente y limitada infraestructura pública y 
equipamientos comunitarios para el desarrollo de 

actividades de 
interés colectivo, religioso, cultural, y deportivo. 

 

Red de vial interbarrial/intercomunitaria, presenta 
características de mantenimiento intermitente, con 

insuficientes condiciones de circulación, seguridad y 
señalización vial. 

 

Limitado servicio de conectividad y tecnologías de la 
información y comunicación en la parroquia. 

 

 

 

ZZOONNAA  CCLLIIMMÁÁTTIICCAA  
((EEccuuaaddoorr))  

ZZOONNAA  CCLLIIMMÁÁTTIICCAA  
((AASSHHAARREE  9900..11))  

NNOOMMBBRREE  

11  1A HÚMEDA MUY CALUROSA 
22  2A HÚMEDA CALUROSA 
33  3C CONTINENTAL LLUVIOSA 
44  4C CONTINENTAL TEMPLADO 
55  5C FRÍA 
66  6B MUY FRÍA 

 

 

MMaatteerriiaall EEssppeessoorr CCoonndduuccttiivviiddaadd 
Placa interior de roca de yeso 0.0125 m 0.29 
Barrera de vapor 0.0012 m 0.035 
Aislante Térmico (lana de vidrio) 0.09 m 0.046 
Placas de OSB 0.009m 0.13 
Barrera de vapor 0.0012 m 0.035 
Poliestireno expandido (EPS) 0.02 m 0.04 
Malla de fibra de vidrio 0.032 m 0.33 
Base Coat  0.002 m 0.037 
Revoque de terminación 0.003 m 0.035 

 

 

 

 

Nota: La tabla anterior presenta una síntesis del análisis del área de estudio parroquia Nambacola, elaborado por el 
autor, (2022).
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3.11. Encuestas dirigidas a los habitantes 
de la parroquia Nambacola

Con la finalidad de identificar las demandas de la población 
flotante de Nambacola (Gonzanamá), se ha realizado una 
encuesta de 13 preguntas, para conocer las necesidades 
de los habitantes del sitio, al seleccionar una edificación 
dónde vivir.

3.11.1. Resultados

1. Género

2. Rango de Edad

3. ¿De cuántas personas está conformada su familia?

4. ¿Qué uso principal tiene el lugar donde habita?

5.¿En qué condiciones se encuentra la vivienda 
donde usted habita?
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35%

39%

26%

Malo

Regular

Buena

13%

61%

26%
Malo

Regular

Buena

Nota: Datos obtenidos de la encuesta, (2022).

Nota: Datos obtenidos de la encuesta, (2022).

Nota: Datos obtenidos de la encuesta, (2022).

Nota: Datos obtenidos de la encuesta, (2022).Nota: Datos obtenidos de la encuesta, (2022).



Jimmy Xavier Paredes Arrobo

Análisis y diagnóstico
P. 67

6. ¿La vivienda donde usted habita es?

7. ¿Cómo calificaría la temperatura interior de su 
vivienda?

8. ¿Qué factores afectan el desarrollo cotidiano en 
su vivienda?

9. ¿Percibe ruidos exteriores que interfieran la 
estadía dentro de su vivienda?

10. Al momento de elegir una vivienda, ¿Qué 
aspectos toma en cuenta para seleccionarla?

11. ¿Qué sistemas constructivos conoce?
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Buena

13%

61%
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65%

35%
Si

No

68%

32%
Si

No

Nota: Datos obtenidos de la encuesta, (2022).

Nota: Datos obtenidos de la encuesta, (2022).

Nota: Datos obtenidos de la encuesta, (2022).

Nota: Datos obtenidos de la encuesta, (2022).

Nota: Datos obtenidos de la encuesta, (2022).

Nota: Datos obtenidos de la encuesta, (2022).
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12. En una vivienda, ¿Cuáles son las áreas necesarias 
para su desarrollo habitacional?

13. ¿Considera útil el jardín para sembrar como 
parte de la vivienda?

 

 

65%

35%
Si

No

68%

32%
Si

No

Nota: Datos obtenidos de la encuesta, (2022).

Nota: Datos obtenidos de la encuesta, (2022).
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3.11.2. Análisis e interpretación de resultados de la 
encuesta

 

 

PPrreegguunnttaa  RReessuullttaaddooss  CCoonncclluussiioonneess  
11..  GGéénneerroo Las encuestas arrojaron que el 46 % son 

mujeres y el 54 % son varones. 
El diseño arquitectónico de la vivienda deberá 
centrarse en las necesidades tanto para hombres y 
mujeres. 

22..  RRaannggoo  ddee  EEddaadd El rango de edad que predomina en la 
parroquia es de 21 a 30 años. 

Al tener una población joven la propuesta de 
vivienda deberá ser flexible al cambio de los 
espacios según el crecimiento y uso de los usuarios. 

33..  ¿¿DDee  ccuuáánnttaass  ppeerrssoonnaass  eessttáá  
ccoonnffoorrmmaaddaa  ssuu  ffaammiilliiaa?? 

El núcleo familiar es de 3 a 4 personas, con 
un porcentaje de 41.7% en su gran mayoría. 

Se deberá diseñar los espacios necesarios para un 
núcleo familiar de 4 personas. 

44..  ¿¿QQuuéé  uussoo  pprriinncciippaall  ttiieennee  eell  
lluuggaarr  ddoonnddee  hhaabbiittaa?? 

El uso principal que predomina es de 
vivienda con un 64%. 

Se diseñara la vivienda con todos sus espacios, 
implementando la flexibilidad en los mismos para 
que se puedan adaptar dependiendo el uso. 

55..  ¿¿EEnn  qquuéé  ccoonnddiicciioonneess  ssee  
eennccuueennttrraa  llaa  vviivviieennddaa  ddoonnddee  
uusstteedd  hhaabbiittaa?? 

La mayoría de vivienda se encuentra en un 
estado de irreparable. 

Mediante esta propuesta de vivienda de interés 
social, se dará una posible solución a los usuarios 
que habitan estas viviendas.  

66..  ¿¿LLaa  vviivviieennddaa  ddoonnddee  uusstteedd  
hhaabbiittaa  eess?? 

Con un porcentaje del 52% la vivienda 
donde habitan es propia. 

La propuesta nos permitirá mejorar la 
infraestructura y habitabilidad de los habitantes de 
la parroquia. 

77..  ¿¿CCóómmoo  ccaalliiffiiccaarrííaa  llaa  
tteemmppeerraattuurraa  iinntteerriioorr  ddee  ssuu  
vviivviieennddaa?? 

El 64% de las personas califica la 
temperatura interna de la vivienda como 
regular. 

Por medio del sistema constructivo Steel framing se 
mejoraran estos aspectos bioclimáticos. 

  88..  ¿¿QQuuéé  ffaaccttoorreess    aaffeeccttaann  eell  
ddeessaarrrroolllloo  ccoottiiddiiaannoo  eenn  ssuu  
vviivviieennddaa?? 

Tres factores que afectan directamente a la 
vivienda son ruido, ventilación e iluminación. 

El sistema constructivo que se empleará nos 
permitirá solventar este tipo de factores.  

99..  ¿¿PPeerrcciibbee  rruuiiddooss  eexxtteerriioorreess  
qquuee  iinntteerrffiieerraann  llaa  eessttaaddííaa  
ddeennttrroo  ddee  ssuu  vviivviieennddaa?? 

Se pudo notar que con un porcentaje del 
64% los ruidos afectan la estadía dentro de 
la vivienda. 

Los ruidos influyen en la estadía de los habitantes 
dentro de sus viviendas. 

1100..  AAll  mmoommeennttoo  ddee  eelleeggiirr  uunnaa  
vviivviieennddaa,,  ¿¿QQuuéé  aassppeeccttooss  ttoommaa  
eenn  ccuueennttaa  ppaarraa  sseelleecccciioonnaarrllaa?? 

En un gran porcentaje de las personas 
encuestadas toma en factor costo como 
predominantes al elegir una vivienda. 

Al ser una vivienda de interés social se tratara de 
implementar una vivienda funcional, adaptable y de 
bajos costos. 

1111..  ¿¿QQuuéé  ssiisstteemmaass  
ccoonnssttrruuccttiivvooss  ccoonnooccee?? 

Con un 80% las personas tienen más 
conocimiento del sistema constructivo en 
hormigón armado. 

La mayor parte de la población conoce un sistema 
constructivo tradicional como es el hormigón 
armado. 

1122..  EEnn  uunnaa  vviivviieennddaa,,  ¿¿CCuuáálleess  
ssoonn  llaass  áárreeaass  nneecceessaarriiaass  ppaarraa  
ssuu  ddeessaarrrroolllloo  hhaabbiittaacciioonnaall?? 

El dormitorio extra y el cuarto de estudio son 
espacios fueron los más elegidos. 

Se implementara un sistema constructivo que nos 
permita flexibilidad dentro de la vivienda, para que 
estos espacios cambien acorde a su función. 

1133..  ¿¿CCoonnssiiddeerraa  úúttiill  eell  jjaarrddíínn  
ppaarraa  sseemmbbrraarr  ccoommoo  ppaarrttee  ddee  llaa  
vviivviieennddaa?? 

Con un 60% las personas consideran 
necesario un jardín dentro de su vivienda. 

El jardín será una parte necesaria ya que se podrá 
adaptar para la parte productiva de los usuarios. 

Tabla 10 
Interpretación de los resultados

Nota: La tabla anterior presenta un resumen de los resultados obtenidos de las encuestas reaizadas por el autor, (2022).
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4.2. Estrategias de diseño

4.2.1. Diseño arquitectónico

- Suprimir pasillos

Eliminar el mayor número de pasillos como sea 
posible, ya que estos adicionan metros cuadrados a 
los muros a construir, de manera que la casa parece 
más estrecha.

- Utilizar todo el espacio

Usar los espacios vacíos de las paredes.

- Utilizar espacios asociados

Priorizar los espacios de concepto abierto para la 
construcción de una casa más amplia. Se puede 
unificar tanto el comedor como la cocina en un 
solo ambiente. Ya que posteriormente, estos 
espacios podrán dividirse mediante la disposición 
de los muebles, creando así un espacio más 
cómodo para compartir con amigos y familia. 

• Producir transiciones

Colocar los closets como protectores acústicos entre el 
dormitorio y el baño. Permite crear una sensación de 
privacidad y de vivir en una casa más grande.

• Usar todas las esquinas

Utilizar el espacio debajo de las escaleras como depósito, 
baño de visitas, cuarto de lavado o sala de juegos.

• Utilizar formas simples

Para construir una casa espaciosa, es mejor optar por una 
vivienda más simple. Se trata de evitar un diseño rectangular 
o en forma de L. Una casa cuadrada crea un espacio interior 
más libre. En otras palabras, un mayor sentido de amplitud.

• Trabajar con ángulos rectos

Disminuir las esquinas y los ángulos complicados que 
dificultan la ubicación de los muebles y complican la 
construcción.

• Generar espacios flexibles

Crear espacios de usos flexibles como un estudio que 
funcione también como dormitorio o cuarto de planchado, 
cuando no se tiene visitas en casa.

4.2.2. Módulo como estrategia de flexibilidad

Los módulos se implementan como una estrategia de 
flexibilidad en la construcción, dado que se los relaciona 
acorde a la función para poder mediante estos módulos 
implementar la flexibilidad y así, poder generar espacios 
flexibles.

Figura 42
Modulación de la vivienda

Nota: La figura presenta la modulación de la vivienda, 
elaborado por el autor, (2022)
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4.2.3. Estrategias Bioclimáticas

4.2.3.1. Ubicación de la vivienda

En el caso de la ventilación, las ventanas son puestas 
en fachadas contrarias, sin obstáculos y tomando a 
consideración de la dirección de los vientos predominantes, 
en cuyo caso deben ser colocadas transversalmente. 

En el caso del verano, se debe ventilar durante la noche 
y cerrar en el día. Se debe aprovechar la vegetación que 
existe en los alrededores, la misma que permite una 
purificación del aire y proporciona sombra, que permite un 
enfriamiento en las temperadas con altas temperaturas.

4.2.3.2. Steel Framing

El sistema constructivo Steel Framing hace referencia 
al principio de las tres R: reducir, reutilizar y reciclar, 
este sistema es amigable con el ambiente, este 
sistema incorpora materiales que pueden mejorar 
el confort térmico y acústico de la vivienda. 
 
También nos ayuda a obtener un mejor sistema de 
aislamiento térmico, mejor aislamiento acústico, 
mayor velocidad de obra, mejor resistencia y 
consistencia estructural, entre muchos otros beneficios.  
 
Es altamente adaptable, se puede utilizar desde viviendas 
unifamiliares hasta grandes edificios. Es capaz de adaptarse 
a cualquier estilo arquitectónico y conseguir un formato 
verdaderamente innovador.

Figura 43 
Interpretación de los resultados

Figura 44
Partes del sistema constructivo Steel Framing

Nota: La figura anterior representa  las partes del sistema 
Steel Framing, tomado de, Home plus, (2019).

Nota: La figura presenta una interpretación de los 
resultados, elaborado por el autor, (2022).
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4.2.3.3. Mecanismos de transferencia

La vivienda dispondrá del sistema constructivo Steel 
Framing, este mejorará la demanda energética 
necesaria para alcanzar el bienestar térmico en 
función del clima de la localidad, del uso de la 
vivienda y del régimen de verano e invierno, así 
como sus características, la cámara de aire que 
posee nos permitirá que la vivienda en verano 
pueda ventilarse y en invierno pueda evitar 
las condensaciones húmedas, la capa aislante 
incorporada nos dará mayor aislamiento acústico 
y térmico, así se limitara las pérdidas o ganancias 
de calor y evitar problemas higrotérmicos. 
 
Los mecanismos de trasferencia que se utilizaran para 
la vivienda son: conducción, convección y radiación. 
 
Acorde a la tabla planteada en la Normativa 
de construcción ecuatoriana, el cantón 
Gonzanamá posee un clima Húmeda calurosa. 
 
En la tabla 13 se observa los materiales que componen 
las paredes del sistema constructivo Steel framing con 
su respectiva conductividad térmica, la cual servirá 
para poder realizar el cálculo de la trasmitancia térmica. 

4.2.3.4. Cálculo de la Transmitancia Térmica 

La fórmula para el cálculo de la transmitancia es:

Donde RT es la resistencia térmica total del elemento 
constructivo.

Tabla 11 
Zonas climáticas de algunas ciudades

Tabla 12
Referencia para zonificación climática

Tabla 13
Conductividad térmica y espesor

SSíínntteessiiss  ddeell  aannáálliissiiss  ddeell  ssiittiioo    
AAssppeeccttooss  nneeggaattiivvooss  AAssppeeccttooss  ppoossiittiivvooss  

Baja cobertura del servicio público de recolección de los 
desechos sólidos en la parroquia. 

Área urbana de la parroquia se encuentra 
consolidada. Posee un gran potencial para zona 

de expansión urbana y viviendas de tipo 
residencial y vacacional 

Contaminación del medio ambiente por causa de alto 
porcentaje de desechos sólidos producidos en la 

parroquia. 

GAD parroquial Nambacola cuenta con 
infraestructura 

pública para la práctica de diferentes disciplinas 
deportivas. 

Limitado apoyo de carácter público que fomenten e 
incentiven emprendimientos locales y la comercialización 

de producción local. 

Gobierno autónomo descentralizado del cantón 
Gonzanamá mantiene el servicio de recolección 

de desechos sólidos en la parroquia y barrios 
rurales los días lunes y miércoles. 

Déficit cuantitativo de programas de vivienda de interés 
social en la parroquia. 

Existen protocolos de manejo de residuos 
sólidos. 

Insuficiente servicio de seguridad ciudadana para el 
centro parroquial y barrios de la parroquia Nambacola. 

La parroquia Nambacola se caracteriza por tener 
zonas altamente agro productivas para cultivos 

de clima subtropical y ganadería. 
La población urbana y rural de la parroquia Nambacola, 

cuenta con insuficiente y limitada infraestructura pública y 
equipamientos comunitarios para el desarrollo de 

actividades de 
interés colectivo, religioso, cultural, y deportivo. 

 

Red de vial interbarrial/intercomunitaria, presenta 
características de mantenimiento intermitente, con 

insuficientes condiciones de circulación, seguridad y 
señalización vial. 

 

Limitado servicio de conectividad y tecnologías de la 
información y comunicación en la parroquia. 

 

 

 

ZZOONNAA  CCLLIIMMÁÁTTIICCAA  
((EEccuuaaddoorr))  

ZZOONNAA  CCLLIIMMÁÁTTIICCAA  
((AASSHHAARREE  9900..11))  

NNOOMMBBRREE  

11  1A HÚMEDA MUY CALUROSA 
22  2A HÚMEDA CALUROSA 
33  3C CONTINENTAL LLUVIOSA 
44  4C CONTINENTAL TEMPLADO 
55  5C FRÍA 
66  6B MUY FRÍA 

 

 

MMaatteerriiaall EEssppeessoorr CCoonndduuccttiivviiddaadd 
Placa interior de roca de yeso 0.0125 m 0.29 
Barrera de vapor 0.0012 m 0.035 
Aislante Térmico (lana de vidrio) 0.09 m 0.046 
Placas de OSB 0.009m 0.13 
Barrera de vapor 0.0012 m 0.035 
Poliestireno expandido (EPS) 0.02 m 0.04 
Malla de fibra de vidrio 0.032 m 0.33 
Base Coat  0.002 m 0.037 
Revoque de terminación 0.003 m 0.035 

 

 

 

 

SSíínntteessiiss  ddeell  aannáálliissiiss  ddeell  ssiittiioo    
AAssppeeccttooss  nneeggaattiivvooss  AAssppeeccttooss  ppoossiittiivvooss  

Baja cobertura del servicio público de recolección de los 
desechos sólidos en la parroquia. 

Área urbana de la parroquia se encuentra 
consolidada. Posee un gran potencial para zona 

de expansión urbana y viviendas de tipo 
residencial y vacacional 

Contaminación del medio ambiente por causa de alto 
porcentaje de desechos sólidos producidos en la 

parroquia. 

GAD parroquial Nambacola cuenta con 
infraestructura 

pública para la práctica de diferentes disciplinas 
deportivas. 

Limitado apoyo de carácter público que fomenten e 
incentiven emprendimientos locales y la comercialización 

de producción local. 

Gobierno autónomo descentralizado del cantón 
Gonzanamá mantiene el servicio de recolección 

de desechos sólidos en la parroquia y barrios 
rurales los días lunes y miércoles. 

Déficit cuantitativo de programas de vivienda de interés 
social en la parroquia. 

Existen protocolos de manejo de residuos 
sólidos. 

Insuficiente servicio de seguridad ciudadana para el 
centro parroquial y barrios de la parroquia Nambacola. 

La parroquia Nambacola se caracteriza por tener 
zonas altamente agro productivas para cultivos 

de clima subtropical y ganadería. 
La población urbana y rural de la parroquia Nambacola, 

cuenta con insuficiente y limitada infraestructura pública y 
equipamientos comunitarios para el desarrollo de 

actividades de 
interés colectivo, religioso, cultural, y deportivo. 

 

Red de vial interbarrial/intercomunitaria, presenta 
características de mantenimiento intermitente, con 

insuficientes condiciones de circulación, seguridad y 
señalización vial. 

 

Limitado servicio de conectividad y tecnologías de la 
información y comunicación en la parroquia. 

 

 

 

ZZOONNAA  CCLLIIMMÁÁTTIICCAA  
((EEccuuaaddoorr))  

ZZOONNAA  CCLLIIMMÁÁTTIICCAA  
((AASSHHAARREE  9900..11))  

NNOOMMBBRREE  

11  1A HÚMEDA MUY CALUROSA 
22  2A HÚMEDA CALUROSA 
33  3C CONTINENTAL LLUVIOSA 
44  4C CONTINENTAL TEMPLADO 
55  5C FRÍA 
66  6B MUY FRÍA 

 

 

MMaatteerriiaall EEssppeessoorr CCoonndduuccttiivviiddaadd 
Placa interior de roca de yeso 0.0125 m 0.29 
Barrera de vapor 0.0012 m 0.035 
Aislante Térmico (lana de vidrio) 0.09 m 0.046 
Placas de OSB 0.009m 0.13 
Barrera de vapor 0.0012 m 0.035 
Poliestireno expandido (EPS) 0.02 m 0.04 
Malla de fibra de vidrio 0.032 m 0.33 
Base Coat  0.002 m 0.037 
Revoque de terminación 0.003 m 0.035 

 

 

 

 

Nota: La tabla anterior presenta las zonas climáticas de 
algunas ciudades del cantón Loja, elaborado por el autor, 
(2022).

Nota: La tabla presenta la zonificación climática, 
elaborado por el autor, (2022).

Nota: La tabla representa la conductividad térmica y 
espesor, elaborado por el autor, (2022)
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4.2.3.5. Comprobación de la trasmitancia térmica

RT= 0,04+0,0125/0,29+0,0012/0,035+0,09/0,046+0,009/0,1
3+0,0012/0,035+0,02/0,04+0.032/0.33+0.002/0.037+0.003/
0.035+0,13

RT= 0,04+0.043+0.034+1.95+0.069+0.034+0.5+0.096+0.05
4+0.08+0.13

RT= 3,03 m2 k/w

U= 1/RT

U= 1/2,2

U= 0,33 w/m2 k

Los valores presentados en cuanto al cálculo de la 
transmitancia térmica en paredes nos da acorde al clima del 
sitio a emplazar el proyecto, así como se puede observar en 
la figura 46 a menor valor de U se da un mayor aislamiento 
térmico y poca pérdida de calor dentro de la vivienda.

Figura 46
Significado de la transmitancia

Nota: El contenido de la figura está basado en, el trabajo 
de Pastor, (2018).

La resistencia térmica total RT de un componente 
constituido por capas técnicamente homogéneas debe 
calcularse mediante la expresión: 

En donde R1, R2, R3 son las resistencias térmicas de cada 
capa o material del sistema constructivo.

Y Rsi, Rse son las resistencias térmicas superficiales 
correspondientes al aire exterior e interior.

Figura 45
Resistencias térmicas superficiales exterior e interior.

Nota: El contenido de la figura está basado en, el trabajo 
de Pastor, (2018).
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4.3. Análisis del confort térmico

En el análisis se trata, se realiza una simulación de la 
vivienda, utilizando el software Autodesk Ecotect Analysis, 
para evaluar los rangos que se presentan durante el día, 
tomando en cuenta los siguientes datos:

Tabla 14
Conductividad térmica y espesor

SSíínntteessiiss  ddeell  aannáálliissiiss  ddeell  ssiittiioo    
AAssppeeccttooss  nneeggaattiivvooss  AAssppeeccttooss  ppoossiittiivvooss  

Baja cobertura del servicio público de recolección de los 
desechos sólidos en la parroquia. 

Área urbana de la parroquia se encuentra 
consolidada. Posee un gran potencial para zona 

de expansión urbana y viviendas de tipo 
residencial y vacacional 

Contaminación del medio ambiente por causa de alto 
porcentaje de desechos sólidos producidos en la 

parroquia. 

GAD parroquial Nambacola cuenta con 
infraestructura 

pública para la práctica de diferentes disciplinas 
deportivas. 

Limitado apoyo de carácter público que fomenten e 
incentiven emprendimientos locales y la comercialización 

de producción local. 

Gobierno autónomo descentralizado del cantón 
Gonzanamá mantiene el servicio de recolección 

de desechos sólidos en la parroquia y barrios 
rurales los días lunes y miércoles. 

Déficit cuantitativo de programas de vivienda de interés 
social en la parroquia. 

Existen protocolos de manejo de residuos 
sólidos. 

Insuficiente servicio de seguridad ciudadana para el 
centro parroquial y barrios de la parroquia Nambacola. 

La parroquia Nambacola se caracteriza por tener 
zonas altamente agro productivas para cultivos 

de clima subtropical y ganadería. 
La población urbana y rural de la parroquia Nambacola, 

cuenta con insuficiente y limitada infraestructura pública y 
equipamientos comunitarios para el desarrollo de 

actividades de 
interés colectivo, religioso, cultural, y deportivo. 

 

Red de vial interbarrial/intercomunitaria, presenta 
características de mantenimiento intermitente, con 

insuficientes condiciones de circulación, seguridad y 
señalización vial. 

 

Limitado servicio de conectividad y tecnologías de la 
información y comunicación en la parroquia. 

 

 

 

ZZOONNAA  CCLLIIMMÁÁTTIICCAA  
((EEccuuaaddoorr))  

ZZOONNAA  CCLLIIMMÁÁTTIICCAA  
((AASSHHAARREE  9900..11))  

NNOOMMBBRREE  

11  1A HÚMEDA MUY CALUROSA 
22  2A HÚMEDA CALUROSA 
33  3C CONTINENTAL LLUVIOSA 
44  4C CONTINENTAL TEMPLADO 
55  5C FRÍA 
66  6B MUY FRÍA 

 

 

MMaatteerriiaall EEssppeessoorr CCoonndduuccttiivviiddaadd 
Placa interior de roca de yeso 0.0125 m 0.29 
Barrera de vapor 0.0012 m 0.035 
Aislante Térmico (lana de vidrio) 0.09 m 0.046 
Placas de OSB 0.009m 0.13 
Barrera de vapor 0.0012 m 0.035 
Poliestireno expandido (EPS) 0.02 m 0.04 
Malla de fibra de vidrio 0.032 m 0.33 
Base Coat  0.002 m 0.037 
Revoque de terminación 0.003 m 0.035 

 

 

 

 

Nota: La tabla presenta la conductividad térmica, 
elaborado por el autor, (2022),

4.3.1. Materiales

Se insertan en el programa datos sobre la composición 
estructural, su espesor y su conductividad térmica, para 
poder comprobar si el sistema constructivo es adecuado 
para el sitio y para su clima.

4.3.2. Datos del clima
Se toma en cuenta los siguientes datos en base al clima: 
temperatura media anual, altitud, humedad media anual, 
velocidad del viento y orientación de la vivienda.

 

ZZOONNAA  EESSPPAACCIIOO  AACCTTIIVVIIDDAADD  NNEECCEESSIIDDAADD  UUSSUUAARRIIOOSS  DDIIMMEENNSSIIOONNEESS  MM22  
SSOOCCIIAALL 

  
Accesos Acceso a la vivienda Acceder Usuarios  ------------------ -------- 
Sala Reunión familiar, ver tv, 

escuchar música. 
Reunir Usuarios 3 x 4.8 14.4 

Comedor Servirse los alimentos Alimentarse Usuarios 4 x 2.4 9.60 
Estacionamiento Guardar el vehículo Guardar Usuarios 3x5 15 
Cuarto de estudio  
(cambio de uso) 

Estudiar, trabajar Estudio 
trabajo  

Usuarios 4.8x4.4 9 

SSEERRVVIICCIIOO 
  

Cocina Preparar alimentos Alimentar Usuarios  2.8x4.4 12.25 
Baño social Necesidades 

Biológicas 
Necesidades 
Biológicas 

Usuarios  .1.35x 2.6 3.5 

Área de Lavado Limpieza Limpiar, lavar Usuarios ------------------  
Jardín o huertos 
urbanos 

Sembrar Sembrar Usuarios  ------------------ -------- 

Bodega Guardar instrumentos 
para sembrar 

Almacenar Usuarios 1.35x2.60 3.5 

PPRRIIVVAADDAA 
  

Dormitorio Master Dormir, estancia Descansar Usuarios 4 x4.4 17.6 
Dormitorio 1 Dormir, estancia Descansar Usuarios 4.4x4 17.60 
Dormitorio 2 Dormir, estancia Descansar Usuarios  3.20 x 4.80 15.36 
Baño compartido Necesidades 

Biológicas 
Necesidades 
Biológicas 

Usuarios  1.35x2.6 3.5 

 

 

 

DDaattooss  ddeell  cclliimmaa  
Temperatura media anual 22°C 
Altitud 1.870 m 
Humedad media anual 78% 
Velocidad del viento 3m/s 
Orientación de la vivienda Norte a sur 

 

Tabla 15
Datos del clima

Nota: La tabla presenta datos del clima en el área de 
estudio, elaborado por el autor, (2022),

4.3.3. Rangos de confort

El programa calcula un rango del confort basado en la 
temperatura media anual del lugar donde se emplaza, 
existen dos rangos de confort: el máximo y el mínimo. 
 
Para calcular el rango de confort térmico se tomaron 
datos climáticos del cantón Gonzanama, por medio 
del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. 
 
Tomado en cuenta la temperatura media anual del sitio 
de intervención que es de 22 °C y se realiza el cálculo 
considerando el modelo adaptativo de aceptación de la 
zona de confort de (Szokolay, 2004).

Límite superior de la zona de confort de 
aceptación del 80% = 0,22 * Tme + 23,28

Límite inferior de la zona de confort de 
aceptación del 80% = 0,22 * Tme + 16,28

Límite inferior de la zona de confort

=(0,22*22)+11
= 4,84 + 16,28

= 21,12 °C

Límite superior de la zona de confort

=(0,22*22)+23,28
= 4,84 + 23,28

= 28,12 °C
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ZZOONNAA  EESSPPAACCIIOO  AACCTTIIVVIIDDAADD  NNEECCEESSIIDDAADD  UUSSUUAARRIIOOSS  DDIIMMEENNSSIIOONNEESS  MM22  
SSOOCCIIAALL 

  
Accesos Acceso a la vivienda Acceder Usuarios  ------------------ -------- 
Sala Reunión familiar, ver tv, 

escuchar música. 
Reunir Usuarios 3 x 4.8 14.4 

Comedor Servirse los alimentos Alimentarse Usuarios 4 x 2.4 9.60 
Estacionamiento Guardar el vehículo Guardar Usuarios 3x5 15 
Cuarto de estudio  
(cambio de uso) 

Estudiar, trabajar Estudio 
trabajo  

Usuarios 4.8x4.4 9 

SSEERRVVIICCIIOO 
  

Cocina Preparar alimentos Alimentar Usuarios  2.8x4.4 12.25 
Baño social Necesidades 

Biológicas 
Necesidades 
Biológicas 

Usuarios  .1.35x 2.6 3.5 

Área de Lavado Limpieza Limpiar, lavar Usuarios ------------------  
Jardín o huertos 
urbanos 

Sembrar Sembrar Usuarios  ------------------ -------- 

Bodega Guardar instrumentos 
para sembrar 

Almacenar Usuarios 1.35x2.60 3.5 

PPRRIIVVAADDAA 
  

Dormitorio Master Dormir, estancia Descansar Usuarios 4 x4.4 17.6 
Dormitorio 1 Dormir, estancia Descansar Usuarios 4.4x4 17.60 
Dormitorio 2 Dormir, estancia Descansar Usuarios  3.20 x 4.80 15.36 
Baño compartido Necesidades 

Biológicas 
Necesidades 
Biológicas 

Usuarios  1.35x2.6 3.5 

 

 

 

DDaattooss  ddeell  cclliimmaa  
Temperatura media anual 22°C 
Altitud 1.870 m 
Humedad media anual 78% 
Velocidad del viento 3m/s 
Orientación de la vivienda Norte a sur 

 

 

RRaannggooss  ddee  ccoonnffoorrtt  
Temperatura media anual 22°C 
Límite superior de la zona de 
confort 

28.12°C 

Límite inferior de la zona de 
confort 

21.12°C 

 

Tabla 16
Rangos de confort

Nota: La tabla presenta rangos de confort del área de 
estudio, elaborado por el autor, (2022),

Figura 48
Simbología

Nota: La tabla presenta la simbología utilizada en el área 
de estudio, elaborado por el autor, (2022),

 

ZZOONNAA  EESSPPAACCIIOO  AACCTTIIVVIIDDAADD  NNEECCEESSIIDDAADD  UUSSUUAARRIIOOSS  DDIIMMEENNSSIIOONNEESS  MM22  
SSOOCCIIAALL 

  
Accesos Acceso a la vivienda Acceder Usuarios  ------------------ -------- 
Sala Reunión familiar, ver tv, 

escuchar música. 
Reunir Usuarios 3 x 4.8 14.4 

Comedor Servirse los alimentos Alimentarse Usuarios 4 x 2.4 9.60 
Estacionamiento Guardar el vehículo Guardar Usuarios 3x5 15 
Cuarto de estudio  
(cambio de uso) 

Estudiar, trabajar Estudio 
trabajo  

Usuarios 4.8x4.4 9 

SSEERRVVIICCIIOO 
  

Cocina Preparar alimentos Alimentar Usuarios  2.8x4.4 12.25 
Baño social Necesidades 

Biológicas 
Necesidades 
Biológicas 

Usuarios  .1.35x 2.6 3.5 

Área de Lavado Limpieza Limpiar, lavar Usuarios ------------------  
Jardín o huertos 
urbanos 

Sembrar Sembrar Usuarios  ------------------ -------- 

Bodega Guardar instrumentos 
para sembrar 

Almacenar Usuarios 1.35x2.60 3.5 

PPRRIIVVAADDAA 
  

Dormitorio Master Dormir, estancia Descansar Usuarios 4 x4.4 17.6 
Dormitorio 1 Dormir, estancia Descansar Usuarios 4.4x4 17.60 
Dormitorio 2 Dormir, estancia Descansar Usuarios  3.20 x 4.80 15.36 
Baño compartido Necesidades 

Biológicas 
Necesidades 
Biológicas 

Usuarios  1.35x2.6 3.5 

 

 

 

DDaattooss  ddeell  cclliimmaa  
Temperatura media anual 22°C 
Altitud 1.870 m 
Humedad media anual 78% 
Velocidad del viento 3m/s 
Orientación de la vivienda Norte a sur 

 

 

RRaannggooss  ddee  ccoonnffoorrtt  
Temperatura media anual 22°C 
Límite superior de la zona de 
confort 

28.12°C 

Límite inferior de la zona de 
confort 

21.12°C 

 

SSiimmbboollooggííaa  
Sala  Estudio  
Cocina/comedor  Gradas  
Baño p.b.  Baño p.a.1  
Vestíbulo p.b.  D. master  
Bodega  Dormitorio 1  
Vestíbulo p.a  Dormitorio 2  
  Baño p.a. 2  

 

 

 

 

 

 

Figura 47
Esquema de confort

Si se supera esta temperatura del límite superior de la 
zona de confort, el espacio dentro de la vivienda no sería 
confortable, es decir, sería muy caluroso, si la temperatura 
está por debajo del límite inferior  de este rango, el espacio 
en la vivienda no sería confortable, es decir sería muy frío. 

Nota: La tabla presenta un esquema de confort del área de estudio, elaborado por el autor, (2022),

El programa lanza un diagnóstico de confort en el cual 
incluye todas las áreas calculadas, junto con la temperatura 
interior y la exterior de cada área en un lapso de 24 horas, 
ya que, al tratarse de una vivienda, esta funciona todo el 
día.

Sobre el límite de confort

Bajo el límite de confort
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4.3.4. Resultados

HHoorraa IInntteerriioorr  °°CC EExxtteerriioorr  °°CC

0 21.16 10.9

1 21.72 11.3

2 21.63 11.3

3 21.96 11.9

4 21.96 12.3

5 21.93 20.1

6 21.93 20.2

7 22.19 20.2

8 22.69 21.2

9 22.36 22.9

10 23.5 20.1

11 22.3 20.09

12 22.9 20.36

13 22.1 21.1

14 22.04 21.8

15 22.01 21.1

16 23.6 22.6

17 22.9 20.3

18 22.7 17.5

19 22.7 16.39

20 22.9 15.02

21 21.17 15.09

22 21.99 14.06

23 21.33 12.01

SSAALLAA

Se demostro que en el área de la sala, la temperatura 
minima registrada es de 21.16°C a las 0:00 horas, la cual se 
encuentra dentro del limite inferior de la zona de confort de 
21.12°C, y la temperatura máxima registrada es de 23.6°C a 
las 16:00, la cual se encuentra dentro del limite superior de 
la zona de confort de 28.12°C.

Tabla 17
Sala temperatura

Nota: La tabla presenta la temperatura del área 
de la sala, elaborado por el autor, (2022).

HHoorraa IInntteerriioorr  °°CC EExxtteerriioorr  °°CC

0 21.16 10.07

1 21.72 10.07

2 21.63 10.09

3 21.96 11.04

4 21.96 11.05

5 21.93 11.01

6 21.93 20.2

7 22.19 20.2

8 22.69 21.2

9 22.36 22.3

10 23.6 20.1

11 22.3 20.09

12 22.9 20.36

13 22.7 21.1

14 22.04 21.8

15 22.01 21.1

16 23.9 22.6

17 22.9 20.3

18 22.7 17.5

19 22.7 16.39

20 22.9 15.02

21 21.14 15.09

22 21.23 14.06

23 21.33 12.01

CCOOMMEEDDOORR//CCOOCCIINNAA

Se demostro que en el área del comedor y cocina, la 
temperatura minima registrada es de 21.14°C a las 21:00 
horas, la cual se encuentra dentro del limite inferior de 
la zona de confort de 21.12°C, y la temperatura máxima 
registrada es de 23.9°C a las 16:00, la cual se encuentra 
dentro del limite superior de la zona de confort de 28.12°C.

Tabla 18
Cocina/ Comedor temperatura

Nota: La tabla presenta la temperatura del área 
de la cocina, elaborado por el autor, (2022).
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HHoorraa IInntteerriioorr  °°CC EExxtteerriioorr  °°CC

0 21.13 10.9

1 21.72 11.3

2 21.66 11.3

3 21.98 11.9

4 21.86 12.3

5 21.93 20.1

6 21.93 20.8

7 22.19 20.2

8 22.69 21.2

9 22.32 22.9

10 23.7 20.1

11 22.3 20.09

12 22 20.36

13 22.1 21.1

14 22.04 21.8

15 22.01 21.1

16 22.6 21.3

17 22.9 20.3

18 22.7 17.5

19 22.7 16.39

20 22.9 15.02

21 21.17 15.09

22 21.99 14.06

23 21.23 12.01

BBAAÑÑOO  PPLLAANNTTAA  BBAAJJAA

Se demostro que en el área del baño en planta baja, la 
temperatura minima registrada es de 21.13°C a las 0:00 
horas, la cual se encuentra dentro del limite inferior de 
la zona de confort de 21.12°C, y la temperatura máxima 
registrada es de 23.7°C a las 10:00, la cual se encuentra 
dentro del limite superior de la zona de confort de 28.12°C.

Tabla 19
Baño social temperatura

Nota: La tabla presenta la temperatura del área 
del baño social, elaborado por el autor, (2022).

HHoorraa IInntteerriioorr  °°CC EExxtteerriioorr  °°CC

0 21.36 10.9

1 21.72 11.3

2 21.31 11.3

3 21.98 11.9

4 21.63 12.3

5 21.93 20.1

6 21.93 20.2

7 22.23 20.2

8 22.25 21.2

9 22.32 22.9

10 22.21 20.1

11 22.32 20.09

12 21.93 20.36

13 22.72 21.1

14 22.04 21.8

15 22.01 21.1

16 22.07 22.6

17 22.9 20.3

18 22.5 17.5

19 22.7 16.39

20 22.33 15.02

21 21.33 15.09

22 21.33 14.06

23 21.35 12.01

BBOODDEEGGAA

Se demostro que en el área del comedor y cocina, la 
temperatura minima registrada es de 21.14°C a las 21:00 
horas, la cual se encuentra dentro del limite inferior de 
la zona de confort de 21.12°C, y la temperatura máxima 
registrada es de 23.9°C a las 16:00, la cual se encuentra 
dentro del limite superior de la zona de confort de 28.12°C.

Tabla 20
Cocina/ Comedor temperatura

Nota: La tabla presenta la temperatura de la 
cocina, elaborado por el autor, (2022).
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HHoorraa IInntteerriioorr  °°CC EExxtteerriioorr  °°CC

0 21.16 10.9

1 21.72 11.3

2 21.63 11.3

3 21.96 11.9

4 21.96 12.3

5 21.93 20.1

6 21.93 20.2

7 22.19 20.2

8 22.69 21.2

9 22.36 22.9

10 23.6 20.1

11 22.3 20.09

12 22.9 20.36

13 22.7 21.1

14 22.04 21.8

15 22.01 21.1

16 23.9 22.6

17 22.9 20.3

18 22.7 17.5

19 22.7 16.39

20 22.9 15.02

21 21.14 15.09

22 21.23 14.06

23 21.33 12.01

EESSTTUUDDIIOO

Se demostro que en el área de estudio, la temperatura 
minima registrada es de 21.14°C a las 21:00 horas, la cual se 
encuentra dentro del limite inferior de la zona de confort de 
21.12°C, y la temperatura máxima registrada es de 23.9°C a 
las 16:00, la cual se encuentra dentro del limite superior de 
la zona de confort de 28.12°C

Tabla 21
Estudio temperatura

Nota: La tabla presenta la temperatura del área 
del estudio, elaborado por el autor, (2022).

HHoorraa IInntteerriioorr  °°CC EExxtteerriioorr  °°CC

0 21.16 10.9

1 21.73 11.3

2 21.68 11.3

3 21.96 11.9

4 21.96 12.3

5 21.93 20.1

6 21.93 20.2

7 22.19 20.2

8 22.7 21.2

9 22.36 22.9

10 23.6 20.1

11 22.3 20.09

12 22.9 20.36

13 22.1 21.1

14 22.04 21.8

15 22.01 21.1

16 23.8 22.6

17 23.01 20.3

18 22.7 17.5

19 22.7 16.39

20 22.9 15.02

21 21.17 15.09

22 21.99 14.06

23 21.33 12.01

VVEESSTTIIBBUULLOO  PPLLAANNTTAA  BBAAJJAA

Se demostro que en el área del vestibulo en planta baja, 
la temperatura minima registrada es de 21.16°C a las 0:00 
horas, la cual se encuentra dentro del limite inferior de 
la zona de confort de 21.12°C, y la temperatura máxima 
registrada es de 23.8°C a las 16:00, la cual se encuentra 
dentro del limite superior de la zona de confort de 28.12°C

Tabla 22
Vestíbulo planta baja temperatura

Nota: La tabla presenta la temperatura del área 
del vestíbulo elaborado por el autor, (2022).
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HHoorraa IInntteerriioorr  °°CC EExxtteerriioorr  °°CC

0 21.18 10.9

1 21.71 11.3

2 21.62 11.3

3 21.96 11.9

4 21.96 12.3

5 21.93 20.1

6 21.93 20.2

7 22.19 20.2

8 22.68 21.2

9 22.36 22.9

10 22.33 20.1

11 22.32 20.09

12 22.85 20.36

13 22.11 21.1

14 22.04 21.8

15 22.01 21.1

16 22.03 22.6

17 22.91 20.3

18 22.21 17.5

19 22.72 16.39

20 22.7 15.02

21 21.27 15.09

22 21.23 14.06

23 21.33 12.01

GGRRAADDAASS

Se demostro que en el área de gradas, la temperatura 
minima registrada es de 21.18°C a las 0:00 horas, la cual se 
encuentra dentro del limite inferior de la zona de confort de 
21.12°C, y la temperatura máxima registrada es de 22.91°C 
a las 17:00, la cual se encuentra dentro del limite superior 
de la zona de confort de 28.12°C.

Tabla 23
Gradas temperatura

Nota: La tabla presenta la temperatura del área 
de las gradas, elaborado por el autor, (2022).

HHoorraa IInntteerriioorr  °°CC EExxtteerriioorr  °°CC

0 21.26 10.9

1 21.72 11.3

2 21.63 11.3

3 21.96 11.9

4 21.96 12.3

5 21.93 20.1

6 21.93 20.2

7 22.19 20.2

8 22.69 21.2

9 22.36 22.9

10 23.6 20.1

11 22.3 20.09

12 22.9 20.36

13 22.7 21.1

14 22.04 21.8

15 22.01 21.1

16 23.01 22.6

17 22.9 20.3

18 22.7 17.5

19 22.7 16.39

20 22.9 15.02

21 21.19 15.09

22 21.23 14.06

23 21.33 12.01

DDOORRMMIITTOORRIIOO  MMAASSTTEERR

Se demostro que en el área de dormitorio master, la 
temperatura minima registrada es de 21.19°C a las 21:00 
horas, la cual se encuentra dentro del limite inferior de 
la zona de confort de 21.12°C, y la temperatura máxima 
registrada es de 23.6°C a las 10:00, la cual se encuentra 
dentro del limite superior de la zona de confort de 28.12°C.

Tabla 24
Dormitorio master temperatura

Nota: Temperatura del dormitorio máster, 
elaborado por el autor, (2022).
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HHoorraa IInntteerriioorr  °°CC EExxtteerriioorr  °°CC

0 21.15 10.9

1 21.72 11.3

2 21.63 11.3

3 21.96 11.9

4 21.96 12.3

5 21.93 20.1

6 21.93 20.2

7 22.19 20.2

8 22.69 21.2

9 22.36 22.9

10 22.36 20.1

11 22.3 20.09

12 22.9 20.36

13 22.1 21.1

14 22.04 21.8

15 22.01 21.1

16 23.01 22.6

17 22.9 20.3

18 22.7 17.5

19 22.7 16.39

20 22.9 15.02

21 21.17 15.09

22 21.99 14.06

23 21.33 12.01

DDOORRMMIITTOORRIIOO  11

Se demostro que en el área de dormitorio 1, la temperatura 
minima registrada es de 21.15°C a las 0:00 horas, la cual se 
encuentra dentro del limite inferior de la zona de confort de 
21.12°C, y la temperatura máxima registrada es de 23.01°C 
a las 16:00, la cual se encuentra dentro del limite superior 
de la zona de confort de 28.12°C.

Tabla 25
Dormitorio 1 temperatura

Nota: La tabla presenta la temperatura del 
dormitorio 1, elaborado por el autor, (2022).

HHoorraa IInntteerriioorr  °°CC EExxtteerriioorr  °°CC

0 21.16 10.9

1 21.13 11.3

2 21.63 11.3

3 21.96 11.9

4 22.01 12.3

5 21.93 20.1

6 21.93 20.2

7 22.19 20.2

8 22.69 21.2

9 22.36 22.9

10 225 20.1

11 22.3 20.09

12 22.9 20.36

13 22.1 21.1

14 22.06 21.8

15 22.01 21.1

16 23.6 22.6

17 22.9 20.3

18 22.7 17.5

19 22.7 16.39

20 22.9 15.02

21 21.17 15.09

22 21.99 14.06

23 21.73 12.01

DDOORRMMIITTOORRIIOO  22

Se demostro que en el área de dormitorio 2, la temperatura 
minima registrada es de 21.13°C a las 1:00 horas, la cual se 
encuentra dentro del limite inferior de la zona de confort de 
21.12°C, y la temperatura máxima registrada es de 23.6°C a 
las 16:00, la cual se encuentra dentro del limite superior de 
la zona de confort de 28.12°C.

Tabla 26
Dormitorio 2 temperatura

Nota: La tabla presenta la temperatura del 
dormitorio 2, elaborado por el autor, (2022).
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HHoorraa IInntteerriioorr  °°CC EExxtteerriioorr  °°CC

0 21.26 10.9

1 21.72 11.3

2 21.63 11.3

3 21.96 11.9

4 21.96 12.3

5 21.93 20.1

6 21.93 20.2

7 22.19 20.2

8 22.69 21.2

9 22.36 22.9

10 23.6 20.1

11 22.3 20.09

12 22.9 20.36

13 22.7 21.1

14 22.04 21.8

15 22.01 21.1

16 23.01 22.6

17 22.9 20.3

18 22.7 17.5

19 22.7 16.39

20 22.9 15.02

21 21.19 15.09

22 21.23 14.06

23 21.33 12.01

BBAAÑÑOO  PPLLAANNTTAA  AALLTTAA  11

Se demostro que en el área de Baño 1 planta alta, la 
temperatura minima registrada es de 21.199°C a las 21:00 
horas, la cual se encuentra dentro del limite inferior de 
la zona de confort de 21.12°C, y la temperatura máxima 
registrada es de 23.6°C a las 10:00, la cual se encuentra 
dentro del limite superior de la zona de confort de 28.12°C.

Tabla 27
Baño 1 planta alta temperatura

HHoorraa IInntteerriioorr  °°CC EExxtteerriioorr  °°CC

0 21.19 10.9

1 21.72 11.3

2 21.63 11.3

3 21.96 11.9

4 21.96 12.3

5 21.93 20.1

6 21.93 20.2

7 22.19 20.2

8 22.75 21.2

9 22.36 22.9

10 22.6 20.1

11 22.3 20.09

12 22.9 20.36

13 22.15 21.1

14 22.28 21.8

15 22.01 21.1

16 22.8 22.6

17 22.99 20.3

18 22.7 17.5

19 22.7 16.39

20 22.6 15.02

21 21.14 15.09

22 21.99 14.06

23 21.13 12.01

VVEESSTTIIBBUULLOO  PPLLAANNTTAA  AALLTTAA

Se demostro que en el área de pasillo en planta alta, la 
temperatura minima registrada es de 21.13°C a las 23:00 
horas, la cual se encuentra dentro del limite inferior de 
la zona de confort de 21.12°C, y la temperatura máxima 
registrada es de 22.99°C a las 17:00, la cual se encuentra 
dentro del limite superior de la zona de confort de 28.12°C.

Tabla 28
Dormitorio master temperatura

Nota: La tabla presenta la temperatura del baño 
p. alta, elaborado por el autor, (2022).

Nota: La tabla presenta la temperatura del 
vestíbulo p. alta, elaborado por el autor, (2022).
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Propuesta de vivienda de Interés Social aplicando estrategias bioclimáticas mediante el sistema constructivo Steel Framing. 
Caso aplicativo Parroquia Nambacola

5.1.  Programa Arquitectónico

5.1.1. Plan de necesidades

Los requerimientos de la propuesta arquitectónica que 
determina el usuario se pueden observar en la Tabla 13, 
estos requerimientos se plantean en función al análisis 
realizado, en donde se determina la estructura familiar que 
habita en la parroquia Nambacola que es base del presente 
estudio, mediante este análisis, se pudo determinar un 
programa de necesidades, en donde consta los espacios 
necesarios para el desarrollo familiar dentro de la vivienda 
de interés social.

Tabla 29
Plan de necesidades

Se plantea utilizar módulos basándonos en el sistema 
constructivo Steel Framing, se lo puede modular con 
medidas que sean múltiplos de 0.4 m, lo que nos permitirá 
tener módulos que se puedan adaptar acorde a su uso.

 

ZZOONNAA  EESSPPAACCIIOO  AACCTTIIVVIIDDAADD  NNEECCEESSIIDDAADD  UUSSUUAARRIIOOSS  DDIIMMEENNSSIIOONNEESS  MM22  
SSOOCCIIAALL 

  
Accesos Acceso a la vivienda Acceder Usuarios  ------------------ -------- 
Sala Reunión familiar, ver tv, 

escuchar música. 
Reunir Usuarios 3 x 4.8 14.4 

Comedor Servirse los alimentos Alimentarse Usuarios 4 x 2.4 9.60 
Estacionamiento Guardar el vehículo Guardar Usuarios 3x5 15 
Cuarto de estudio  
(cambio de uso) 

Estudiar, trabajar Estudio 
trabajo  

Usuarios 4.8x4.4 9 

SSEERRVVIICCIIOO 
  

Cocina Preparar alimentos Alimentar Usuarios  2.8x4.4 12.25 
Baño social Necesidades 

Biológicas 
Necesidades 
Biológicas 

Usuarios  .1.35x 2.6 3.5 

Área de Lavado Limpieza Limpiar, lavar Usuarios ------------------  
Jardín o huertos 
urbanos 

Sembrar Sembrar Usuarios  ------------------ -------- 

Bodega Guardar instrumentos 
para sembrar 

Almacenar Usuarios 1.35x2.60 3.5 

PPRRIIVVAADDAA 
  

Dormitorio Master Dormir, estancia Descansar Usuarios 4 x4.4 17.6 
Dormitorio 1 Dormir, estancia Descansar Usuarios 4.4x4 17.60 
Dormitorio 2 Dormir, estancia Descansar Usuarios  3.20 x 4.80 15.36 
Baño compartido Necesidades 

Biológicas 
Necesidades 
Biológicas 

Usuarios  1.35x2.6 3.5 

 Nota: La tabla anterior presenta un plan de necesidades adaptado al proyecto, elaborado por el autor, (2022).
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5.1.2. Relación de funciones

Luego de haber elaborado y analizado el plan de 
necesidades, se pudo representar gráficamente algunos 
esquemas que permiten observar la relación que entre el 
espacio y la función dentro de la vivienda. En los siguientes 
organigramas podremos observar cómo se relaciona los 
espacios de carácter social e íntimo.

Figura 49
Relación de espacios (Planta Baja)

Figura 50
Relación de espacios (Planta Alta)

5.1.3. Actores 

En este punto se da el reconocimiento de los autores o 
usuarios que influirán dentro de la vivienda, asi podemos 
definir las actividades que desarrollarán cada uno de ellos 
dentro de la vivivenda, y poder definir los espacios con los 
que contará en plan de necesidades.

1. Reconocimiento de actores o usuarios

Papá Mamá Hijo 
(Adolecente) 

Hija 
(Adolecente) Hijo (niño) Hija (niña) 

Figura 51
Reconocimiento y actividades de los actores o usuarios

2. Reconocimiento de
actividades por usuario

Papá

Trabajar Recrear Alimentar Asear Descansar Vestir

Estudio
Huertos 
Urbanos

Patio 
Áreas verdes

Sala

Comedor
Cocina

Baño Dormitorio Vestidor

Lavar

Lavandería

2. Reconocimiento de
actividades por usuario

Mamá

Trabajar Recrear Alimentar Asear Descansar Vestir

Estudio
Huertos 
Urbanos

Patio 
Áreas verdes

Sala

Comedor
Cocina

Baño Dormitorio Vestidor

Lavar

Lavandería

Nota: Espacio y función dentro de la vivienda, elaborado 
por el autor, (2022).

Nota: Espacio y función dentro de la vivienda, elaborado 
por el autor, (2022).

Nota: Espacio y función dentro de la vivienda, elaborado 
por el autor, (2022).
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Nota: La figura es una ilustración de la zonificación de 
la planta alta de la vivienda propuesta, elaborado por el 
autor, (2022).

5.2. Zonificación
Luego de haber hecho un análisis de la relación de los 
espacios y las funciones que poseen; se desarrolla la 
división de áreas que se implementarán en la vivienda; 
considerando que las personas de bajos o limitados 
recursos económicos necesitan espacios que sean 
importantes para el desarrollo funcional de una vivienda de 
interés social; con este concepto comenzamos a desarrollar 
la zonificación.

Figura 53
Zonificación Planta Baja

Figura 52
Zonificación planta alta

Nota: La figura es una ilustración de la zonificación 
de la planta baja de la vivienda propuesta, elaborado 
por el autor, (2022).
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5.3. Anteproyecto

Los módulos se implementaran como el partido 
arquitectonico de la propuesta, tambien funcionan  como 
una estrategia de flexibilidad en la construcción, se 
agrupran de acuerdo a su funcionalidad.

Figura 54
Modulación y zonificación

Nota: La figura es una ilustración de la modulación y 
zonificación de la vivienda propuesta, elaborado por el 
autor, (2022).

5.4. Presupuesto

El sistema constructivo steel framing puede variar su costo 
dependiendo de los acabados de la vivienda, dando así un 
costo estimado por m2 está oscilando 400 dólares.

Tm2= 156 m2
P= 156 m2 x 400 $
P= 62,400 dólares
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6.1. Platas Arquitectónicas

R

N

0 1 2 3 4 5

L

S-
01

S-
01

S-02 S-02

S-03 S-03

N

0 1 2 3 4 5

S-
01

S-
01

S-02 S-02

S-03 S-03

0. Planta baja 1:100 1. Piso (1) 1:100

1

7LEYENDA

1. Estudio (cambia de función).
2. Bodega.
3. Baño Social.
4. Circulación vertical.
5. Sala.
6. Vestibulo.
7. Comedor.
8. Cocina.
9. Estacionamiento.
10. Lavanderia.
11. Jardin o huertos.
12. Portal.

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

6.1.1. Planta Baja

Figura 55
Planta baja

Nota: La figura es una ilustración de la planta baja del modelo de vivienda propuesto en la presente investigación, 
elaborado por el autor, (2022).
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R
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S-03 S-03

N

0 1 2 3 4 5

S-
01

S-
01

S-02 S-02

S-03 S-03

0. Planta baja 1:100 1. Piso (1) 1:100

LEYENDA

1. Dormitorio 1.
2. Dormitorio 2.
3. Circulación Vertical.
4. Baño compartido.
5. Dormitorio Master.
6. Vestibulo.

1

3

4

5

6

2

6.1.2. Planta alta

Figura 56
Planta alta

Nota: La figura es una ilustración de la planta alta del modelo de vivienda propuesto en la presente investigación, 
elaborado por el autor, (2022).
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6.1.3. Planta cimentación
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ESTUDIANTE: JIMMY XAVIER PAREDES ARROBO LÁMINA:

10/10ESCALA: 1:100DIRECTOR: ARQ. MARCO GAHONA

TÍTULO TESIS: PROPUESTA DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL APLICANDO ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS
MEDIANTE EL SISTEMA CONSTRUCTIVO STEEL FRAMING. CASO APLICATIVO PARROQUIA NAMBACOLA.

ASESOR/ES: CONTENIDO: CIMENTACIÓN Y CUBIERTAARQ. MARÍA FERNANDA LEÓN

6.1.4. Perfiles losa primer piso

0.
40

5. PERFILES LOSA PRIMER PISO 1:100

Figura 57
Planta cimentación

Figura 58
Losa primer piso perfiles

Nota: La figura es una ilustración de la planta cimentación 
del modelo de vivienda propuesto en la presente 
investigación, elaborado por el autor, (2022).

Nota: La figura es una ilustración de la losa del 
primer piso del modelo de vivienda propuesto en 
la presente investigación, elaborado por el autor, 
(2022).
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6.1.5. Planta cubierta
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TÍTULO TESIS: PROPUESTA DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL APLICANDO ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS
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ASESOR/ES: CONTENIDO: CIMENTACIÓN Y CUBIERTAARQ. MARÍA FERNANDA LEÓN

Figura 59
Planta cubierta

Nota: La figura es una ilustración de la planta de cubierta del modelo de vivienda propuesto en la presente 
investigación, elaborado por el autor, (2022).
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6.2. Fachadas

6.2.1. Fachada frontal y posterior
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ASESOR/ES: CONTENIDO: ELEVACIONESARQ. MARÍA FERNANDA LEÓN
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Figura 60
Elevación frontal

Nota: La figura es una ilustración de la elevación frontal del modelo de vivienda propuesto en la 
presente investigación, elaborado por el autor, (2022).

Nota: La figura es una ilustración de la elevación posterior del modelo de vivienda propuestoen la 
presente investigación, elaborado por el autor, (2022).

Figura 61
Elevación posterior
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6.2.2. Fachada leteral izquierda
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Figura 62
Elevación lateral

Nota: La figura es una ilustración de la elevación lateral del modelo de vivienda propuesto en la presente 
investigación, elaborado por el autor, (2022).
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6.3. Cortes
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Figura 63
Corte B-B

Nota: La figura es una ilustración del corte B-B del modelo de vivienda propuesto en la 
presente investigación, elaborado por el autor, (2022).

Figura 64
Corte C-C

Nota: La figura es una ilustración del corte C-C de la vivienda propuesta en la presente 
investigación, elaborado por el autor, (2022).
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Figura 65
Corte A-A

Nota: La figura es una ilustración del corte A-A del modelo de vivienda propuesto en la presente investigación, 
elaborado por el autor, (2022).
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Solera superior del
panel portante exterior
de P.B.: perfil "U"

Montante panel portante
exterior de P.B.: perfil "C"

Cenefa: perfil "U"

Strapping: fleje metalico c/ 1.50
m para evitar rotacion de vigas

Substrato: multilaminado fenolico e=25 mm u
otros, que actua como diafragma horizontal

Viga de entrepiso: perfil "C"

2 tornillos por montante entre
solera y viga de entrepiso

Solera inferior del panel portante
exterior de P.A.: perfil "U"

Tornillo entre cenefa
y viga (provisorio)

Stiffener: rigidizador del
alma en apoyos de viga

Montante: perfil "C" alineado
con las vigas de entrepiso

Tornillos entre solera
panel y cenefa de vigas

Tornillos entre
montante y solera

Tornillos entre substrato
y viga de entrepiso

Interfaz elástica: silicona

Finish Coat o revestimiento

Solera inferior: PGU

Base Coat con malla de refuerzo: e=2mm

Base Coat para adhesión del EPS al substrato

Poliestireno expandido (EPS): e=25mm

Malla de refuerzo tipo 6

Barrera de agua y viento

Substrato: multilaminado fenolico e=2mm

Montante de Panel: PGC

Aislante Térmico (lana de vidrio)

Barrera de vapor

Placa interior de roca de yeso e=20mm

de terminacion: e=1mm

Solera superior: PGU

Solera inferior: PGU

Montante: PGC

Placa de terminación
interior de roca de yeso

Caja de
llave de luz

Cañería de
electricidad

Cañería
de agua

perforaciones (punch)
alineados para permitir
el pase de las cañerías

viga bajo tabique portantevereda

tabique exterior

Platea de HºAº

Terminación
exterior de EIFS

Armadura s/ cálculo

Film de polietileno

Contrapiso de hormigón pobre no estructural

Caño de polietileno
reticulado para calefacción

Anclaje del panel
a la fundación

Montante de panel: PGC

nivel de terreno

Carpeta niveladora sobre contrapiso

Aislación térmica sobre fundación

Tornillos s/ se requiera

Montantes: perfil "C"

Solera inferior: perfil "U"

DOBLE: 2 perfiles "C"
Panel 1

Panel 2

0. DETALLE ENTREPISO 1:50

0. DETALLE TERMINACIÓN 1:20

0. DETALLE INSTALACIONES 1:50

0. DETALLE DE PLATEA 1:10

0. DETALLE ESQUINA 1:10

ESTUDIANTE: JIMMY XAVIER PAREDES ARROBO LÁMINA:

4/12
ESCALA: 1:100

DIRECTOR: ARQ. MARCO GAHONA

TÍTULO TESIS: PROPUESTA DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL APLICANDO ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS MEDIANTE
EL SISTEMA CONSTRUCTIVO STEEL FRAMING. CASO APLICATIVO PARROQUIA NAMBACOLA.

ASESOR/ES: CONTENIDO: DETALLE DE ENTREPISO Y TERMINACIÓN

6.4. Detalles constructivos

Figura 66
Detalle de instalaciones

Nota: La figura es una ilustración del detalle de instalaciones del modelo de vivienda propuesto 
en la presente investigación, elaborado por el autor, (2022)
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Solera superior del
panel portante exterior
de P.B.: perfil "U"

Montante panel portante
exterior de P.B.: perfil "C"

Cenefa: perfil "U"

Strapping: fleje metalico c/ 1.50
m para evitar rotacion de vigas

Substrato: multilaminado fenolico e=25 mm u
otros, que actua como diafragma horizontal

Viga de entrepiso: perfil "C"

2 tornillos por montante entre
solera y viga de entrepiso

Solera inferior del panel portante
exterior de P.A.: perfil "U"

Tornillo entre cenefa
y viga (provisorio)

Stiffener: rigidizador del
alma en apoyos de viga

Montante: perfil "C" alineado
con las vigas de entrepiso

Tornillos entre solera
panel y cenefa de vigas

Tornillos entre
montante y solera

Tornillos entre substrato
y viga de entrepiso

Interfaz elástica: silicona

Finish Coat o revestimiento

Solera inferior: PGU

Base Coat con malla de refuerzo: e=2mm

Base Coat para adhesión del EPS al substrato

Poliestireno expandido (EPS): e=25mm

Malla de refuerzo tipo 6

Barrera de agua y viento

Substrato: multilaminado fenolico e=2mm

Montante de Panel: PGC

Aislante Térmico (lana de vidrio)

Barrera de vapor

Placa interior de roca de yeso e=20mm

de terminacion: e=1mm

Solera superior: PGU

Solera inferior: PGU

Montante: PGC

Placa de terminación
interior de roca de yeso

Caja de
llave de luz

Cañería de
electricidad

Cañería
de agua

perforaciones (punch)
alineados para permitir
el pase de las cañerías

viga bajo tabique portantevereda

tabique exterior

Platea de HºAº

Terminación
exterior de EIFS

Armadura s/ cálculo

Film de polietileno

Contrapiso de hormigón pobre no estructural

Caño de polietileno
reticulado para calefacción

Anclaje del panel
a la fundación

Montante de panel: PGC

nivel de terreno

Carpeta niveladora sobre contrapiso

Aislación térmica sobre fundación

Tornillos s/ se requiera

Montantes: perfil "C"

Solera inferior: perfil "U"

DOBLE: 2 perfiles "C"
Panel 1

Panel 2

0. DETALLE ENTREPISO 1:50

0. DETALLE TERMINACIÓN 1:20

0. DETALLE INSTALACIONES 1:50

0. DETALLE DE PLATEA 1:10

0. DETALLE ESQUINA 1:10
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DIRECTOR: ARQ. MARCO GAHONA

TÍTULO TESIS: PROPUESTA DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL APLICANDO ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS MEDIANTE
EL SISTEMA CONSTRUCTIVO STEEL FRAMING. CASO APLICATIVO PARROQUIA NAMBACOLA.

ASESOR/ES: CONTENIDO: DETALLE DE ENTREPISO Y TERMINACIÓN

Figura 67
Detalle de uniones y entrepiso

Nota: La figura es una ilustración del detalle de uniones y del entreoiso del modelo de vivienda propuesta 
en la presente investigación, elaborado por el autor, (2022).
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Solera superior del
panel portante exterior
de P.B.: perfil "U"

Montante panel portante
exterior de P.B.: perfil "C"

Cenefa: perfil "U"

Strapping: fleje metalico c/ 1.50
m para evitar rotacion de vigas

Substrato: multilaminado fenolico e=25 mm u
otros, que actua como diafragma horizontal

Viga de entrepiso: perfil "C"

2 tornillos por montante entre
solera y viga de entrepiso
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exterior de P.A.: perfil "U"
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y viga (provisorio)
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Montante: perfil "C" alineado
con las vigas de entrepiso

Tornillos entre solera
panel y cenefa de vigas

Tornillos entre
montante y solera

Tornillos entre substrato
y viga de entrepiso

Interfaz elástica: silicona

Finish Coat o revestimiento

Solera inferior: PGU

Base Coat con malla de refuerzo: e=2mm

Base Coat para adhesión del EPS al substrato

Poliestireno expandido (EPS): e=25mm

Malla de refuerzo tipo 6

Barrera de agua y viento

Substrato: multilaminado fenolico e=2mm

Montante de Panel: PGC

Aislante Térmico (lana de vidrio)

Barrera de vapor

Placa interior de roca de yeso e=20mm

de terminacion: e=1mm

Solera superior: PGU

Solera inferior: PGU

Montante: PGC

Placa de terminación
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Caja de
llave de luz

Cañería de
electricidad

Cañería
de agua

perforaciones (punch)
alineados para permitir
el pase de las cañerías

viga bajo tabique portantevereda

tabique exterior

Platea de HºAº

Terminación
exterior de EIFS

Armadura s/ cálculo

Film de polietileno

Contrapiso de hormigón pobre no estructural

Caño de polietileno
reticulado para calefacción

Anclaje del panel
a la fundación

Montante de panel: PGC

nivel de terreno

Carpeta niveladora sobre contrapiso

Aislación térmica sobre fundación

Tornillos s/ se requiera

Montantes: perfil "C"

Solera inferior: perfil "U"

DOBLE: 2 perfiles "C"
Panel 1

Panel 2

0. DETALLE ENTREPISO 1:50

0. DETALLE TERMINACIÓN 1:20

0. DETALLE INSTALACIONES 1:50

0. DETALLE DE PLATEA 1:10
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ESCALA: 1:100

DIRECTOR: ARQ. MARCO GAHONA

TÍTULO TESIS: PROPUESTA DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL APLICANDO ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS MEDIANTE
EL SISTEMA CONSTRUCTIVO STEEL FRAMING. CASO APLICATIVO PARROQUIA NAMBACOLA.
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Figura 68
Detalle de platea

Nota: La figura es una ilustración del detalle de platea del modelo de vivienda propuesto en la presente 
investigación, elaborado por el autor, (2022).
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Solera superior del
panel portante exterior
de P.B.: perfil "U"

Montante panel portante
exterior de P.B.: perfil "C"

Cenefa: perfil "U"

Strapping: fleje metalico c/ 1.50
m para evitar rotacion de vigas

Substrato: multilaminado fenolico e=25 mm u
otros, que actua como diafragma horizontal

Viga de entrepiso: perfil "C"

2 tornillos por montante entre
solera y viga de entrepiso

Solera inferior del panel portante
exterior de P.A.: perfil "U"

Tornillo entre cenefa
y viga (provisorio)

Stiffener: rigidizador del
alma en apoyos de viga

Montante: perfil "C" alineado
con las vigas de entrepiso

Tornillos entre solera
panel y cenefa de vigas

Tornillos entre
montante y solera

Tornillos entre substrato
y viga de entrepiso

Interfaz elástica: silicona

Solera superior: PGU

Solera inferior: PGU

Montante: PGC

Placa de terminación
interior de roca de yeso

Caja de
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Cañería de
electricidad

Cañería
de agua

perforaciones (punch)
alineados para permitir
el pase de las cañerías

Tornillos s/ se requiera

Montantes: perfil "C"

Solera inferior: perfil "U"

DOBLE: 2 perfiles "C"
Panel 1

Panel 2
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Leyenda
1. Terminación Cubierta:Chapa Acanalada
2. Anclaje de Cubierta
3. Perfil C p/Cubierta
4. Barrera Impermiable (Tybek)
5. Canaleta Galvanizada
6. Rigidizador del Alma PGC
7. Barrera de Vapor
8. Placa Interior Cielorraso de Yeso
9. Vidrio 6 mm
10. Carpintería Metálica
11. Espuma de Poliuretano
12. Premarco
13. Contramarco
14. Montante de panel: PGC
15. Terminación exterior de EIFS
16. Conector de anclaje
17. Anclaje del panel a la fundación
18. Contrapiso de hormigón pobre no estructural
19. Caño de polietileno reticulado para calefacción
20. Aislación térmica sobre fundación
21. Armadura
22. Film de polietileno

D4

Esc: 1:20

D5

D6

Esc: 1:50

Esc: 1:50

Esc: 1:10

ARQ. MARÍA FERNANDA LEÓN

Figura 69
Escantillón fachada

Nota: La figura es una ilustración de escantillón fachada del modelo de vivienda 
propuesto en la presente investigación, elaborado por el autor, (2022)..
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6.5. Instalaciones Eléctricas
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Figura 70
Planta baja

Nota: La figura es una ilustración del detalle de la planta baja del modelo de vivienda propuesto en la presente 
investigación, elaborado por el autor, (2022).
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6.5.2. Planta alta

Figura 71
Planta alta

Nota: La figura es una ilustración de la planta alta 
del modelo de vivienda propuesto en la presente 
investigación, elaborado por el autor, (2022).
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6.6. Instalaciones Sanitarias
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6.6.1. Planta Baja

Figura 72
Planta baja

Nota: La figura es una ilustración del detalle de la planta baja del modelo de vivienda propuesto en la presente 
investigación, elaborado por el autor, (2022).



Representación
P. 109

Jimmy Xavier Paredes Arrobo

A RED DE
AGUA POTABLE

M

A RED DE
ALCANTARILLADO

SANITARIO

A RED DE
ALCANTARILLADO

PLUVIAL

R

L

Ø 3"

Ø 4"

Ø 4"

Ø 4"

Ø 4"

Ø 4"

Ø 4"

Ø 3"

Ø 4"

Ø 4"

Ø 4"

Ø 4"

BALL #2
Ø 4"

BALL #1
 Ø 4"

BASS#1
 Ø 4" Ø 2"

Ø 4"

Ø 3"

BALL #3
Ø 4"

BALL #4
Ø 4"

BALL #5
Ø 4"

M

CAJA DE REVISIÓN DE AASS.

CAJA DE REVISIÓN DE AALL.

BAJANTE DE AALL.

SIMBOLOGÍA AGUAS RESIDUALES

TUBO AGUAS SERVIDAS PVC Ø 4"

TUBO AGUAS SERVIDAS PVC Ø 3"

TUBO AGUAS LLUVIAS PVC Ø 6"

TUBO AGUAS LLUVIAS PVC Ø 4"

SENTIDO DE FLUJO

TUBO AGUAS SERVIDAS PVC Ø 4"

BAJANTE DE AASS.

PUNTO DE DESAGUE

SIMBOLOGÍA AGUA POTABLE

RED AGUA POTABLE PVC Ø 1/2"

CORTADORA GENERAL Ø 1/2"

TEE PVC

UNION PVC

SUBIDA AGUA POTABLE

LLAVE DE PASO Ø 1/2"

GRIFO

MEDIDOR AGUA POTABLE

CODO 90° PVC

SUMIDERO DE PISO

Tapa Hormigón
Armado

Cama de
Hormigón

Mamposteria
de Ladrillo

Tubo de PVC
Ø 6"

Relleno de
Hormigón

DETALLE CAJA DE REVISIÓN
Escala: GRÁFICA

0. Planta Baja 1:100 1. Planta alta 1:100

ESTUDIANTE: JIMMY XAVIER PAREDES ARROBO LÁMINA:

7/10ESCALA: 1:100DIRECTOR: ARQ. MARCO GAHONA

TÍTULO TESIS: PROPUESTA DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL APLICANDO ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS
MEDIANTE EL SISTEMA CONSTRUCTIVO STEEL FRAMING. CASO APLICATIVO PARROQUIA NAMBACOLA.

ASESOR/ES: CONTENIDO: INSTALACIONES ELECTRICASARQ. MARÍA FERNANDA LEÓN

5.6.2. Planta alta
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Figura 73
Planta alta

Nota: La figura es una ilustración del detalle de la 
planta alta del modelo de vivienda propuesto en la 
presente investigación, elaborado por el autor, (2022).
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6.7. Instalaciones de red y telefonía
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6.7.1. Planta Baja

Figura 74
Planta baja

Nota: La figura es una ilustración de la planta baja 
del modelo de vivienda propuesto en la presente 
investigación, elaborado por el autor, (2022).
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5.7.2. Planta alta
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Figura 75
Planta alta

Nota: La figura es una ilustración del detalle de la planta 
alta del modelo de vivienda propuesto en la presente 
investigación, elaborado por el autor, (2022).
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6.8. Implantación
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Figura 76
Implantación

Nota: La figura es una ilustración de la implantación del modelo de vivienda propuesto en la presente investigación, 
elaborado por el autor, (2022).
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6.9. Emplazamiento
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Figura 77
Emplazamiento

Nota: La figura es una ilustración del emplazamiento referente al modelo de vivienda propuesto en la presente 
investigación, elaborado por el autor, (2022).
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6.10. Renders

Figura 78
Render frontal

Nota: La figura es una ilustración del render frontal del modelo de vivienda de la propuesta, elaborado por el autor, 
(2022).
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Figura 79
Render exterior

Nota: La figura es una ilustración del render exterior del modelo de vivienda de la propuesta, elaborado por el autor, 
(2022).
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Figura 80
Render exterior

Nota: La figura es una ilustración del render exterior del modelo de vivienda de la propuesta, elaborado por el autor, 
(2022).
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Figura 81
Render interior cocina - comedor

Nota: La figura es una ilustración del render interior cocina - comedor del modelo de vivienda de la propuesta, elaborado 
por el autor, (2022).
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Figura 82
Render interior cocina - comedor

Nota: La figura es una ilustración del render interior cocina - comedor del modelo de vivienda de la propuesta, elaborado 
por el autor, (2022).
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Figura 83
Render sala

Nota: La figura es una ilustración del render de sala del modelo de vivienda de la propuesta, elaborado por el autor, 
(2022).
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Figura 84
Render dormitorio

Nota: La figura es una ilustración del render del dormitorio del modelo de vivienda de la propuesta, elaborado por el 
autor, (2022).
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Figura 85
Render posterior

Nota: La figura es una ilustración del render posterior del modelo de vivienda de la propuesta, elaborado por el autor, 
(2022).
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7.1. Conclusiones

En la presente investigación se planteó una propuesta de 
vivienda de beneficio social basada en la implementación de 
una estrategia bioclimática a través del sistema  Steel Framing.  
 
Lo más importante de este proyecto es su sistema 
constructivo técnico, ya que a través de esta estructura se 
mejorará el confort de la vivienda. El sistema Steel Framing 
es responsable de mantener las propiedades de aislamiento 
e inercia, la permeabilidad al aire y la exposición a la 
radiación solar en condiciones  ya sea de verano como de 
invierno, debido a que, a su propiedad de reducir el riesgo 
de humedad por condensación en las superficies que 
podrían comprometer las viviendas. Además, este sistema 
trata  adecuadamente los puentes para limitar la pérdida 
o ganancia de calor y evitar problemas higrotérmicos. 
 
En este sentido, se concluye que, la propuesta de 
beneficio social propuesto, contribuirá a reducir el 
déficit de vivienda que tiene la parroquia Nambacola, 
pues está dirigida a las viviendas irrecuperables con 
un porcentaje del 65,63 %. Por otro lado, dado que el 
modelo de vivienda propuesto es un diseño modular 
y flexible, las viviendas podrán cambiar sus espacios 
acordes a las necesidades requeridas por los habitantes 
o al crecimiento del número de usuarios de la vivienda.  
 
Así mismo, en la presente investigación se analizó 
las características y lineamientos de las viviendas de 
interés social, así como también el sistema constructivo 
Steel Framing, estos conceptos teóricos dieron 
las pautas necesarias para desarrollar la propuesta 
habitacional, la vivienda en la parroquia Nambacola. 
 

Finalmente, en la provincia de Loja no se han implementado 
viviendas modularmente flexibles antes, que permitean 
ampliar fácilmente la vivienda de acuerdo al crecimiento 
familiar, sin la necesidad de hacer grandes gastos. Cabe 
señalar que, se recomienda el uso del sistema Steel 
Framing para reducir costos de demolición y lograr que 
los ciudadanos puedan crecer o expandirse en cuanto a 
viviendas.
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