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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Las economías de los países han desarrollado metodologías para el cálculo del 

déficit habitacional, determinado por sus componentes cualitativos y 

cuantitativos, así como soluciones políticas y mecanismos financieros 

necesarios para reducir la carencia de viviendas existentes en una determinada 

población. 

El ámbito del estudio es identificar las necesidades de vivienda que tienen los 

habitantes del sector y demostrar la hipótesis de que existe un déficit, 

determinando si el barrio Santa Ana cuenta con viviendas adecuadas y que su 

hábitat contribuya a generar condiciones dignas del buen vivir para las familias 

del sector. Hemos determinado algunas alternativas de solución; a) 

Mejoramiento de las  políticas de Estado b) Acceso directo a créditos para la 

vivienda c) Controlar el incremento de precios de oferta en el mercado nacional 

d) Disminución de la tasa de  interés activa, entre otras.  

 

EXECUTIVE SUMMARY 
 

The economies of the countries have developed methodologies for the 

calculation of the housing deficit, determined by their quantitative and 

qualitative components, as well as political solutions and necessary financial 

mechanisms to reduce the lack of existing dwellings in a determined population.  

The environment of the study is to identify the needs of dwelling that have the 

inhabitants of the sector and to show the hypothesis that exists a deficit, 

determining if the neighborhood Santa Ana counts on adequate dwellings and 

that their habitat contribute to generate worthy conditions of the good one to live 

for the families of the sector.  We have determined some alternatives of 

solution; a) Improvement the politics of State b) direct Access to credits for the 

dwelling c) to Control the increment of asking prices in the domestic market d) 

Decrease of the active interest rate, among others.   
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CAPITULO I 

PLAN DE TESIS 

TEMA: ñESTUDIO DEL D£FICIT HABITACIONAL  EN LA PROVINCIA DE 

PICHINCHA, CANTÓN QUITO,  PARROQUIA DE LLANO CHICO, 

COMUNA SAN JOS£ DE COCOTOG, BARRIO SANTA ANAò 

  
1. ANTECEDENTES 

 ñAl noroeste de la ciudad Quito y atravesando la loma de Amagasí del Inca se 

encuentra la parroquia de Llano Chico. El territorio parroquial comprende un 

§rea de 4.817 Ha y de ellas su cabecera ocupa 1.235 Ha.ò1 

 

 Es una de las parroquias más cercanas a la capital que conforman el 

perímetro metropolitano; posee una población de 17.000 habitantes, ocupa la 

parte central de llanura pardo ï desértica que desde Nayón avanza hacia 

Calderón pasando por Zámbiza. 

 

Antiguamente en Pichincha habitaron los Quitus representados por los 

Zambizas, Carapungos, y Mestizos, los descendientes de estos grupos habitan 

actualmente la parroquia de Llano Chico. 

  

La denominaci·n de ñLlano Chicoò se la hace para designar a una peque¶a 

explanada originalmente ñSarapambaò, por los ind²genas, actualmente los 

nativos de Calder·n y Cocotog suelen decir ñUlloyllanoò por Llano Chicoò, que 

en quichua ñuchuyò quiere decir peque¶o. 

 

ñSu clima es templado seco, debido a su escaso r®gimen de lluvias, ambiente 

propicio para que prosperen los cactus, cabuyas y algarrobos, especies 

simb·licas de este tipo de climaò.2 

                                                           
1
 Y 

2
 Dirección Metropolitana de Cultura. MEMORIA HISTÓRICA Y COLECTIVA. Administración Zona de 

Calderón, Quito, Imprenta Suatunce, 2007, pp. 19 - 20 
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Dentro de la parroquia de Llano Chico, en la zona de Gualo, en la comuna de 

San José de Cocotog, se encuentra en Barrio Santa Ana el mismo que será 

efecto de nuestro estudio. 

 

El Barrio ñSanta Anaò est§ ubicado al sur oriente de Llano Chico creado 

alrededor del año de 1956, anteriormente aquí existió una Finca llamada 

Santiana, de seis hectáreas aproximadamente, en aquellos tiempos veneraban 

a  la Virgen de Santa Ana que fue mandada a elaborar por la familia Hinojoza, 

por lo cual la se¶ora Juana Muzo le da el nombre actual al barrio de ñSanta 

Anaò.3 

 

El barrio ñSanta Anaò, se inicia con una agrupaci·n  de familias de apellidos 

Ramírez, Hinojosa, Álvaro, Gualoto, Loachamin, Guachamin, Cóndor, de estos 

últimos fue el primer prioste de las fiestas de la virgen de Santa Ana, que 

actualmente se la realiza en Nayón.4 

 

Actualmente el barrio consta con 230 lotes, con una extensión de 

aproximadamente cien hectáreas y con cerca de 800 habitantes, cuenta con 

una iglesia católica fundada por la comunidad de Cocotog el 19 de marzo de 

1978, que fue realizada con el apoyo del Rvdo. Padre Carolo. 

 

El barrio Santa Ana está delimitado de la siguiente manera: Al norte con 

Hacienda Ribianes y Quebrada Sucuhuayco, al sur con la calle García Moreno, 

Jesús de Gran Poder y Barrio Central, al oriente el río Tandaleo de la quebrada 

Sucuhuayco y la quebrada Caizan del Rio San Pedro, y al occidente Barrio 

Alvaropamba y Calle Paquisha. 

 

Las actividades económicas a las que se dedica la población de este barrio 

son: agricultura con productos como maíz, frejol, habas, arveja, guabas, tomate 

de árbol; crianza de animales de corral, ganado porcino, ganado vacuno y a la 

                                                                                                                                                                          
 
3
 Información proporcionada por el señor Mesías Simbaña, nativo de esta comuna. 

4
 Información proporcionada por el señor Víctor Ramírez, presidente del Barrio Santa Ana 
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crianza de cuyes; los mismos que los venden entre los habitantes del sector y 

el resto lo venden en la ciudad de Quito. Un mayor porcentaje de la urbe en 

cambio trabajan en instituciones públicas como EMOP, EMAP, etc. 5 

 

El barrio Santa Ana tiene en la actualidad problemas limítrofes, ya que las 

parroquias de Zámbiza y Llano Chico reclaman su pertenecía, pero la mayoría 

de sus pobladores dicen querer seguir como hasta hoy perteneciendo a Llano 

Chico ya que las autoridades de esta parroquia les han brindado mucho más 

apoyo cuando lo han necesitado. 

 

El barrio ha crecido lentamente con el esfuerzo de sus moradores, es así que 

en año de 1990 aproximadamente, mediante mingas logran traer  desde 

Zámbiza, el agua potable; con sus propios recursos en el año 2002 

pavimentaron las principales calles; y sólo las calles principales tienen luz 

eléctrica. 

 

No poseen hasta la actualidad alcantarillado, tienen pozos sépticos; este 

problema se ha ido agudizando debido a que el Instituto de Patrimonio Cultural 

ha declarado a esta zona como arqueológica y no se permite realizar ningún 

tipo trabajo de excavación mientras no se realicen las investigaciones 

respectivas. 

 

Para el año 2002 se organizan de mejor manera, y deciden nombrar como 

presidente del barrio al señor Víctor Ramírez, quién junto al resto de la directiva 

han logrado grandes obras para el beneficio de los pobladores de Santa Ana 

como es la instalación de 2000 metros de tubería para el agua potable, gracias 

a esta obra casi la totalidad de habitantes posee agua potable. 

 

Este barrio no cuenta con establecimientos educativos, así como de espacios 

adecuados de: diversión, para deportes, comunales, recreativos y otros 

equipamientos afines. Tampoco disponen de un centro o subcentro de salud 

                                                           
5
 Información proporcionada por el señor Víctor Ramírez, presidente del Barrio Santa Ana 
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asistido por el Ministerio de Salud Pública, además tienen una cancha de vóley  

sin ningún tipo de equipamiento. Actualmente tienen un serio problema de 

delincuencia y se han visto en la necesidad de cerrar las calles de acceso al 

barrio para tratar de aplacar en algo a la descomposición social que los 

acomete. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

La gran mayoría de  pobladores del barrio Santa Ana son propietarios de las 

viviendas que habitan, ya que fueron heredadas de sus familiares;  sin 

embargo tener una vivienda que cuente con servicios básicos, con un tipo de 

materiales aceptables, espacio adecuado para cada núcleo de hogar y en su 

exterior disponer de: infraestructura, equipamiento, conectividad, seguridad, 

sistemas de aprovisionamiento de bienes y servicios adecuados (hábitat) es 

una necesitad básica, así como lo es obtener vivienda para las minorías que no 

la tienen. 

 

La investigación propuesta es de extremada importancia para los habitantes de 

éste barrio ya que está enfocada para precisar los problemas socioeconómicos 

y el déficit habitacional, cuantitativamente para determinar la carencia de 

unidades de vivienda aptas para resolver las necesidades habitacionales de los 

pobladores y cualitativamente para dar realce a los aspectos materiales, 

espaciales o funcionales que resultan faltantes en las viviendas existentes. 

 

Mediante el presente estudio propondremos un plan de financiamiento de 

acuerdo a las políticas crediticias gubernamentales (Miduvi, CFN, Plan socio, 

IESS,etc.) y privados (Cooperativas, bancos) ajustándolo a la disponibilidad de 

pago de los pobladores, para renovación de una vivienda irrecuperable, para 

adquisición de una nueva vivienda (núcleos y allegados internos con ingresos), 

para expansión y/o mejorar la vivienda existente.  

 

Con los resultados que provengan de este estudio, las autoridades locales, 

provinciales y el gobierno central, serán los encargados de implementar 
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políticas de inversión y financiamiento que realmente den solución a los 

problemas de habitabilidad y las necesidades del hábitat del Barrio Santa de la 

Parroquia de Llano Chico. 

 
3. DELIMITACIÓN 

 
 3.1. Delimitación Temporal 

 
El presente estudio está diseñado para determinar el déficit habitacional 

cuantitativo y cualitativo de las viviendas en la Parroquia de Llano Chico, barrio 

Santa Ana; su hábitat, la disponibilidad de pago de sus habitantes, y proponer 

el posible plan de financiamiento por el que podrían optar cada núcleo familiar, 

para mejoramiento,  ampliación o compra de  una vivienda. 

 

3.2. Delimitación Territorial 

 
La investigación para determinar del déficit habitacional del barrio Santa Ana, 

de la Parroquia de Llano Chico se efectuará en tiempo actual, en los diez 

primeros meses del año 2010. 

 

El Barrio ñSanta Anaò se encuentra ubicado al sur oriente de la parroquia de 

Llano Chico, comuna de San José de Cocotog, pertenecen a la Administración 

Zonal de Calderón, del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Actualmente el barrio consta con 230 lotes, con una extensión de 

aproximadamente cien hectáreas y con cerca de 800 habitantes,  está 

delimitado de la siguiente manera: Al norte con Hacienda Ribianes y Quebrada 

Sucuhuayco, al sur con la calle García Moreno, Jesús de Gran Poder y Barrio 

Central, al oriente el río Tandaleo de la quebrada Sucuhuayco y la quebrada 

Caizan del Rio San Pedro, y al occidente Barrio Alvaropamba y Calle Paquisha. 

 
3.3. Unidades de Análisis 

 
La unidades de análisis de ésta investigación son las viviendas, los hogares y 

los n¼cleos del barrio ñSanta Anaò. 



6 
 

4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Contribuyen la vivienda y su hábitat a generar las condiciones de buen vivir 

para los hogares en el  barrio Santa Ana, de la Parroquia de Llano Chico, 

Comuna San José de Cocotog del Distrito Metropolitano de Quito? 

 
5. HIPÓTESIS 

Cuenta con servicios básicos al interior de la vivienda? 

El estado y tipo de materiales de las paredes, techo y piso son 

recuperables y aceptables? 

La vivienda es suficiente e independiente para cada núcleo de hogar? 

Su entorno cuenta con infraestructura, equipamiento, conectividad y 

sistemas de aprovisionamiento de bienes y servicios? 

Los hogares tienen capacidad de financiamiento para disponer de 

vivienda en condiciones de habitabilidad? 

 

6. VARIABLES E INDICADORES 

Para establecer el d®ficit habitacional del Barrio ñSanta Anaò, de la 

parroquia de Llano Chico, comuna de San José de Cocotog, 

manejaremos las siguientes variables e indicadores: 

 

VARIABLES INDICADORES 

 SERVICIOS BÁSICOS 
 

 AGUA 
 

a. Forma de obtención  Número de viviendas  
Coeficiente de índice 
Porcentaje  

Red pública ï Junta de agua Número de viviendas  
Coeficiente de índice 
Porcentaje  

Pila, pileta o llave pública  Número de viviendas  
Coeficiente de índice 
Porcentaje  
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Otra fuente de tubería Número de viviendas  
Coeficiente de índice 
Porcentaje 

Carro repartidor  Número de viviendas  
Coeficiente de índice 
Porcentaje 

Pozo Número de viviendas  
Coeficiente de índice 
Porcentaje 

Río, vertiente o acequia  Número de viviendas  
Coeficiente de índice 
Porcentaje 

b. Ubicación del suministro de agua Número de viviendas  
Coeficiente de índice 
Porcentaje 

Dentro de la vivienda  Número de viviendas  
Coeficiente de índice 
Porcentaje 

Fuera de la vivienda pero dentro del lote  Número de viviendas  
Coeficiente de índice 
Porcentaje 

Fuera de la vivienda, lote o  terreno  Número de viviendas  
Coeficiente de índice 
Porcentaje 

c. Frecuencia del abastecimiento   

Horas  Número de viviendas  
Coeficiente de índice 
Porcentaje 

3.1.2. SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE 

AGUAS SERVIDAS  

 

Red pública Número de viviendas  
Coeficiente de índice 
Porcentaje 

pozo séptico Número de viviendas  
Coeficiente de índice 
Porcentaje 

pozo ciego  

 

Número de viviendas  
Coeficiente de índice 
Porcentaje 

Letrina  Número de viviendas  
Coeficiente de índice 
Porcentaje 

No tiene Número de viviendas  
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Coeficiente de índice 
Porcentaje 

3.1.3. ENERGÍA ELÉCTRICA   

Tiene  Número de viviendas  
Coeficiente de índice 
Porcentaje 

No tiene  Número de viviendas  
Coeficiente de índice 
Porcentaje 

3.1.4. ELIMINACIÓN DE DESHECHOS 

SÓLIDOS  

 

Servicio Municipal  Número de viviendas  
Coeficiente de índice 
Porcentaje 

Botan en la calle- quebrada Número de viviendas  
Coeficiente de índice 
Porcentaje 

Quema  Número de viviendas  
Coeficiente de índice 
Porcentaje 

Reciclan/entierran Número de viviendas  
Coeficiente de índice 
Porcentaje 

3.2. ESTADO Y TIPO DE MATERIAL DE 

LAS PAREDES, TECHO Y PISO 

 

3.2.1. PAREDES   

a. Hormigón/bloque  

Aceptable  Número de viviendas  
Coeficiente de índice 
Porcentaje 

b. Ladrillo Número de viviendas  
Coeficiente de índice 
Porcentaje 

Aceptable  Número de viviendas  
Coeficiente de índice 
Porcentaje 

c. Planchas prefabricadas  Número de viviendas  
Coeficiente de índice 
Porcentaje 

Aceptable Número de viviendas  
Coeficiente de índice 
Porcentaje 

d. Madera   
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Aceptable Número de viviendas  
Coeficiente de índice 
Porcentaje 

d. Adobe   

Recuperable  Número de viviendas  
Coeficiente de índice 
Porcentaje 

Desechos  

Irrecuperable  Número de viviendas  
Coeficiente de índice 
Porcentaje 

3.2.2. PISO   

a. Parquet- Madera   

Aceptable  Número de viviendas  
Coeficiente de índice 
Porcentaje 

b. Cerámica-mármol  

Aceptable  Número de viviendas  
Coeficiente de índice 
Porcentaje 

c. Cemento-ladrillo  

aceptable  Número de viviendas  
Coeficiente de índice 
Porcentaje 

d. Tierra  

Irrecuperable  Número de viviendas  
Coeficiente de índice 
Porcentaje 

e. Desechos   

Irrecuperable Coeficiente de índice 
Porcentaje 
Coeficiente de índice 
Porcentaje 

3.2.3. TECHO  

a. Teja   

Aceptable  Número de viviendas  
Coeficiente de índice 
Porcentaje 

b. Eternit   

Aceptable  Número de viviendas  
Coeficiente de índice 



10 
 

Porcentaje 

c. Zinc  

Recuperable  Número de viviendas  
Coeficiente de índice 
Porcentaje 

d. Hormigón- loza- cemento  

Aceptable Número de viviendas  
Coeficiente de índice 
Porcentaje 

e. Desechos  

Irrecuperable Número de viviendas  
Coeficiente de índice 
Porcentaje 

3.2.4. ESTADO DE LAS PAREDES   

Bueno  Número de viviendas  
Coeficiente de índice 
Porcentaje 

Regular  Número de viviendas  
Coeficiente de índice 
Porcentaje 

Malo  Número de viviendas  
Coeficiente de índice 
Porcentaje 

3.2.5. ESTADO DEL PISO   

Bueno  Número de viviendas  
Coeficiente de índice 
Porcentaje 

Regular Número de viviendas  
Coeficiente de índice 
Porcentaje 

Malo  Número de viviendas  
Coeficiente de índice 
Porcentaje 

3.2.6. ESTADO DEL TECHO   

Bueno  Número de viviendas  
Coeficiente de índice 
Porcentaje 

Regular  Número de viviendas  
Coeficiente de índice 
Porcentaje 

Malo  Número de viviendas  
Coeficiente de índice 
Porcentaje 
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3.3. SUFICIENCIA   E INDEPENDENCIA  

DE LA VIVIENDA 

 

3.3.1. INDEPENDENCIA   Número de hogares  
Porcentaje  

a. Allegamiento externo  Hogares 
Número de hogares  

b. Allegamiento interno  

Núcleos Número de núcleos 

Hija-hijo/ Yerno-Nuera  Número de núcleos  
Porcentaje  

Hijo-hija/ solteros con hijos  Número de núcleos  
Porcentaje  

Padres - suegros  Número de núcleos  
Porcentaje  

Hermanos- cuñados  Número de núcleos  
Porcentaje  

Otros parientes  Número de núcleos  
Porcentaje  

Otros no parientes  Número de núcleos  
Porcentaje  

3.3.2. HACINAMIENTO  Número de viviendas 
Porcentaje  
Razón = Número de 
miembro/ 
Número de 
dormitorios 

3.4. SITUACIÓN DEL ENTORNO   

3.4.1. LOCALIZACIÓN  Aceptación 
Rechazo   

Industrial Aceptación 
Rechazo   

Bosque protector  Aceptación 
Rechazo   

Pendiente Aceptación 
Rechazo   

Residencial Aceptación 
Rechazo   

3.4.2. INFRAESTRUCTURA   

a. Alcantarillado Pluvial   

Tiene  Coeficiente de índice 
Porcentaje  

No tiene  Coeficiente de índice 
Porcentaje 

b. Acceso principal al  barrio Coeficiente de índice 
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Porcentaje 

Pavimento ï Adoquín  Coeficiente de índice 
Porcentaje 

Empedrado   Coeficiente de índice 
Porcentaje 

Lastrado  Coeficiente de índice 
Porcentaje 

Sendero  Coeficiente de índice 
Porcentaje 

c. Aceras y bordillos   

Acera- bordillo Coeficiente de índice 
Porcentaje 

Bordillo Coeficiente de índice 
Porcentaje 

Ninguno  Coeficiente de índice 
Porcentaje 

3.4.3. EQUIPAMIENTO   

a. Señalización  

Señalización nombres Índice  de 
disponibilidad 
(nombre) 

Señalización-orientación Índice  de 
disponibilidad 
(orientación)  

Señalización-dirección  Índice  de 
disponibilidad  
(dirección) 

b. Alumbrado público  Índice  de 
disponibilidad  de 
alumbrado público 

c. Espacios verdes y recreacional Porcentaje de 
superficie 

3.4.4. SERVICIOS PÚBLICOS  Porcentaje de 
cobertura  

a. Unidad de salud ï cobertura  Porcentaje de 
cobertura 

b. Unidad educativa  Porcentaje de 
cobertura 

c. Centros de atención infantil  Porcentaje de 
cobertura 

d. Servicios de seguridad  

Tiene  Relación habitantes 
vs. Efectivos  

No tiene  Relación habitantes 
vs. Efectivos 
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e. Transporte público  Número de unidades 
por tipo  

3.5. UNIDADES DE ABASTECIMIENTO 

DE BIENES Y SERVICIOS  

 

4. PRESUPUESTOS DE HOGARES Y 
NÚCLEOS PARA FINANCIAMIENTO DE 
VIVIENDA    

 

4.1.INGRESOS  Valor total de 
ingresos  
Ingreso per cápita 

Trabajo Porcentaje 

Negocio Porcentaje 

Bono Porcentaje 

Otros Porcentaje 

4.2. NÚCLEOS  Número de miembros  

4.3. ESTRATIFICACIÓN  DE HOGARES  
  

Valor De ingresos por 
decíl 
Porcentaje de 
ingresos por decil 

4.4. POBREZA Línea de pobreza 
Pobres  = ingreso 
percápita ï costo 
per-cática canasta 
básica 

pobres  

ingresos 

menores a 0 

4.5. OFERTA INMOBILIARIA  

Precio solo vivienda  Valor  

Precio de vivienda con terreno e 

infraestructura (urbanizada) 

Valor  

Precio vivienda y terreno Valor  

Vivienda con terreno y sin equipamiento 
Vivienda sin terreno con equipamiento 

Valor  
Valor  

Vivienda con terreno y con equipamiento Valor 

Bono mas diferencia sin terreno Valor 

Bono mas diferencia con terreno Valor 

Bono más diferencia sin terreno y sin 
equipamiento 

Valor 

Bono más diferencia sin terreno con 
equipamiento 

Valor 

Bono mas diferencia con terreno con Valor 
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equipamiento 

Valor total de la vivienda con terreno sin 
equipamiento 

Valor  

Bono mas diferencia con terreno y sin 
equipamiento 

Valor 

4.6. FINANCIAMIENTO  

4.6.1. HOGAR O NÚCLEO  

4.7.DISPOSICION DE PAGO  Valor 

Capacidad de pago Valor 

Coeficiente vivienda (IPC) Porcentaje 

4.7. CRÉDITO PARA VIVIENDA   

Establecimientos financieros  Número por tipo 

Monto por establecimiento Valor  

Interés por establecimiento  Tasa de interés  

Plazos  Número de años de 
crédito 

Requisitos Número por tipo 

Tablas de amortización Valor del dividendo 

4.8. SUBSIDIOS  

Bono vivienda Valor 

Bono titularización Valor 

Bono vivienda mejorada  Valor 

 

 

7. OBJETIVOS 

 

7.1. Objetivo General 

Determinar si el barrio Santa Ana, de la Parroquia de Llano Chico, las viviendas 

y su hábitat contribuyen a generar condiciones de buen vivir para los hogares. 

 

7.2.  Objetivos Específicos 

Comprobar si las viviendas cuentan en su interior con servicios básicos y 

por tanto contribuyen a generar condiciones de buen vivir. 
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Establecer si el estado y tipo de materiales de las paredes, piso y techo 

garantizan la ocupación de la vivienda. 

 

Determinar si las viviendas cuentan con espacio suficiente e 

independiente para cada núcleo de hogar de manera que generen 

condiciones de buen vivir. 

 

Evidenciar si la vivienda en su entorno cuenta con infraestructura, 

equipamiento, conectividad y sistemas de aprovisionamiento de bienes y 

servicios. 

 

Comprobar si los hogares tienen capacidad de financiamiento para 

disponer de viviendas en condiciones de habitabilidad. 

 

8. MARCO TEÓRICO 

ñLa pobreza es un fen·meno complejo que abarca un amplio espectro de las 

dimensiones del bienestar humano òSeg¼n la Comisi·n Econ·mica Para 

América Latina (CEPAL) define a la pobreza como ñun s²ndrome situacional en 

el que se asocian el infra consumo, la desnutrición, las precarias condiciones 

de  vivienda, los bajos niveles educacionales, las malas condiciones sanitarias, 

una inserción inestable en el aparato productivo, actitudes  de desaliento y 

anomia, poca participación en los mecanismos de integración social, y quizá la 

adscripción a una escala particular de valores, diferenciada en alguna medida 

de la del resto de la sociedadò.6 

Los métodos más reconocidos de medir la pobreza son, el del ingreso y el de 

las necesidades básicas insatisfechas (NBI). Esta investigación se basa en el 

método de los ingresos. 

  El buen vivir 

A este fin,  la Constitución de la República del Ecuador en el Art 13, 

dispone que ñlas personas y colectividades tienen derecho al acceso 

                                                           
6
.- Comisión Económica Para América Latina, División de desarrollo social de Martin Hopenhayn 
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seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos, 

preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus 

diversas identidades y tradiciones culturales. 

 

En la secci·n segunda del ñAmbiente sanoò precisa que ñEl derecho de 

la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado 

que garantice la sostenibilidad y el buen vivir (sumak kausay).   

  

 Medición del déficit habitacional 

 
La definición del concepto de déficit habitacional engloba aspectos 

políticos, demográficos y sociales, a este fin, el estudio de la medición 

del déficit se refiere a la tenencia de una vivienda adecuada,  en un 

espacio suficiente, seguro, dotado con una infraestructura básica 

adecuada y a un costo razonableò7. La insuficiencia de alguno o de 

todos los elementos mencionados evidencia, déficit cuantitativo o déficit 

cualitativo de vivienda.     

 

Déficit  cuantitativo8;   comprende  el conjunto  de  requerimientos  

habitacionales contabilizados  por  concepto  de reposición  (reemplazo  

de  viviendas  irrecuperables) y  allegamiento   (satisfacción de carencias  

de las  familias o unidades  domesticas  allegadas), cuya satisfacción  

exige la  adición de nuevas  unidades de  vivienda al parque  

habitacional  existente. 

 

Viviendas  irrecuperables; es el  primer  componente  del déficit 

cuantitativo  de vivienda, y  se  refiere  a necesidades  de reemplazo  

derivadas  de la existencia  de viviendas que  no  cumplen  condiciones 

mínimas de calidad y/o habitabilidad. 

 

                                                           
7.- 

Condiciones precarias de hábitat y vivienda, José Rafael Núñez, 2006.
 
 

8.- 
Medición del déficit habitacional, División técnica de estudio y fomento habitacional (DITEC)  

    Ministerio de vivienda y urbanismo de chile. Santiago de Chile, 30 de enero del 2007 pàg.6 
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La necesidad de reposición considera toda vivienda semipermanente  o 

de materialidad deficitaria, incluyendo  a las mejoras, mediaguas, 

ranchos, chozas, además de viviendas  de tipo móvil y  otras. 

 

Hogares  allegados; remiten   a situaciones  donde en  una misma 

vivienda se contabiliza más de un  hogar censal, es  decir, dos o más 

grupos  de personas  que  tienen  un presupuesto alimentario 

,operacionalmente  esta situación denominada también,  allegamiento 

externo o se define como el excedente  de hogares  en relación al 

parque  de viviendas . 

 

Núcleos  secundarios  hacinados con independencia económica; 

corresponde  a unidades  familiares allegadas que ï sin constituir  

hogares -  se tipifican  como  demandantes de vivienda  por encontrarse 

en situación de hacinamiento  y  disponer  de una  relativa  autonomía   

económica  que  les permite  aspirar a una solución habitacional 

independiente. 

 

Déficit   cualitativo9, es el conjunto  de  necesidades habitacionales que  

constituyen requerimientos de mejoramiento y  ampliación en terrenos 

de las unidades de vivienda  que presentan problemas de orden 

material, espacial o sanitario. 

 

Medición  de requerimiento de mejoramiento,  corresponde  a las  

necesidades   habitacionales  que afectan al conjunto de, unidades   de  

vivienda que  presentan  alguna deficiencia  de orden  recuperable  en  

sus  atributos   materiales  y/o de  saneamiento . 

 

Índice de materialidad de la vivienda (IMV); es un indicador que mide 

la calidad de los materiales de la vivienda de sus tres elementos 

esenciales, paredes exteriores, cubierta del techo y el piso. Su  cómputo 

                                                           
9
.- Medición del déficit habitacional, División técnica de estudio y fomento habitacional (DITEC)  

       Ministerio de vivienda y urbanismo de chile. Santiago de Chile, 30 de enero del 2007 pàg.8 
 
 



18 
 

equivale al  total  de unidades  de viviendas  calificadas  como 

recuperables  según la tipología  de  calidad global de  la vivienda. 

 

Entonces, los requerimientos de mejoramiento  de una vivienda  pueden  

ser múltiples   (cuando  afectan  a dos o más  aspectos cualitativos)  

unidimensionales (cuando  afectan  a un solo aspecto cualitativo). De  

esta forma, pueden distinguirse 3  tipos  de viviendas  demandantes  de 

mejoramiento: 

 

Viviendas  deficitarias solo por materialidad. 

Viviendas  deficitarias solo por saneamiento. 

Viviendas deficitarias por materialidad y saneamiento 

 

Dado  que  el requerimiento en materialidad y  saneamiento implica 

diferentes acciones  o  políticas, corresponde  distinguir  entre 

requerimientos de mejoramiento en  materialidad y requerimientos  de 

mejoramiento  en saneamiento. 

 

Mientras los primeros resultan de la adición de la  vivienda  tipo (1) y (3),  

los  segundos  se determinan como la sumatoria de necesidades  

detectadas en las viviendas  de tipo (2) (3). El  total  de requerimientos 

totales  de mejoramiento,  finalmente resultara  de la  suma de 

requerimientos de   mejoramiento por materialidad y los requerimientos  

de   mejoramiento por  saneamiento.   

 

Índice de saneamiento de la vivienda10 (ISV); Es un indicador que 

mide el  acceso a   agua `potable, definido  como  el abastecimiento 

permanente de agua   de buena   calidad  en  cantidad  suficiente  para 

satisfacer  las  necesidades  de  alimentación  e  higiene, su medición  

generalmente hace  una   distinción entre  la   fuente de  origen  del   

agua  y  la  forma  en   que   esta     es  administrada  a   la  vivienda. 

                                                           
10

.- Medición del déficit habitacional, División técnica de estudio y fomento habitacional (DITEC)  

       Ministerio de vivienda y urbanismo de chile. Santiago de Chile, 30 de enero del 2007 pàg.12 
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No obstante una  fuente   apropiada de   abastecimiento no garantiza la 

buena calidad   de  agua,  puesto  que esta puede   deteriorarse   

considerablemente durante   su  traslado hasta  el  hogar,  o por  la 

forma de  almacenamiento   en el mismo.11 

 

La  adecuada  prestación de los servicios públicos   no  es   solo un  

problema  de  cantidad de  conexiones,  sino que  involucra 

necesariamente conceptos   fundamentales asociados  con la  calidad 

de los servicios.  Esto significa dar  contenido  real al  registro   

estadístico  de coberturas,  promover la democratización  de la 

información  y  que  la población pueda disponer de un  servicio  de 

agua potable   en  condiciones  aceptables   de continuidad y  

confiabilidad. 

 

Medición de requerimientos  de ampliación, corresponde  al conjunto  

de necesidades  habitacionales motivadas por la presencia  de  

situaciones  de  hacinamiento medio  o critico en la vivienda,  incluyendo  

aquellas  que superen  la presencia  de  núcleos   secundarios allegados  

en hogares con dependencia  económica alta. 

 

       Hábitat 

En este aspecto12 el Art. 30 de la Constitución de la República determina 

ñLas personas tienen derecho a un h§bitat seguro y saludable y a una 

vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y 

econ·micaò. 

 

El Art. 31 de Constitución establece que ñLas personas tienen derecho al 

disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios 

de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas 

                                                           
11

.- Pobreza y  Precariedad  Urbana  en  América  Latina y   el  Caribe  CEPAL  
12

.- Constitución de la República del Ecuador, Capítulo segundo; Derechos del buen vivir; Sección sexta  
      hábitat y vivienda.  
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urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a 

la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social 

y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la 

ciudadan²aò. 

 

Art. 375 de misma Constitución13 prescribe que ñEl estado en todos sus 

niveles de gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda 

digna, para lo cual: 

 

Generará la información necesaria para el diseño de estrategias y 

programas que corresponda la relación entre vivienda, servicios, espacio 

y transporte públicos, equipamiento y gestión del suelo urbano. 

Mantendrá un catastro nacional integrado georeferenciado de hábitat y 

vivienda. 

Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y programas de 

hábitat y de acceso universal a la vivienda, a partir de los principios de 

universalidad, equidad e interculturalidad, con enfoque en la gestión de 

riesgo. 

Mejorará la vivienda precaria, dotará de albergues, espacios públicos y 

áreas verdes, y promoverá el alquiler en régimen especial. 

Desarrollará planes y programas de financiamiento para vivienda de 

interés social a través de la banca pública y de las instituciones de 

finanzas populares, con énfasis para las personas de escasos recursos 

económicos y las mujeres jefas de hogar. 

Garantizará la dotación ininterrumpida de los servicios públicos de agua 

potable y electricidad a las escuelas y hospitales públicos. 

Asegurará que toda persona tenga derecho a suscribir contratos de 

arrendamiento a un precio justo y sin abusos. 

                                                           
13

.- Constitución de la República del Ecuador, Capítulo segundo; Derechos del buen vivir; Sección sexta  
      hábitat y vivienda.  
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Garantizará y protegerá el acceso público a las playas de mar y riberas 

de rio, lagos y lagunas y la existencia de vías perpendiculares de 

acceso. 

 

Art. 376.- Para hacer efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y a la 

conservación del ambiente, las municipalidades podrán expropiar, 

reservar y controlar áreas para el desarrollo futuro, de acuerdo con la 

ley. Se prohíbe la obtención de beneficios a partir de prácticas 

especulativas sobre el uso del suelo, en particular por el cambio de uso, 

de rústico a urbano o de público al privado14. 

 

El estado ejercerá la rectoría para la planificación, regulación, control, 

financiamiento y elaboración de políticas de hábitat y vivienda  

 

  Parámetros para medir el déficit habitacional dispuestos por las 

Ordenanzas de gestión urbana territorial No. 3457 y 3477. 

 

En la Sección cuarta de loteamiento dispone que, ñLos lotes tendr§n un 

trazado preferentemente perpendicular a las vías, salvo que las 

características del terreno obliguen a otra solución técnica. Tendrán la 

superficie y el frente mínimo establecidos en la zonificación respectiva. 

 

Art. 42 de equipamiento de servicios sociales y servicios públicos, 

dispone que toda parcelación de suelo contemplará áreas verdes y 

equipamiento comunal en atención al número de habitantes proyectado, 

de conformidad al Art. 85 del régimen del suelo constante en el Código 

Municipal, comprende los componentes de servicios  sociales y públicos.  

 

Toda urbanización contribuirá con al menos el 3% del área útil para 

equipamientos de servicios sociales y públicos. 

                                                           
14

  CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, pág. 167 
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El Municipio del  Distrito  Metropolitano en las ordenanzas de   gestión  

urbana territorial  Nro. 3457  y 3477 en el,  Art.   43 dispone que,  ñlos  

proyectos de  urbanización  deberán   sujetarse a las  normas y  

disposiciones  sobre redes de  agua potable,  alcantarillado, energía   

eléctrica, y teléfonos establecidas  por los organismos competentes  

sometiéndose  a  la aprobación  previa  de  estos,  de conformidad  con 

las  etapas  de incorporación definidas por  el  Plan  General  de  

desarrollo   territorial  (PGDT)ò15. 

 

Las mismas ordenanzas16 en el Art. 44 de las redes de   agua potable,  

alcantarillado,   energía  eléctrica  y teléfonos establece que   los  

proyectos  de instalación de  redes  de agua potable y alcantarillado, 

incluyendo las acometidas  domiciliarias,   así  como los de instalación 

de las redes de  distribución  de  energía eléctrica para servicio 

domiciliario  y  alumbrado  de  calles, serán  revisados  y aprobados  por 

las  respectivas  empresas municipales, Empresa Municipal  de Agua 

potable  y Alcantarillado (EMAP-Q) Empresa Eléctrica de  Quito (EEQ) 

Corporación Nacional  de Telecomunicaciones  (CNT). 

 

Pobreza por el método de los ingresos 

 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), por el 

ñM®todo de L²nea de Pobreza17ò, concept¼a a una persona como pobre cuando 

el ingreso por habitante de su hogar es inferior al valor de la línea de pobreza o 

monto mínimo necesario para satisfacer sus necesidades esenciales: La línea 

de pobreza se determina en base al valor de la canasta básica de bienes y 

servicios 

 

                                                           
15

.- Ordenanzas Nro. 3457 y 3477, Sección Sexta de las redes de infraestructura; Generalidades Art. 43  
16

.- Ordenanzas Nro. 3457 y 3477, Sección Sexta de las redes de infraestructura; Redes de agua potable, 

alcantarilladlo,  
       energía eléctrica y teléfonos. 
17

.- Pobreza y precariedad urbana en América latina y el Caribe (CEPAL), enero,  del año 2009; pág.19    
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Desde su origen18, la medición de la pobreza ha estado ligada a la noción de 

subsistencia, es decir, a la capacidad de satisfacer las necesidades humanas 

más elementales. 

 

Para la medir  la pobreza una de las variables que se debe utilizar es el ingreso 

corriente total. Por esta razón, el Comité Directivo del CONEVAL aprobó 

realizar una estimación de la pobreza de ingresos utilizando la metodología de 

línea de pobreza, la cual es la práctica internacional más común para medir la 

pobreza. De acuerdo con esta metodología, se definieron tres niveles de 

pobreza:  

 

1. La pobreza alimentaria: Incapacidad para obtener una canasta 

básica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible 

en el hogar para comprar sólo los bienes de dicha canasta. 

 

2. La pobreza de capacidades: Insuficiencia del ingreso disponible 

para adquirir el valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos 

necesarios en salud y en educación, aun dedicando el ingreso total de 

los hogares nada más para estos fines. 

 

3. La pobreza de patrimonio: Insuficiencia del ingreso disponible para 

adquirir la canasta alimentaria, así como para realizar los gastos 

necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación, 

aunque la totalidad del ingreso del hogar sea utilizado exclusivamente 

para la adquisición de estos bienes y servicios.19 

 

La pobreza por ingresos se basa en la estimación del costo de una 

canasta básica de alimentos, la que es específica para cada país y 

zona geográfica y depende de las pautas culturales propias. Esta 

canasta de alimentos abarca los bienes necesarios para cubrir las 

necesidades nutricionales de la población, tomando en consideración 

                                                           
18

.- Pobreza y precariedad urbana en América latina y el Caribe (CEPAL), enero,  del año 2009; pág. 19  
19

.- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social-México (CONEVAL) 
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los hábitos de consumo, la disponibilidad efectiva de alimentos, sus 

precios relativos, entre otros. 

 

El concepto de línea de indigencia procura establecer si los hogares 

cuentan con ingresos suficientes como para cubrir una canasta de 

alimentos capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades. De 

esta manera, los hogares que no cuentan con ingresos suficientes 

para adquirir esa canasta son considerados indigentes. 

 

De la misma, se considera que los hogares cuyos recursos son 

iguales o inferiores al salario mínimo, son indigentes pero en diferente 

medida, ya que, sus necesidades no pueden ser satisfechas de forma 

total y eficiente. 

 

Pobreza urbana20; significa que los individuos son pobres cuando en su 

vivienda viven en condiciones de hacinamiento, porque carecen de; un 

adecuado y seguro acceso al agua potable, servicios de alcantarillado y 

saneamiento, de tenencia segura de sus viviendas y; no tienen acceso a 

prestaciones de servicios de salubridad ni educacionales. 

 

Además están en condiciones de desempleo o subempleo, no poseen 

un consumo básico adecuado y finalmente porque excluidos de los 

derechos de orden económico social ambiental, cultural. 

 

Precariedad urbana21; Se refiere específicamente a las características 

deficitarias cualitativas del hábitat de las familias, especialmente 

respecto a la vivienda, ya sea a nivel de tenencias segura del suelo, 

acceso adecuado al agua potable, al saneamiento, a otros servicios 

básicos urbanos, al tipo de vivienda y calidad estructural, como a niveles 

de hacinamiento. 

 

                                                           
20

.- Pobreza y precariedad urbana en América latina y el Caribe (CEPAL), enero del año 2009; pág.22     
21

.- Pobreza y precariedad urbana en América latina y el Caribe (CEPAL), enero del año 2009; pág.23      

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Necesidades&action=edit&redlink=1
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Cuando la precariedad urbana se concentra en algunos barrios o 

sectores de la ciudad, generando problemas de habitabilidad e 

informalidad de la propiedad se identifica un tugurio, el que se 

caracteriza por estar formado por población pobre y hacinada.22 

 

Tugurio; Es todo asentamiento humano de bajos recursos económicos 

con las condiciones de vida de la población pobre, altas densidades 

poblaciónales y bajos estándares de vida en lo que se relaciona a 

servicios y estructura habitacional. Las condiciones23 que definen un 

tugurio son: 

 

Tenencia insegura del suelo 

Acceso inadecuado de agua segura (potable) y energía eléctrica 

Acceso inadecuado a saneamiento y alcantarillado  

Mala calidad estructural de la vivienda (Sin edificación sólida) 

Hacinamiento 

Agrupamiento de viviendas precarias 

Localización de las viviendas en zona de riesgo 

Escaso reconocimiento de las autoridades públicas 

 

    Financiamiento. 

 

El Ecuador para poder ejecutar las diversas políticas encaminadas a    

solucionar  la creciente demanda habitacional ha conformado varios 

organismos que se dediquen en materia habitacional, pero es la mala 

distribución del ingreso y las políticas salariales del país las que constituyen un 

limitante para tratar de solucionar el problema de la vivienda, pues debido a la 

gran desigualdad de la distribución de los ingresos, las clases populares e 

incluso el estrato medio no se encuentra en la capacidad  económica de 

acceder afectivamente a una vivienda digna. 

                                                           
22

.-  CEPAL; Pobreza y precariedad urbana en América latina y el Caribe de Ricardo Jordán y Rodrigo Martínez. 
23

.- Pobreza y precariedad urbana en América latina y el Caribe (CEPAL), enero del año 2009; pág. 23     
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MODALIDAD MODALIDAD DE EJECUCIÓN

INGRESO MENSUAL 

FAMILIAR  (Territorio 

Continental)

VALOR DE LA VIVIENDA 

/MEJORAMIENTO USD
AHORRO USD

VALOR BONO 

USD

Hasta 3 SBU - $ 654
De 5.500 a 12.000 (incluido 

terreno)
500 = 10% del valor del Bono 5.000

Hasta 4 SBU - $ 872
De 12,001 a 20,000 (incluido 

terreno)
10% valor de la vivienda 3.600

Hasta 5 SBU - $ 1090
De 20,001 a 25,000 (incluido 

terreno)
10% valor de la vivienda 2.400

2. Contratacion Pública con 

MIDUVI
Hasta 3 SBU - $ 654 Desde 4.000 a 7.200 De 400 a 3.600 Hasta 3.600

Hasta 3 SBU - $ 654 Desde 7,2001 a 12,000 10% valor de la vivienda 3.600

Hasta 4 SBU - $ 872 Desde 12.001 a 20.000 10% valor de la vivienda 3.600

4. Contratación Pública con 

MIDUVI
Hasta 3 SBU - $ 654 Desde 1,650 a 3.000 De 150 a 1.500 Hasta 1.500

5. Contrato beneficiario y 

construcción de vivienda
Hasta 3 SBU - $ 654 Desde 3.001 a 7.500 De 150 a 6.000 Hasta 1.500

POLITICAS PUBLICAS DE SUBSIDIO A LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

Mejoramiento de 

vivienda

Compra de 

Vivienda

1. Escritura o promesa de 

compraventa entregada por el 

Oferente

Construcción 

Terreno Propio 3. Contrato beneficiario y 

construcción de vivienda

 

Por lo tanto deben fortalecerse las políticas de estado con un enfoque integral 

que busque  soluciones estableciendo alianzas estratégicas entre el sector 

público y privado como es el caso del sistema de incentivos de la vivienda. 

 

En la actualidad el organismo encargado de definir políticas generales  de 

vivienda en el Ecuador es el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

(MIDUVI), que fue creado mediante Decreto Ejecutivo número 3 del 10 de 

Agosto de 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. MARCO METODOLÓGICO 

 

La tem§tica de la presente tesis es ñEstudio del déficit habitacional, en la 

provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia de Llano Chico, Comuna 

de San José de Cocotog, Barrio Santa Anaò. 

 

La investigación de cada uno de los puntos que tratará este estudio se 

fundamentará con los siguientes pasos: 
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9.1. Hipótesis 1 a la hipótesis 3. Determinaremos  si las  viviendas  

cuentan con servicios básicos al interior y el estado de las paredes, 

techo y pisos son aceptables o recuperables como también si es 

suficiente para el número de habitantes del hogar, y lo haremos  por 

medio de  entrevistas y por  observación. 

 

Levantamiento Cartográfico: Para  nuestro estudio de investigación  

trabajaremos  con mapas, puesto que el barrio se encuentra en una zona 

dispersa. 

 

Programación para el levantamiento de la información: Realizaremos    una 

planificación de las actividades  a desarrollarse para  la   ejecución   de  la  

información, determinándose  el tiempo que se  requerirá  para cada una, 

tomando en cuenta el número de manzanas , casa  y  familias y se contará con 

un grupo de apoyo que  harán  las veces  de supervisores los mismos que 

darán el seguimiento pertinentes en la parte técnica  y la vigilancia  

correspondiente para lograr resultados que garantice  la veracidad y  ejecución  

de la información.   

 

Diseño de instructivos para el manejo de formularios: Realizaremos diseño 

y planificación.  

 

Capacitación para el levantamiento de información: Se realizará la debida 

instrucción al grupo de encuestadores  y supervisores, enmarcando  la 

diferencia entre   el  concepto de  vivienda,  hogar y núcleo, para la correcta 

aplicación del  formulario censal.   

 

Levantamiento de la información: Se  realizará en  el  barrio ñSanta Ana,ò  en 

la Parroquia de Llano Chico con la finalidad de determinar el déficit de bienes y 

servicios en este bario. 

 

Procesamiento: Sobre la base  de las  definiciones  y variables   consideradas  

se  trabajarán  un  plan  de análisis  que permita   generar  programas  
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informáticos y planificar  los  resultados  requeridos en la información. Se  

utilizará SPSS para  procesar  la información,   el  que permite   generar 

indicadores,  cuadros  de resultados  y gráficos.  

 

Diseño de instrumentos: Realizaremos cuestionarios estructurados,  

(encuestas) que conténganlas  variables a ser observadas   en  las  que   se 

registran encuestas datos por  los  hogares. 

 

Reportes: Se elaboraran  en  base  a  la información  obtenida   

Índices en términos absolutos 

Índices en términos relativos 

 

Análisis: Se   realizara en función  de los  resultados obtenidos  y se  

determinara   los déficit   habitacional   estimados. 

 

Diseño metodológico: Aplicaremos para este estudio por medio de             

entrevistas y por  observación. 

 

9.2. Hipótesis 4. Investigaremos  sobre el entorno del barrio y 

determinaremos  si cuenta al entorno con la infraestructura 

necesaria, equipamiento y los  servicios  básicos. 

 

Diseño de instrumentos:  Analizaremos la parte  externa    de  la  

vivienda  como,  cuántos postes  se requieren  en función de la longitud  

de la calle, centros  de  salud, escuelas, espacios  verdes  o  recreación.  

   

Levantamiento:  Se  procederá  a realizar  encuestas  con  formulario  

que   consten  las   condiciones  externas .  

  

Análisis: Se  hará una   evaluación con los  datos obtenidos de las  

encuestas.  
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9.3. Hipótesis 5.- Identificaremos si los hogares tienen capacidad de 

financiamiento  de  acuerdo a sus ingresos o disposición de 

pago.  

 

Determinar capacidad de pago:    Se  determinará  a través  del 

análisis  de  ingresos  de  los habitantes  encuestados  frente  al  valor  

vigente  de una canasta  básica. 

 

Determinar valor per cápita de canasta básica familiar: El  indicador 

considerado es 0.34. 

 

Estratificación por precio: Es un cálculo en el cual  se  ordena  la 

población   desde  el individuo más  pobre  al menos pobre  que  será  

dividido  en diez partes  iguales . 

 

Diseño de tabla de amortización: La  determinación de las  tasa de 

interés, se lo  hará a  través de un estudio  de las diferentes entidades  

crediticias,  debidamente autorizadas, como son: Banco Ecuatoriano  de 

la Vivienda, Corporación   Financiera Nacional y  Banco del  Pacifico. 

 

10.- PLAN ANALITICO. 

PLAN ANALITICO 

 

CAPITULO I : PLAN DE TESIS  

TEMA: ESTUDIO DEL DÉFICIT HABITACIONAL EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA, 

CANTÓN QUITO, PARROQUIA DE LLANO CHICO,  SECTOR SAN JOSÉ DE COCOTOG, 

BARRIO SANTA ANA. 

1. Antecedentes  

2. Justificación del Tema 

3. Delimitación  

3.1. Delimitación Temporal  
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3.2. Delimitación Territorial  

3.3. Unidades de análisis.  

4. Problema de investigación  

5. Hipótesis  

6. Variable e Indicadores  

7. Objetivos  

7.1. General  

7.2. Específicos  

8. Marco Teórico  

8.1. Buen Vivir.  

8.2.  Medición  del Déficit de Vivienda  

8.3 Hábitat.  

8.3.1  Ordenanzas  

8.4. Pobreza por Ingresos.  

9. Marco Metodológico.  

CAPITULO II 

 MEDICIÓN DEL DÉFICIT DE LA VIVIENDA 

2.1. Situación socio-económica del barrio 

2.1.1. Tamaño, sexo y edad 

a) Pirámide Poblaciónal  

2.1.2. Grupo Étnico 

2.1.3. Idioma 

2.1.4. Estado Conyugal 

2.1.5. Educación 

a. Analfabetismo 



31 
 

b. Nivel de instrucción 

c. Escolaridad 

d. Matriculación 

e.  Deserción Escolar 

2.1.6.  Población en Edad de Trabajar 

a. Forma de Obtención 

b. Ubicación del suministro 

c. Frecuencia del Abastecimiento 

2.2.2. Sistema de eliminación de aguas servidas 

2.2.3. Disponibilidad de energía eléctrica 

2.2.4. Eliminación de Desechos Sólidos 

2.3 Tipo de material y estado de la vivienda 

a. Piso 

b. Techo 

c. Pared 

2.3.1 Tipo de material o estado de la vivienda 

a. Piso 

Techo 

b. Pared 

2.4. Situación de vivienda respecto a independencia, tenencia y suficiencia 

2.4.1. Allegamiento 

2.4.1.1. Externo 

2.4.1.2. Interno 

a. Núcleo uno: Hijo- Nuera / Hija ï Yerno 

b. Núcleo tres: Hijas o hijos padres o madres solteros 

c. Núcleo dos: Hija o hijo con hijos o hijas sin yernos o nueras 

d. Núcleo cuatro: Padres o suegros del Jefe de Hogar 

e. Núcleo cinco: Hermanos o cuñados del Jefe de Hogar 

f. Núcleo siete: Otros no parientes 

2.4.2 Suficiencia de la vivienda-hacinamiento 

CAPITULO III 

SITUACIÓN DEL ENTORNO 
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1. Localización 

2. Infraestructura 

2.1 Alcantarillado Pluvial 

2.2 Vías del Barrio 

2.3 Aceras y Bordillos 

3. Equipamiento 

3.1 Señalización 

3.2 Alumbrado público 

3.3 Espacios verdes y recreacionales 

4. Servicios Públicos 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 
 

Abril 
 

May Jun. 
 

Jul. 
 

Ago 
 

Sep 
 

Oct. 
 

Nov 
 

Dic 
 

Ene 
 

Feb. 
 

Ma. 
 

APROBACIÓN PLAN DE TESIS X                
  

EJECUCIÓN DE LA ENCUESTA  X               
  

TABULACIÓN DE ENCUESTAS    X             
  

PROCESAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

   X          
  

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN     X          
  

DESARROLLO CAPITULO II     X            
  

REVISIÓN Y APROBACIÓN 
CAPITULO II 

      X         
  

DESARROLLO CAPITULO III         X       
  

REVISIÓN Y APROBACIÓN 
CAPITULO III 

         X       
  

DESARROLLO CAPITULO IV           X      
  

REVISIÓN Y APROBACIÓN 
CAPITULO IV 

            X    
  

DESARROLLO CAPITULO V              X   
  

REVISIÓN Y APROBACIÓN 
CAPITULO V 

              X  
  

ENTREGA DEL PRODUCTO 
FINAL 

                 X   
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CAPITULO II 

 MEDICIÓN DEL DEFICIT DE LA VIVIENDA. 

 

Para realizar el presente trabajo de investigación en el  que se medirá el déficit 

de vivienda en el barrio Santa Ana de la parroquia de Llano Chico, hemos 

considerado conveniente citar textualmente algunos artículos de la Constitución 

de la República del Ecuador, que hacen referencia a los derechos que tenemos 

los ecuatorianos a un hábitat y vivienda digna. 

 

En la actual Constitución de la República en el Titulo II, Capítulo Segundo, 

Sección Sexta, Artículos 30, 31, 375 y 376 se señalan ñlos Derechos del Buen 

Vivir así como los del hábitat y vivienda, entre los aspectos más importantes 

haremos referencia a los siguientesò:24 

 

 El Estado Ecuatoriano implementará y evaluará políticas, planes y 

programas de hábitat y de acceso universal a la vivienda, a partir de los 

principios de universalidad, equidad e interculturalidad, con enfoque en 

la gestión de riesgos. 

 

 El Gobierno ecuatoriano desarrollará planes y programas de 

financiamiento para vivienda de interés social, a través de la banca 

pública y de las instituciones de finanzas populares, con énfasis para las 

personas de escasos recursos económicos y las mujeres jefas de hogar. 

 

 Asegurará que toda persona tenga derecho a suscribir contratos de 

arrendamiento a un precio justo y sin abusos. 

 

 El Estado ejercerá la rectoría para la planificación, regulación, control, 

financiamiento y elaboración de políticas de hábitat y vivienda. 

 

                                                           
24

 Constitución de la Republica del Ecuador 
 http://www.oas.org/juridico/MLA/sp/ecu/sp_ecu-int-text-const.pdf 
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ñEl Plan Nacional del Buen Vivir  (2009-2013) en la política 3.6,  nos garantiza 

una vivienda y hábitat dignos seguros y saludables, con equidad, 

sustentabilidad y eficiencia; además estableceò:25 

 

 Satisfacer las necesidades habitacionales de la población, a través de la 

implementación de programas públicos de vivienda social dignos y 

apropiados cultural y geográficamente, con acceso a todos los servicios 

básicos, conectividad, equipamiento barrial y seguridad comunal. 

Entendidos la vivienda y el hábitat como derechos que permiten 

satisfacer las necesidades de protección de las personas y mejorar su 

calidad de vida. Además se privilegiará el financiamiento e 

implementación de programas de saneamiento básico en los territorios 

más carenciados del país. 

 

 Utilizar la acción pública para mejorar la calidad del hábitat en zonas 

urbanas y rurales. 

 

 Promover programas públicos de vivienda adecuados a las condiciones 

climáticas, ambientales y culturales, accesibles a las personas con 

discapacidades, que garanticen la tenencia segura y el acceso a 

equipamiento comunitario y espacios públicos de calidad. 

 

 Fortalecer la gestión social de la vivienda y la organización social de 

base en los territorios como soporte de los programas de vivienda. 

 

 Implementar estándares intersectoriales para la construcción de 

viviendas y sus entornos, que propicien condiciones adecuadas de 

habitabilidad, accesibilidad, espacio, seguridad; preferenciando 

sistemas, materiales y tecnologías ecológicas e interculturales. 

                                                           
25

 Plan Nacional del Buen Vivir 
http://passthrough.fw-
notify.net/download/167148/http://www.senplades.gob.ec/c/document_library/get_file?uuid=c161ae
e6-da15-4db3-84e5-a66dbf382c6a&groupId=18607 
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 Promover incentivos a la investigación tecnológica sobre alternativas de 

construcción de vivienda sustentables, en función del clima y del ahorro 

energético; y la recuperación de técnicas ancestrales de construcción 

 

2.1. Situación socio-económica del Barrio Santa Ana (Llano chico) 

 

2.1.1. Tamaño, sexo y edad 

 

El volumen global de la población analizada en el  barrio Santa Ana de la 

parroquia de Llano Chico es de 751 habitantes, de los cuales un 49% 

representa a 367 mujeres, mientras que el 51%  constituye a 384 hombres que 

habitan en el sector investigado. 

 

: Censo Déficit Habitacional, Barrio Santa Ana (Llano Chico) 

Elaboración: Angel Haro, Enrique Veintimilla. 

 

En relación a la edad observamos que la población más representativa es la de 

adultos jóvenes de 15 a 19 años representada por el 12.26% de mujeres (45 

habitantes) y el 12.76% de hombres (49 habitantes). En segundo lugar se 

encuentra la población de habitantes de 35 a 39 años de edad que 

corresponde al  9.81% de mujeres (36 habitantes) y el 8.85% de hombres (34 

habitantes). 

 

384 habitantes
HOMBRES

51%

367 Habitantes
MUJERES

49% 

Grafico N°1
DISTRIBUCION POR GENERO 

BARRIO SANTA ANA (LLANO CHICO)
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Por último determinamos que la población menos representativa es la de los 

adultos mayores de 70 años con un porcentaje de 0.81% de mujeres (3 

habitantes) y el  0.52%  de hombres (2 habitantes) del total de la población 

analizada. 

 

 

 
a. Pirámide Poblacional  

 

ñLa pirámide de población o pirámide demográfica es un histograma que está 

hecho a base de barras que representa la estructura de la población por sexo y 

edad que se llaman cohortes. Tambien es un doble histograma de frecuencias, 

las barras del doble histograma se disponen en forma horizontaòl.26 

 

                                                           
26

 wikipedia -La enciclopedia Libre 
http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_poblaci%C3%B3n 

Valores Absolutos Porcentajes Valores Absolutos Porcentajes Valores Absolutos Porcentajes

Población 0 - 4 años 36 9.38% 26 7.08% 62 8.26%

Población 5 - 9 años 51 13.28% 42 11.44% 93 12.38%

Población 10 - 14 años 49 12.76% 35 9.54% 84 11.19%

Población 15 - 19 años 37 9.64% 45 12.26% 82 10.92%

Población 20 - 24 años 28 7.29% 29 7.90% 57 7.59%

Población 25 - 29 años 20 5.21% 37 10.08% 57 7.59%

Población 30 - 34 años 35 9.11% 34 9.26% 69 9.19%

Población 35 - 39 años 34 8.85% 36 9.81% 70 9.32%

Población 40 - 44 años 28 7.29% 19 5.18% 47 6.26%

Población 45 - 49 años 14 3.65% 19 5.18% 33 4.39%

Población 50 - 54 años 18 4.69% 14 3.81% 32 4.26%

Población 55 - 59 años 10 2.60% 13 3.54% 23 3.06%

Población 60 - 64 años 12 3.13% 10 2.72% 22 2.93%

Población 65 - 69 años 10 2.60% 5 1.36% 15 2.00%

Población 70 - 74 años 0 0.00% 1 0.27% 1 0.13%

Población 75 años y más 2 0.52% 2 0.54% 4 0.53%

Total 384 100% 367 100% 751 100%

Fuente: Censo Déficit Habitacional

Elaboración: Haro Angel, Enrique Veintimilla

CUADRO Nº 1

TAMAÑO EDAD  Y SEXO 

BARRIO SANTA ANA (LLANO CHICO)

En Porcentajes y valores

Categorias

Hombres Mujeres Totales
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En el gráfico Nº 2 podemos observar el tamaño de la población del barrio Santa 

Ana (LLano Chico) distribuida por grupos de edad, parámetros de género y 

participación porcentual. 

 
Fuente: Censo Déficit Habitacional, Barrio Santa Ana (Llano Chico) 

Elaboración: Angel Haro, Enrique Veintimilla. 

 

Luego del análisis respectivo se puede distinguir claramente que existen dos 

poblaciones en mayor concentración: el grupo de mujeres con edades 

comprendidas entre 15 a 19 años que corresponden al 12,26% del total de la 

población femenina, junto con el conjunto de varones de 5 a 9 años de edad 

que equivale al 13,28% del total de la población masculina. 

. 
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Gráfico Nº 2
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Tambien se puede apreciar que en menor concentración se encuentra la 

población de adultos mayores de 70 años representada por el 0,54% de 

mujeres y el  0.79% de hombres.  

 

2.1.2. Grupo Étnico 

 
ñEl t®rmino etnia proviene del vocablo griego ethnos que significa ñpuebloò 

grupo humano, comunidad humana que puede ser definida por la afinidad 

cultural, lingüística o racial. Los integrantes de una etnia se identifican entre sí 

ya que comparten una ascendencia en común y diversos lazos históricosò.27  

 

 
La investigación en la  población del barrio Santa  Ana en relación a la etnia 

refleja  los siguientes datos estadísticos: El 15.71%  que corresponde a 118 

mujeres, así como el 16.38% representado por 123 hombres se consideran de 

etnia indígena. Mientras que el 32.49% correspondiente a 244 mujeres, al igual 

que el 33.95% constituido por  255 hombres son de etnia mestiza.  

 

2.1.3. Idioma 

El idioma nos permite comunicarnos y relacionarnos. En nuestro país Ecuador 

las lenguas más habladas son el español y el quechua. 

 

                                                           
27

 INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA Y EL MICROANÁLISIS DE LA INTERACCIÓN 
http://portal.iteso.mx/portal/page/portal/Sinectica/Historico/Numeros_anteriores01/004/Gonz%E1lez
%20Luis%204.pdf 

Valores Absolutos Porcentajes Valores Absolutos Porcentajes Valores Absolutos Porcentajes

Indígena 123.00 16.38% 118.00 15.71% 241.00 32.09%
Afroecuatoriano(a) 5.00 0.67% 4.00 0.53% 9.00 1.20%
Mestizo(a) 255.00 33.95% 244.00 32.49% 499.00 66.44%
Blanco(a) 1.00 0.13% 1.00 0.13% 2.00 0.27%

Total 384 51% 367 49% 751 100%

Fuente: Censo Déficit Habitacional

Elaboración: Haro Angel, Enrique Veintimilla

Categorias

Hombres Mujeres

CUADRO Nº 2

GRUPO ETNICO POR GENERO

BARRIO SANTA ANA (LLANO CHICO)

En Porcentajes y valores

Totales
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Sustentados en el estudio de campo se establece que el idioma más hablado 

por los habitantes del barrio Santa Ana es el español con un porcentaje de 

45.67% (343 mujeres) y un 48.07% (361 hombres).En una proporción menor 

un grupo de 13 hombres y 13 mujeres que dan un porcentaje de 3,46% hablan 

español y quechua. Seguido del 2.66% que corresponde a 10 mujeres y 10 

hombres que solo hablan  quechua. 

 
2.1.4  Estado Conyugal 

Otro aspecto importante dentro del estudio en el sector de Santa Ana es la 

identificación del estado conyugal de sus habitantes para conocer cuantas 

personas se encuentran en relación de: Casadas, Unión Libre, Separadas, 

Divorciadas, Viudas, Solteras. 

 
Para analizar el estado conyugal fue necesario separar del total de la población 

a los niños menores de 12 años, lo cual nos permite identicar los porcentajes 

reales. Determinando que la mayoría de los residentes en este barrio se 

encuentra en estado civil casados con un porcentaje del  54.12% (151 mujeres) 

y el 54,95% ( 150 hombres). En segundo lugar se ubica la población de 

solteros representados por el 33,33% (93 mujeres) y ell 33,70% (92 hombres). 

 
En menor participación apreciamos al grupo de personas en relación de unión 

libre constituido por  6.81% ( 19 mujeres) y el 6,96% ( 19 hombres). 

Por último con mínima relevancia están las mujeres y hombres con estado civil 

divorciados con proporciones del 0.72% y el 1.10% respectivamente. 

Valores Absolutos Porcentajes Valores Absolutos Porcentajes Valores Absolutos Porcentajes

Sólo español 361 48.07% 343 45.67% 704 93.74%
Sólo lengua nativa 10 1.33% 10 1.33% 20 2.66%
Español y lengua nativa 13 1.73% 13 1.73% 26 3.46%
Otro 0 0.00% 1 0.13% 1 0.13%

Total 384 51% 367 49% 751 100%

Fuente: Censo Déficit Habitacional

Elaboración: Haro Angel, Enrique Veintimilla

IDIOMA POR GENERO

BARRIO SANTA ANA (LLANO CHICO)

En Porcentajes y valores

Categorias

Hombres Mujeres Totales

CUADRO Nº 3
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2.1.5. Educación 

 
ñCon respecto al Art. 3, 26, 27 de la constitución de la Republica del Ecuador- 

Son deberes primordiales del Estadoò:28 

 

 Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes. 

 

 La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

                                                           
28

 Constitución de la Republica del Ecuador 
 http://www.oas.org/juridico/MLA/sp/ecu/sp_ecu-int-text-const.pdf 
 

Valores Absolutos Porcentajes Valores Absolutos Porcentajes Valores Absolutos Porcentajes

Casado(a) 150 54.95% 151 54.12% 301 54.53%

Unión libre 19 6.96% 19 6.81% 38 6.88%

Separado(a) 3 1.10% 6 2.15% 9 1.63%

Divorciado(a) 3 1.10% 2 0.72% 5 0.91%

Viudo(a) 6 2.20% 8 2.87% 14 2.54%

Soltero(a) 92 33.70% 93 33.33% 185 33.51%

Total 273 100% 279 100% 552 100%

Porcentaje 49.46% 50.54%

Fuente: Censo Déficit Habitacional

Elaboración: Haro Angel, Enrique Veintimilla

Mujeres Totales

CUADRO Nº 4

ESTADO CIVIL POR GENERO

BARRIO SANTA ANA (LLANO CHICO)

En Porcentajes y valores

Categoria

Hombres
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 La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

 La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

 Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 

 

a. Analfabetismo 

 
ñSe denomina analfabetismo funcional a la condición de las personas que no 

pueden entender lo que leen, o que no se pueden dar a entender por escrito, o 

que no pueden realizar operaciones matemáticas elementales. Para propósitos 

de medición, se considera como analfabetos funcionales a aquellas personas 

que han asistido a la escuela primaria tres años o menosò.29 

 

El analfabetismo es el grupo personas que no saben leer y escribir o que solo 

leen o solo escribe, El número de analfabetos es un indicador del nivel de 

retraso en el desarrollo educativo de una sociedad. Es muy importante detectar 

las desigualdades en la expansión del sistema educativo, en especial en el 

caso de los grupos más vulnerables de la población; de ahí la importancia de 

asociar este indicador con variables como residencia, etnia, grupo de edad y 

sexo. 

 
En el Ecuador son consideradas analfabetas las personas mayores de 15 años 

que no saben leer  ni  escribir. El promedio nacional de analfabetismo es del 

9.2 por ciento de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del año 2001. 

 

                                                           
29

 SIISE -Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 
 ANALFABETISMO FUNCIONAL 
http://www.siise.gov.ec/PageWebs/Educacion/ficedu_E02.htm 
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Luego del análisis de los datos obtenidos se deduce que la población estudiada 

en su gran mayoría sabe leer y escribir, con una proporción del 95.31% (325 

mujeres) y del 96.16% ( 335 hombres). Asi tambien se distinguen en un menor 

porcentaje las personas analfabetas con una participación del 4.69% (16 

mujeres) y del  3.74% (13 hombres ).. 

 
b. Nivel de instrucción 

 
Se analizó el nivel de instrucción de una manera detalla distribuida por 

género. 

 
Fuente: Censo Déficit Habitacional, Barrio Santa Ana (Llano Chico) 

Elaboración: Angel Haro, Enrique Veintimilla. 

Valores Absolutos Porcentajes Valores Absolutos Porcentajes

Valores 

Absolutos Porcentajes

SI 335 96,26% 325 95,31% 660 95,79%

NO 13 3,74% 16 4,69% 29 4,21%

Total 348 100% 341 100% 689 100%

Porcentaje 50,51% 49,49%

Fuente: Censo Déficit Habitacional

Elaboración: Haro Angel, Enrique Veintimilla

CUADRO Nº 5

ANALFABETISMO

BARRIO SANTA ANA (LLANO CHICO)

En Porcentajes y valores

Sabe leer y escribir

Hombres Mujeres Totales
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El gráfico 3 nos deja ver de una manera clara que la población investigada 

tiene acceso al nivel de educación primaria con valores del 45.16% (154 

mujeres) y 46.55% (162 hombres); asi como al nivel de educación secundaria 

con un porcentaje de 35,48% (121 mujeres) y de 37,36% ( 130 hombres). 

 
Por otro lado hay un grupo del 2.05% de la población femenina y el 1.72% de la 

población masculina  con nivel de preparación universitaria. 

 
Cabe señalar que  con un porcentaje menor se encuentran las personas que 

que no han tenido ningun tipo de instrucción formal representadas por el  

9,09% de mujeres y el 6,32% de hombres. 

 

c. Escolaridad 

 

ñLa escolaridad es el número promedio de años lectivos aprobados en 

instituciones de educación formal en los niveles primario, secundario y superior 

universitario, superior no universitario y postgrado por las personas de una 

determinada edad.ò  

 

 

 
Se trata de una medida de la escolaridad alcanzada por la población, en 

general dados el sistema educativo vigente (primaria, secundaria y enseñanza 

superior), a dicha edad una persona debería haber terminado de estudiar o 

estaría a punto de hacerlo en niveles 1 a 7, para el cálculo del promedio, se 

asigna un valor de cero a aquellas personas que no asistieron a la primaria; a 

quienes asistieron sólo a la primaria se les asigna un valor igual al número de 

años aprobados; a quienes asistieron a la secundaria se les asigna un valor 

equivalente al último grado aprobado más 6; a quienes cursaron estudios 

universitarios o superiores se les asigna un valor igual al último año aprobado 

http://www.siise.gov.ec/PageWebs/glosario/ficglo_medida.htm#Promedio
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más 12; y  finalmente, a quienes completaron o asisten a un postgrado se les 

asigna el valor del último año aprobado más 17.30 

 
 

Para poder medir el nivel de escolaridad de la población de Santa Ana se tomó 

en cuenta a los pobladores mayores de 5 años de edad, luego de analizar los 

datos se revela que la mayoría de habitantes representado por 145 personas 

han culminado la primaria, en segundo lugar se observa un grupo de 118 

individuos que han terminado el bachillerato, mientras que un grupo mínimo 

constituido por tan solo 5 moradores  han completado los estudios 

universitarios. 

d. Matriculación 

 
ñLa matriculación se determina con el número de alumnos o alumnas 

matriculados o que asisten a establecimientos de enseñanza de un 

determinado nivel y que pertenecen al grupo de edad que, según las normas 
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 SIISE -Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 
ESCOLARIDAD 
http://www.siise.gov.ec/PageWebs/Educacion/ficedu_E03.htm 

EDUCACION AÑOS
VALOR DE 

INSTRUCCIÓN

PRE-BÁSICA 1 0

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

1 8

2 9

3 10

4 11

5 12

6 13

1 14

2 15

3 16

4 17

5 18

1 19

2 20
POSGRADO

TOTALES

Fuente: Censo Déficit Habitacional

Elaboración: Haro Angel, Enrique Veintimilla

CUADRO Nº 6

ESCOLARIDAD

BARRIO SANTA ANA

POBLACIÓN MAYOR DE 5 AÑOS

en valores

ESCOLARIDAD PROMEDIO 

(MAYORES DE 5 AÑOS)

0

41

25

40

36

28

13

145

2

5

0

0

592

BÁSICA

BACHILLERATO

29

14

38

15

37

118

1

1

4UNIVERSIDAD
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reglamentarias o convenciones educativas, corresponde a dicho nivel, 

expresado como porcentaje del total de la población del grupo de edad 

respectivo.ò31 

   

 

 
En cuanto a tasa de asistencia o índice de matriculación en el sector se  

determina un porcentaje positivo, observamos que el nivel de educación 

primaria  registra un 88.37%, el nivel de educación secundaria un 88.82%, el 

nivel de post bachillerato represento el 0.55%, seguido por el nivel de 

educación superior con el 2.65% y en menor porcentaje los estudios de cuarto 

nivel con un 0.23% del total de la población investigada. 

 

e. Deserción Escolar 

 
Se considera desertores a los alumnos o alumnas que abandonan un grado o 

año escolar antes de terminarlo. El indicador mide el número de alumnos/as de 

un determinado grado (g) que lo abandonaron antes de concluirlo en el año (t), 

                                                           
31

 SIISE -Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 
MATRICULACION 
http://www.siise.gov.ec/PageWebs/Educacion/ficedu_E03.htm 
 
 
 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN EDAD MATRICULADOS POBLACION TOTAL TASA

Primaria 5 a 11 años 114 129 88.37%

Secundaria 12 a 18 años 95 112 84.82%

Post Bachillerato > 18 años 1 182 0.55%

Superior > 18 años 10 377 2.65%

Cuarto Nivel > 18 años 1 427 0.23%

TOTALES 221

Fuente: Censo Déficit Habitacional

Elaboración: Haro Angel, Enrique Veintimilla

CUADRO Nº 7

 MATRICULACION

BARRIO SANTA ANA

POBLACIÓN DE 5 AÑOS EN ADELANTE

en porcentajes y valores

http://www.siise.gov.ec/PageWebs/glosario/ficglo_medida.htm#Porcentaje
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expresado como porcentaje del total de alumnos/as matriculados en ese grado 

(g) el mismo año (t). 32 

En la práctica, sin embargo, se estima indirectamente por sustracción a partir 

de los datos de promoción y repetición de cada año lectivo: los desertores, más 

los repetidores y más los promovidos suman el 100%. 

 

 

 

 

Como sabemos la deserción o abandono de los estudios, al igual que la 

repetición, es otro problema que afecta a la eficiencia del sistema educativo. En 

el caso del sector investigado la tasa de deserción o índice de abandono se 

presenta en una proporción mínima, ya que en el nivel de educación primaria  

se registra un 14.04%, en el nivel de educación secundaria la tasa promedio es 

del 16.84%, el nivel de post bachillerato no presento deserciones. Sin embargo 

en relación al nivel de educación superior se puede observar  una mayor  

deserción con una tasa del 60%.  

 
2.1.6. Población en Edad de Trabajar 

 

Para medir el grado de participación de la población del barrio Santa Ana en el 

trabajo y poder determinar los grupos de personas activas e inactivas se 

consideran en el estudio únicamente a los habitantes mayores de 15 años. 
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 SIISE -Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 
DESERCION ESCOLAR 
http://www.siise.gov.ec/PageWebs/Educacion/ficedu_E03.htm 
 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN EDAD DESERCIÓN POBLACION TOTAL TASA

Primaria 5 a 11 años 16 114 14.04%

Secundaria 12 a 18 años 16 95 16.84%

Post Bachillerato > 18 años 0 1 0.00%

Superior > 18 años 6 10 60.00%

Cuarto Nivel > 18 años 0 1 0.00%

TOTALES 38

Fuente: Censo Déficit Habitacional

Elaboración: Haro Angel, Enrique Veintimilla

en porcentajes y valores

CUADRO Nº 8

DESERCION

BARRIO SANTA ANA

POBLACIÓN DE 5 AÑOS EN ADELANTE

http://www.siise.gov.ec/PageWebs/glosario/ficglo_medida.htm#Porcentaje
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Fuente: Censo Déficit Habitacional, Barrio Santa Ana (Llano Chico) 

Elaboración: Angel Haro, Enrique Veintimilla. 

 

Podemos observar que la población económicamente Activa es decir que 

puede trabajar en alguna actividad productiva, representa el 74.57% 

correspondiente a 560 personas mayores de 15 años; mientras que el nivel de 

desocupación, personas en búsqueda de empleo y sin empleo tiene una 

participación del 49,35% de la población constituidas por 191 personas que 

habitan en este barrio. 

 

2.1.7. Población Económicamente Activa (PEA) 

 

La Población Económicamente Activa (PEA), entendido como aquella parte de 

la población dedicada a la producción de bienes y servicios de una sociedad. 

 

ñTambién se refiere a todas las personas que aportan su trabajo para producir 

bienes y servicios (empleadas y desempleadas, con inclusión de las que 

buscan trabajo por primera vez) durante un período de referencia especificado. 

 

La producción de bienes y servicios económicos incluye la totalidad de la 

producción y la elaboración de todos los productos primarios y otros bienes 

para el mercado, el trueque o el consumo propio, la producción de todos los 

demás servicios para el mercado y, en el caso de los hogares que producen 
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esos servicios para el mercado, la correspondiente producción para el consumo 

propio. La producción de bienes y servicios económicos incluye la construcción 

por cuenta propia. También se incluyen las personas en servicio en las fuerzas 

armadasò33. 

En la práctica, para fines estadísticos, se contabiliza en la PEA a todas las 

personas mayores de 15 años que participan en la producción económica. 

 

Fuente: Censo Déficit Habitacional, Barrio Santa Ana (Llano Chico) 

Elaboración: Angel Haro, Enrique Veintimilla. 

 
La población considerada Económicamente Activa en Santa Ana  es del 

88,60% que se encuentran dentro de la condición de ocupados y un porcentaje 

del 11.40% que está en condición de desocupación. Lo que significa que la 

mayoría de la población se encuentra realizando algún tipo de actividad 

económica. 

 

 

 

 

                                                           
33

 KALIPEDIA-ECUADOR 
http://ec.kalipedia.com/geografia-ecuador/tema/geografia-población/población-economicamente-
activa-pea.html?x=20080801klpgeogec_6.Kes 
 

88.6%

11.40%

Gráfico  Nº 5
DISTRIBUCIÓN DE LA PEA

BARRIO  SANTA ANA
en porcentajes

ocupados

desocupados
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2.1.8. Población Económicamente Inactiva (PEI) 

ñLa Población Económica mente Inactiva (PEI) comprende las personas de 16 

años y más, estudiantes, rentistas, amas de casa, incapacitados para trabajar, 

pensionados, jubilados y ayudantes o auxiliares que trabajan menos de 15 

horas a la semana. Estas personas deben además, cumplir con la condición de 

no haber hecho gestiones para conseguir empleo durante la semana anterior a 

la realización de la entrevista.ò34 

Una vez establecido que las personas inactivas son aquellas que no están en 

disponibilidad de trabajar ya sea por estudios, cuidado del hogar, incapacidad o 

decisión propia, para realizar el análisis se considera solamente a la población 

mayor de 15 años.  

 

La Población Económicamente Inactiva del barrio Santa Ana se encuentra 

estructurada de la siguiente manera: en primer lugar tenemos el grupo de 

habitantes que se dedican exclusivamente a estudiar con valores del 33.33% 

de la población femenina y del 71.29% de la población masculina. En segundo 

lugar están quienes se dedican a los quehaceres domésticos con una 

participación del 61.01% de mujeres y 7.92% de hombres. Por último se ubica 

el grupo con menor participación constituido por rentistas, jubilados, 

pensionistas, impedidos para trabajar que corresponden al 5.66% de mujeres y 

al 20.82% de hombres. 

                                                           
34

 Diccionario Economía - Administración - Finanzas ς Marketing 
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/POBLACIÓN_ECONOMICAMENTE_INACTIVA.htm 

Valores Absolutos Porcentajes Valores Absolutos Porcentajes Valores Absolutos Porcentajes

Rentista 1 0.99% 1 0.63% 2 0.77%

Sólo quehaceres domésticos 8 7.92% 97 61.01% 105 40.38%

Sólo estudiante 72 71.29% 53 33.33% 125 48.08%

Sólo jubilado 9 8.91% 0 0.00% 9 3.46%

Sólo pensionista 1 0.99% 0 0.00% 1 0.38%

Impedido para trabajar 1 0.99% 0 0.00% 1 0.38%

Otro 9 8.91% 8 5.03% 17 6.54%

Total 101 100% 159 100% 260 100%

Porcentaje 38.85% 61.15%

Fuente: Censo Déficit Habitacional

Elaboración: Haro Angel, Enrique Veintimilla

Categoria

Hombres Mujeres Totales

DISTRIBUCION DE LA PEI

BARRIO SANTA ANA (LLANO CHICO)

En Porcentajes y valores

CUADRO Nº 9
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2.1.8.1. Ramas de actividad. 

En el siguiente gráfico se muestran las principales ramas de actividad por tipo 

de trabajo y por género del total de la población del barrio Santa Ana,  

 
Fuente: Censo Déficit Habitacional, Barrio Santa Ana (Llano Chico) 

Elaboración: Angel Haro, Enrique Veintimilla. 

 
En este sector se destacan principalmente las labores de agricultura y crianza 

de animales con un porcentaje del 43.75% (49 mujeres) y del 18.52% (35 

hombres), seguido por los servicios comunales y sociales estos son: 

albañilería, carpintería, cuidado de niños, servicios de limpieza, entre otros, que 

representan el 38.39% (43 mujeres) así como el 39.68% (75 hombres). Se 

aprecia además el grupo de personas que se dedican a actividades de 

construcción constituido por 55 hombres que equivale al 29.10% y 6 mujeres 

que corresponde al 5.36% del total de la población. 

 
2.1.8.2. Categorías Ocupacionales 

 
En el cuadro Nº 10 podemos observar las categorías ocupacionales 

investigadas por género. 
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Del total de la población ocupada del barrio Santa Ana: un 29,10% realizan su 

trabajo por cuenta propia constituyéndose en la categoría más significativa, un 

18,16% son asalariados de empresas privadas, un 17,66% son asalariados del 

sector público, un 13,43% se consideran socios o patronos activos, un 11,96% 

laboran en el servicio doméstico, mientras que el 9.95% se dedican  a realizar 

trabajos familiares sin remuneración. 

 
2.2. Servicios Básicos 

 
ñLos Servicios básicos en las viviendas comprenden los siguientes: 

abastecimiento de agua potable, eliminación de aguas servidas, servicio 

higiénico, eliminación de basura, energía eléctrica, teléfono y ducha.ò35 

 
En cualquier sociedad civilizada existe la obligación de generar algunos 

elementos esenciales para la mejor vida de sus habitantes el acceso directo a 

los servicios básicos es prioritario y fundamental. Todo ser humano tiene 

derecho a disponer de agua potable y de uso corriente, sistemas de 

alcantarillado y desagües, agregando higiene, retiro de basura, limpieza en 

general, en la era moderna las personas contaran con servicios de energía 

eléctrica o alternativa y telefonía fija o móvil para una mayor comunicación. 

 

                                                           
35

 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA 
http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0354/C5-53.htm 

Valores Absolutos Porcentajes Valores Absolutos Porcentajes Valores Absolutos Porcentajes

Patrono o socio activo 36 19.05% 18 16.07% 54 13.43%

Cuenta propia 78 41.27% 39 34.82% 117 29.10%

Asalariado del sector público 32 16.93% 6 5.36% 71 17.66%

Asalariado del sector privado 34 17.99% 21 18.75% 73 18.16%

Trabajador familiar sin remuneración 1 0.53% 2 1.79% 40 9.95%

Empleado(a) doméstico(a) 8 4.23% 26 23.21% 47 11.69%

Total 189 100% 112 100% 402 100%

Porcentaje 47.01% 27.86%

Fuente: Censo Déficit Habitacional

Elaboración: Haro Angel, Enrique Veintimilla

CUADRO Nº 10

CATEGORIA DE OCUPACION

BARRIO SANTA ANA (LLANO CHICO)

En Porcentajes y valores

Categoria

Mujeres TotalesHombres



55 
 

2.2.1. Agua Potable 

 

Conforme a lo descrito por la constitución de la Republica de Ecuador en base 

a los derechos y obligaciones de los ciudadanos, el art 12 manifiesta que: 

 

ñEl derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye 

el patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, 

inembargable y esencial para la vida.ò36 

 
a. Forma de Obtención 

 

 
Fuente: Censo Déficit Habitacional, Barrio Santa Ana (Llano Chico) 

Elaboración: Angel Haro, Enrique Veintimilla. 

 

En el barrio Santa Ana el principal medio de abastecimiento de agua es a 

través del sistema de red pública que cubre el 97,79% de la superficie de la 

población, el mismo que está presente las 24 horas del día y llega a 117 

hogares. En el caso de algunos terrenos y lotes que se encuentran en 

construcción se acude a otras fuentes de agua pero en un porcentaje mínimo 

de 2.21% que equivale a 4 hogares. 

 

                                                           
36

 Constitución de la Republica del Ecuador 
 http://www.oas.org/juridico/MLA/sp/ecu/sp_ecu-int-text-const.pdf 
 

De red pública
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4 HOGARES

Grafico N°7
SUMINISTRO DE AGUA

BARRIO SANTA ANA (LLANO CHICO)
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b. Ubicación del suministro 

 

El suministro de agua potable en el barrio Santa Ana es proporcionado en su 

totalidad por la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento 

quien abastece al sector los 365 días del año. 

 

 

 

En base a la información recabada  el suministro de agua potable se distribuye 

principalmente: por tubería dentro de la vivienda con un porcentaje del 70,71%; 

por tubería fuera de la vivienda pero dentro de los límites del terreno o lote con 

un 24.31%, mientras que un grupo pequeño de habitantes reciben el agua de 

otras fuentes con un 2,76% del total de la población. 

 

c. Frecuencia del Abastecimiento 

El sistema de abastecimiento de agua potable  a través de los tanques de agua 

los cuales son un elemento fundamental en una red de abastecimiento de agua 

potable, para compensar las variaciones horarias de la demanda de agua 

potable. Puesto que las plantas de tratamiento de agua potable funcionan 

Categorías VALORES Porcentaje

Por tubería dentro de la vivienda 127 70.17%

Por tubería fuera de la vivienda pero en el lote 44 24.31%

Por tubería fuera de la vivienda y del lote 5 2.76%

No recibe agua por tubería sino x otros medios 5 2.76%

Total 181 100.00%

Elaboración: Haro Angel, Enrique Veintimilla

BARRIO REINA DEL CISNE IV ETAPA

en porcentajes y valores

Fuente: Censo Déficit Habitacional

CUADRO Nº 11

UBICACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_abastecimiento_de_agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_abastecimiento_de_agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_de_tratamiento_de_agua_potable
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mejor si tienen poca variación del caudal tratado, conviene mantener 

aproximadamente constante el caudal. Las plantas de tratamiento se 

dimensionan por lo tanto para que puedan producir la cantidad total de agua 

que la ciudad o pueblo consume a lo largo del día, y los tanques absorben las 

variaciones horarias: cuando hay poco consumo (como en la noche) se llenan, 

y cuando el consumo es máximo (como, por ejemplo, a la hora de cocinar) se 

vacían, con el propósito de abastecer a un  determinado y amplio sector de la 

ciudad. ñ37 

El abastecimiento de agua potable en el barrio Santa Ana es ininterrumpido, 

cuenta con un servicio total los 365 días del año, 7 días a la semana y 24 horas 

al día, salvo en las ocasiones en las que se realiza mantenimiento de los 

tanques de almacenamiento en la Empresa Pública Metropolitana de Agua 

Potable.   

 

Fuente: Censo Déficit Habitacional, Barrio Santa Ana (Llano Chico) 

Elaboración: Angel Haro, Enrique Veintimilla. 

 

Por otro lado es conveniente mencionar  que un 43% de habitantes forman 

parte de una Junta de Agua; mientras que el 57% no pertenece a ninguna 

Junta de Agua debido a que  el barrio cuenta con un sistema de riego para sus 

                                                           
37

 WIKIPEDIA-ENCICLOPEDIA 
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanque_de_agua 
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78 HOGARES
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103 HOGARES

Grafico N° 8

PARTICIPACION EN LAS JUNTA DE AGUA
BARRIO SANTA ANA (LLANO CHICO)

http://es.wikipedia.org/wiki/Caudal_(fluido)
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plantaciones y cultivos porque en el sector se realizan actividades productivas 

agrícolas. 

2.2.2. Sistema de eliminación de aguas servidas 

 

El barrio Santa Ana lamentablemente no cuenta con un sistema de 

alcantarillado público para eliminación de aguas servidas, sin embargo sus 

moradores utilizan varias alternativas viables que permiten clasificar y eliminar 

desechos y aguas negras como son el pozo ciego, pozo séptico y otras formas 

como tuberías desembocan en quebradas y lotes baldíos. 

.   

 
Fuente: Censo Déficit Habitacional, Barrio Santa Ana (Llano Chico) 

Elaboración: Angel Haro, Enrique Veintimilla. 

 

La alternativa más empleada para la eliminación de aguas servidas es el pozo 

séptico con un porcentaje del 91.71% que corresponde a 166 hogares, por otro 

lado 15 hogares es decir un 8.29% utilizan servicios higiénicos conectados a un 

pozo ciego. 

 

2.2.3. Disponibilidad de energía eléctrica 

 
En la actualidad la energía eléctrica es un servicio básico muy necesario dentro 

de todos los hogares.  

Pozo séptico
91.71%

(166 HOGARES)

Conectado a pozo ciego
8.29%

(15 HOGARES)

Grafico N° 9

ELIMINACION DE AGUAS SERVIDAS
BARRIO SANTA ANA (LLANO CHICO)

Conectado a pozo séptico Conectado a pozo ciego
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Gracias al esfuerzo realizado por los moradores y representantes de la 

comunidad entre ellos el Sr. Miguel Tipán, presidente de la Comuna, Víctor 

Ramírez Vicepresidente, titular del barrio Santa Ana, en el año 2000 se iniciaron 

las gestiones formales para obtener este servicio es así que el 5 de febrero del 2011 

se realiza la Inauguración del servicio de energía eléctrica y alumbrado público en el 

barrio Santa Ana de Cocotog. Las autoridades de Gobierno y Municipio de Quito 

entregaron esta obra que tuvo un costo de 157.299 dólares. El proyecto beneficia a 

toda la comunidad del barrio, financiado por el Fondo de Electrificación Rural y Urbano 

Marginal (FERUM).38 

            

Actualmente el barrio Santa Ana dispone del servicio de energía eléctrica en un 

porcentaje del 99.45% que representan a 180 viviendas es decir que la 

mayoría de la población cuenta con el servicio. Tan solo un hogar que equivale 

al 0,55% no dispone del servicio como se detalla en el siguiente gráfico: 

 

 

                                                           
38

 DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
http://www.noticiasquito.gob.ec/Noticias/news_user_view/santa_ana_de_cocotog_ya_tiene_energia_
electrica--2486 

VALORES PORCENTAJE

Red de empresa eléctrica de servicio público 180 99.45%

No tiene 1 0.55%

Total 181 100%

Porcentaje 100%

Fuente: Censo Déficit Habitacional

Elaboración: Haro Angel, Enrique Veintimilla

Categoria

SANTA ANA

CUADRO Nº 12

En Porcentajes y valores

SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

BARRIO SANTA ANA (LLANO CHICO)

http://www.noticiasquito.gob.ec/modules/umFileManager/pndata/test/inaug_alumbrado_electrico_en_santa_ana_de_cocotog_5_feb_2011_106_46_3720.jpg
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Con relación a la ubicación del medidor eléctrico observamos que la mayoría 

de medidores son de uso exclusivo de una sola vivienda con una participación 

del 96.13% (174 viviendas), mientras que en menor porcentaje tenemos los  

medidores que proveen servicio a varios domicilios que constituye el 3.87% (7 

viviendas). 

 

 
Fuente: Censo Déficit Habitacional, Barrio Santa Ana (Llano Chico) 

Elaboración: Angel Haro, Enrique Veintimilla. 

 

2.2.4. Eliminación de Desechos Sólidos 

Los desechos sólidos o basura son todo material considerado como 

desperdicio orgánico o sólido, que eliminan las familias o personas. La basura 

es un producto de las actividades humanas al cual se le considera de valor 

igual a cero por el desechado.La basura la podemos clasificar según su 

composición: 

Residuo orgánico.-Es todo desecho de origen biológico pueden ser reciclados 

o reutilizados como abono, que alguna vez estuvo vivo o fue parte de un ser 

vivo, por ejemplo: hojas, ramas, cáscaras, residuos alimenticios o residuos de 

la fabricación de alimentos en el hogar, etc.  

Residuo inorgánico.-Es todo desecho de origen no biológico que pueden ser 

reciclados de origen industrial o de algún otro proceso no natural, por ejemplo: 

plástico, telas sintéticas, papel, cartón, etc.  

174 
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Título Grafico N° 10
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http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Rama
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1scara
http://es.wikipedia.org/wiki/Industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tela
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Residuos peligrosos.-Es todo desecho, ya sea de origen biológico o no, que 

constituye un peligro potencial y por lo cual debe ser tratado de forma especial, 

por ejemplo: material médico infeccioso, residuo radiactivo, ácidos y sustancias 

químicas corrosivas, baterías, etc. 39 

 

 
Una vez efectuada la investigación se evidencia que en el barrio Santa Ana el 

principal método de eliminación de basura es a través del carro recolector de 

deshechos de EMASEO, un promedio de 165 viviendas que equivalen al 

91,16% lo utilizan. Cabe señalar además que un 5,52% emplea como método 

alternativo quemar la basura a pesar que con ello se contamina el medio 

ambiente y una minoría del 1,10% entierra o usa otras formas de eliminación. 

 
2.3 Tipo de material y estado de la vivienda 

 
Analíticamente, suele distinguirse entre dos modalidades de déficit 

habitacional: el déficit cuantitativo y el déficit cualitativo de vivienda. Dichas 

modalidades refieren a distintos diagnósticos: mientras el déficit cuantitativo da 

cuenta de la carencia de unidades de vivienda aptas para dar respuesta a las 

necesidades habitacionales de la población, el déficit cualitativo pone de relieve 

la existencia de aspectos materiales, espaciales o funcionales que resultan 

deficitarios en una porción del parque habitacional existente. 

                                                           
39

 WIKIPEDIA-ENCICLOPEDIA LIBRE 
http://es.wikipedia.org/wiki/Basura 
 

VALORES PORCENTAJE

Por carro recolector 165 91.16%

Arrojan en terreno baldío o quebrada 4 2.21%

La queman 10 5.52%

La entierran 1 0.55%

De otra forma 1 0.55%

Total 181 100%

Porcentaje 100%

Fuente: Censo Déficit Habitacional

Elaboración: Haro Angel, Enrique Veintimilla

En Porcentajes y valores

Categoria

SANTA ANA

CUADRO Nº 13

MÉTODO DE ELIMINACIÓN DESECHOS SOLIDOS

BARRIO SANTA ANA (LLANO CHICO)

http://es.wikipedia.org/wiki/Residuo_radiactivo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrosi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrosi%C3%B3n
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 Estos diferentes diagnósticos, a su vez, tienden a ser abordados  desde el 

ámbito de la intervención pública  mediante soluciones de distinta índole. De 

esta forma, resulta convencional que el concepto de déficit cuantitativo motive 

como respuesta institucional la construcción de nuevas unidades de vivienda 

que permitan satisfacer las necesidades de las familias allegadas o sin techo y 

reemplazar el conjunto de viviendas que no resultan habitables debido a su 

extremada precariedad material. Complementariamente, el déficit cualitativo 

vehiculiza otra clase de acciones públicas, que se vinculan con la reparación, el 

mejoramiento y/o la ampliación de las viviendas ya ocupadas que presentan 

situaciones deficitarias en uno o más atributos relacionados con la 

materialidad, servicios, saneamiento o tamaño de los recintos.  

DÉFICIT HABITACIONAL 

 
Es el conjunto de requerimientos que tiene la población para contar con una 

vivienda digna. Estos requerimientos pueden ser de diferente tipo como: 

demanda de los hogares que aspiran a adquirir nuevas viviendas, reemplazar o 

reponer las viviendas ya existentes que no cuentan con las condiciones 

mínimas para ser consideradas como viviendas dignas, mejoramiento de 

viviendas que carecen de una estructura material o espacial adecuada así 

como también, viviendas que no tengan acceso a los servicios básicos. 

 
DÉFICIT CUANTITATIVO 

 
Se considera déficit cuantitativo a la carencia de viviendas aptas para cubrir las 

necesidades habitacionales de los hogares que no poseen viviendas, 

equivalentemente corresponde a la cantidad de viviendas que se necesitan 

construir de tal manera que cada vivienda pueda albergar en su interior a un 

solo hogar. Adicionalmente el déficit cuantitativo cuantifica a las viviendas que 

no cumplen con las funciones de protección a los habitantes y no son 

adecuadas para ser habitadas. 

ñTambién determinamos a hogares que comparten una vivienda y que habitan 

en viviendas de carácter muy precario en su materialidad. Para este último 

registro se clasifican las viviendas en tres grandes categorías de materialidad: 

muro, techo y piso (bueno, regular y precario); aun cuando la metodología 
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considera suficiente para clasificar en categoría precaria o irrecuperable que 

uno de los componentes sea de material precario.ò 

 
DÉFICIT CUALITATIVO 

 
El déficit cualitativo considera las deficiencias en la calidad de la vivienda ya 

sea materialidad (paredes y pisos), espacio habitable (hacinamiento) y 

servicios básicos (agua potable, desagüe y electricidad). Este cálculo busca 

determinar (identificar) aquellas viviendas que requieren ser mejoradas en 

cuanto a su infraestructura en los aspectos mencionados. 

 
ñDéficit cualitativo se asocia a tres situaciones: viviendas urbanas sin (agua 

potable, luz eléctrica y descarga de excretas);  viviendas de categoría regular 

en la tipología de materialidad y,  hogares hacinados (con dos o más personas 

por habitación).ò40 

                                                         Barrio Santa Ana: Déficit Habitacional     
        

Tipo de déficit Componentes 2010   

        
        

      Total del Déficit Habitacional 
                              
118  

65,19% 

      Total Sin Déficit Habitacional 
                                
63  

34,81% 

Total  Viviendas  
                              
181  

100,00% 

        

                  Total del déficit cuantitativo 
                                
57  

31,49% 

        

              Cuantitativo 
Déficit tradicional 

                                  
1  

1,75% 

  Viviendas no adecuadas para la habitación humana 
Viviendas Arrendadas , Prestadas y Cedidas 

                                
56  

98,25% 

        

               Total del déficit cualitativo 
                                
61  

33,70% 

        

               Cualitativo 
Índice de materialidad 

                                
30  

49,18% 

  
Hacinamiento 

                                
11  

18,03% 

  
Acceso a los servicios básicos 

                                
20  

32,79% 

        

        

Fuente: Datos SPSS      

Elaboración: Patricio Haro y Enrique Veintimilla 
 

    

 

                                                           
40

 POBLACIÓN Y DESARROLLO- CEPAL 
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/4/13874/lcl1983_P.pdf 
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Medición del Déficit Cuantitativo por Tipo de estado del Material 

Para medir el déficit cuantitativo del barrio Santa Ana en relación al tipo de 

materiales utilizados para la construcción de la vivienda (piso, techo, paredes), 

se asignaron puntajes a cada material observando el tipo de material, 

resistencia y durabilidad, colocando el valor de dos como óptimos, el valor uno 

como materiales regulares y el valor 0 para materiales no adecuados.   

 

a. Piso 

 
Apegándonos a la información obtenida podemos señalar que en el 58.56% 

(106 viviendas) el estado del piso es bueno, el 38.12%(69 hogares) presentan 

un piso regular y finalmente el 3.31% (6 viviendas) consideran su piso en mal 

estado. 

 

 
 
 

b. Techo 

 
Con respecto al estado del techo podemos apreciar que 108 viviendas 

correspondiente al 59.67% consideran que el techo se encuentra en buen 

estado; 70 viviendas que equivale al 38.67% lo determinan en  estado regular y 

3 viviendas con un porcentaje del 1.66% consideran que sus techos están en 

mal estado. 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE

Bueno 106 58.56%

Regular 69 38.12%

Malo 6 3.31%

Total 181.00 100%

Porcentaje 100%

Fuente: Censo Déficit Habitacional

Elaboración: Haro Angel, Enrique Veintimilla

CUADRO Nº 14

ESTADO DEL PISO

BARRIO SANTA ANA (LLANO CHICO)

En Porcentajes y valores

Categoria

SANTA ANA
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c. Pared 

 En el cuadro 16 se puede ver que en la mayoría de las viviendas del sector el 

estado de las paredes es bueno con un  porcentaje de 61.88% (112 viviendas), 

en segundo lugar se encuentran los hogares cuyas paredes están estado 

regular con una participación del 37.02% (67 viviendas) y el 1.10% (2 hogares)  

presentan las paredes en mal estado. 

 

 
 

El índice cuantitativo de materiales de la vivienda: techo, piso y paredes 

representa un puntaje de 2.2, calificándose a las viviendas de Santa Ana como 

regulares. 

 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE

Bueno 108 59.67%

Regular 70 38.67%

Malo 3 1.66%

Total 181.00 100%

Porcentaje 100%

Fuente: Censo Déficit Habitacional

Elaboración: Haro Angel, Enrique Veintimilla

CUADRO Nº 15

ESTADO DEL TECHO

BARRIO SANTA ANA (LLANO CHICO)

En Porcentajes y valores

Categoria

SANTA ANA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Bueno 112 61.88%

Regular 67 37.02%

Malo 2 1.10%

Total 181.00 100%

Porcentaje 100%

Fuente: Censo Déficit Habitacional

Elaboración: Haro Angel, Enrique Veintimilla

CUADRO Nº 16

ESTADO DE LAS PAREDES

BARRIO SANTA ANA (LLANO CHICO)

En Porcentajes y valores

Categoria

SANTA ANA

CUADRO NÁ17

INDICE CUANTITAVO DE MATERIALES DE LA VIVIENDA

BARRIO SANTA ANA

Nro. Materiales wi*Pi
1 TECHO 2.2

2 PAREDES 2.2

3 PISO 2.2

TOTAL 6.6

INDICE (8/3) 2.2

Fuente: Censo Déficit Habitacional

Elaboración: Haro Angel, Enrique Veintimilla
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Para facilitar la medición del Déficit Cuantitativo por tipo de material 

utilizaremos el siguiente cuadro en cual se describe los puntajes del tipo de 

déficit por tipo de material de cada vivienda. 

 

 
 
 
Medición del Déficit Cualitativo por Tipo de Material 

Con la finalidad de poder medir el déficit cualitativo del sector en estudio por el 

tipo de materiales utilizados para la construcción de la vivienda (piso, techo, 

paredes), se procedió a asignar puntajes y calificaciones adecuadas a cada 

material tomando en cuenta su durabilidad y resistencia, siendo el valor de 3 

para los materiales Buenos, el dos para materiales regulares y 1 para 

materiales malos, estos valores nos ayudaran a realizar los cálculos para la 

medición del déficit de vivienda de acuerdo siguiente cuadro: 

 

 

PAREDES PUNTAJE

Hormigón 3

Ladrillo, bloque 3

Adobe o tapia 2

Madera 2

Caña revestido o bahareque 2

Caña no revestida 2

Otros materiales 2

Duela, parquet, tablón, piso flota. 3

Tabla sin tratar 3

Cerámica, baldosa o vinil, mármol 3

Cemento, ladrillo 2

Caña 2

Tierra 1

Otros materiales 1

Hormigón (loza, cemento) 3

Asbesto (eternit, eurolit) 3

Zinc 2

Teja 2

Palma, paja, hojas 1

Otro material 1

DESCRIPCIÓN

CUADRO Nº 18

PUNTAJE DEL DEFICIT POR TIPO DE MATERIAL

aceptable

aceptable

recuperable

recuperable

recuperable

recuperable

recuperable

PISO

aceptable

aceptable

irrecuperable

aceptable

recuperable

recuperable

irrecuperable

irrecuperable

TECHO

Fuente:  Censo de Viviendas año 2010, 

Elaboración: Haro Angel, Enrique Veintimilla

aceptable

aceptable

recuperable

recuperable

irrecuperable

     Calificación Peso 
(Pi) 

Buena 3 
  Regular 2 
  Mala 1 
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Se ha determinado valores de peso para establecer el índice cualitativo de 

materiales de la vivienda obteniendo los siguientes resultados: el techo con una 

calificación de bueno en 156 viviendas y regular en 25 viviendas. Con respecto 

a sus paredes encontramos 161 viviendas en buen estado, y 20 en estado 

regular. Finalmente en relación a los pisos en 15 hogares se encuentran en 

buen estado,  en 121 en estado regular, mientras que  45 casas están en mal 

estado. 

 

 

 

Con el análisis realizado se determina que el  índice cualitativo de materiales 

de la vivienda corresponde a un puntaje de 2.5 considerado como bueno; el 

techo representa un puntaje de 2,9 calificándose como aceptable, las paredes 

con un puntaje de 2,9 de igual manera en buen estado y con un índice regular 

en los pisos del 1,8. 

CALIFICACION CARACTERISTICAS PESO Xi

B Hormigón, asbesto, teja 3 156

R Zinc 2 25

M Otro material 1 0

TOTAL 181

CALIFICACION CARACTERISTICAS PESO Xi

B Hormigón, Ladrillo, Bloque 3 161

R Adobe o Tapia, madera 2 20

TOTAL 181

CALIFICACION CARACTERISTICAS PESO Xi

B Duela, Parquet, tablón, piso flotante3 15

R cemento/ ladrillo 2 121

M Tierra, Otro material 1 45

TOTAL 181

Fuente: Censo Déficit Habitacional

Elaboración: Haro Angel, Enrique Veintimilla

DEFICIT CUALITATIVO DE MATERIALES DE LA VIVIENDA

CALCULO DEL INDICE DE MATERIAL DEL TECHO 

CALCULO DEL INDICE DE MATERIAL DE PAREDES

CALCULO DEL INDICE DE MATERIAL DEL PISO

CUADRO Nº 19

CUADRO N° 20

INDICE CUALITATIVO DE MATERIALES DE LA VIVIENDA

BARRIO SANTA ANA

Nro. Materiales wi*Pi

1 TECHO 2.9

2 PAREDES 2.9

3 PISO 1.8

TOTAL 7.6

INDICE (8/3) 2.5

Fuente: Censo Déficit  Habitacional

Elaboración: Haro Angel, Enrique Veint imilla
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Bueno Bueno Bueno 9 17 Sin déficit

Bueno Bueno Regular 8 2

Bueno Regular Bueno 8 0

Regular Bueno Bueno 8 0

Bueno Regular Regular 7 14

Regular Bueno Regular 7 0

Regular Bueno Bueno 6 1

Regular Malo Regular 5 0 Déficit Cuantitativo

34

Bueno Bueno Bueno 9 55 Sin déficit

Bueno Bueno Regular 8 25

Bueno Regular Bueno 8 0

Regular Bueno Bueno 8 0

Bueno Bueno Malo 7 25

Regular Bueno Regular 7 0

Regular Regular Bueno 7 0

Malo Bueno Bueno 7 0

Regular Regular Regular 6 0

Regular Bueno Malo 6 5

Bueno Regular Malo 6 0

Regular Malo Regular 5 0

Malo Malo Malo 3 0

110

Bueno Bueno Bueno 9 0 Sin déficit

Bueno Regular Bueno 8 0

Regular Regular Bueno 7 2 Déficit Cualitativo

Regular Regular Regular 6 0

Malo Malo Malo 3 0 Déficit Cuantitativo

2

Bueno Bueno Bueno 9 8 Sin déficit

Bueno Bueno Regular 8 2

Malo Bueno Bueno 7 5

Bueno Malo Malo 6 2

Regular Malo Regular 5 1

Regular Malo Malo 4 0

18

Bueno Bueno Bueno 9 8 Sin déficit

Bueno Regular Bueno 8 3

Bueno Regular Regular 7 4

Regular Regular Regular 6 1 Déficit Cualitativo

Regular Malo Regular 4 1 Déficit Cuantitativo

17

181

Prestada o cedida

Propia y la está pagando

Propia (regalada, donada, 

heredada, posesión)

INDICADOR DEL 

ESTADO

Arrendada

Subtotal de viviendas

Propia y totalmente pagada

Subtotal de viviendas

Déficit Cualitativo

Déficit Cualitativo 

Subtotal de viviendas

Déficit Cuantitativo

CUADRO   Nº 20-b

La vivienda que ocupa el 

hogar es: 
TECHOS

CALCULO DEL DEFICIT CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LAS VIVIENDAS POR ESTADO

DEFICIT HABITACIONAL

TOTAL VIVIENDAS

Subtotal de viviendas

Déficit Cualitativo

Déficit Cuantitativo

Subtotal de viviendas

ESTADO DE MATERIALES

PAREDES PISOS PESO

NUMERO 

DE 

VIVIENDAS
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 El índice cualitativo y cuantitativo de materiales de la vivienda represento un 

puntaje de 2.77 considerado a sus techos, paredes y pisos en un estado 

regular. 

 

 

Fuente: Censo Déficit Habitacional, Barrio Santa Ana (Llano Chico) 

Elaboración: Angel Haro, Enrique Veintimilla. 

 

Luego del estudio realizado se determina que en el barrio Santa Ana: un 

34.81% (63 viviendas) no tienen Déficit Habitacional en sus techos, paredes y 

pisos, mientras que un 33.70% (61 viviendas) presenta  déficit cualitativo, y  un 

31.49%(57 viviendas) muestra un déficit cuantitativo 

 

Peso de los Número de Frecuencia Wi*Pi Rango

tres estados(Pi) viviendas(Xi) relativa(Wi)

9 88 0,59060403 5,3154362 8,5 a 9

8 27 0,2 1,4496644 7,5 a 8,4

7 30 0,2 1,409396 6,5 a 7,4

6 0 0,0 0 5,5 a 6,4

5 4 0,0 0,1342282 4,5 a 5,4

4 0 0,0 0 3,5 a 4,4

3 0 0,0 0 2,5 a 3,4

Total de viviendas 149 8,3087248

2,77

CUADRO   Nº 20-c

INDICE CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LOS  ESTADOS DE 

LA VIVIENDA (Viviendas Totales)

INDICE (7,8/3)

Peso de los Número de Frecuencia Wi*Pi Rango

tres estados(Pi) viviendas(Xi) relativa(Wi)

9 63 0,512195122 4,609756098 8,5 a 9

8 27 0,2 1,756097561 7,5 a 8,4

7 30 0,2 1,707317073 6,5 a 7,4

6 0 0,0 0 5,5 a 6,4

5 1 0,0 0,040650407 4,5 a 5,4

4 0 0,0 0 3,5 a 4,4

3 2 0,0 0,048780488 2,5 a 3,4

Total de viviendas 123 8,162601626

2,72

CUADRO   Nº 20-d

INDICE CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LOS  ESTADOS DE LA 

VIVIENDA (Viviendas Totales- Arrendadas y Prestadas)

INDICE (7,8/3)

Sin Déficit 
Habitacional

34,81%

déficit 
cuantitativo

31,49%

déficit 
cualitativo

33,70%

Grafico N° 11
DEFICIT HABITACIONAL

BARRIO SANTA ANA (LLANO CHICO)

Sin Déficit 

Habitacional

déficit 
cuantitativo

déficit cualitativo
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2.3.1 Tipo de material de la vivienda 

En el sector estudiado observamos distintos tipos de material en la 

construcción de los techos, pisos y paredes, como se muestra en el siguiente 

cuadro: 

 

 

 

Otro aspecto que se considero fue el tipo de material con que fueron 

construidos los pisos, techos y paredes de la vivienda. Determinando que en el 

caso de los pisos predominan: duela, parquet, tablón, piso flotante, tabla sin 

tratar, cerámica, baldosa o vinil, mármol, ladrillo, cemento, caña, tierra. Por otro 

lado en la construcción de techos prevalecen: hormigón loza o cemento, 

asbesto, eternit, eurolit, zinc, teja, palma, paja, hoja. En relación a las paredes 

se aprecian: hormigón armado, ladrillo o bloque, adobe o tapia, madera, caña  

revestida o bareque,  caña no revestida, 

 

 

 

TECHOS 25

PAREDES 20

PISOS 45

VIVIENDAS 30

VIVIENDAS IRRECUPERABLES

 En el piso  En la cubierta del techo  En las paredes

1. Duela Parquet, tablón, piso flotante
1. Hormigón loza o 

cemento
1. Hormigón armado

2. Tabla sin tratar
2. Asbesto (eternit, 

eurolit)
2. Ladrillo o bloque

3. Cerámica, baldosa o vinil, mármol 3. Zinc 3. Adobe o tapia

4. Ladrillo, cemento 4. Teja 4. Madera

5. Caña 5. Palma, paja, hoja
5.Caña  revestida o 

bareque

6. Tierra 6. Otro material 6. Caña no revestida

7. Otros materiales 7.Otros materiales

Fuente: Censo Déficit Habitacional

Elaboración: Haro Angel, Enrique Veintimilla

BARRIO SANTA ANA (LLANO CHICO)

CUADRO N° 21
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c. Piso 

 
El piso es la superficie inferior de la vivienda en el cual las personas caminan 

en su hogar, actualmente carecen de un piso adecuado que garantice 

bienestar y el buen vivir de las familias en el Ecuador, es decir contar con pisos 

adecuados como cemento, ladrillo, cerámica, duela o parquet, promoviendo su 

colocación en los diversos asentamientos humanos y comunidades rurales a 

nivel nacional.41 

 

 

En cuanto al tipo de material con que están construidos los pisos es importante 

anotar que la mayoría de las viviendas, con un porcentaje del 66.85% (181 

viviendas) son de ladrillo y cemento, en menor proporciones tenemos el 

14.92% (27 viviendas) de cerámica, baldosa, vinil o mármol, el 8.29%(15 

viviendas) de duela, parquet, tablón, piso flotante; el 7.73%(14 viviendas) de 

tierra y el 2.21%(4 viviendas) de tabla sin tratar. 

b. Techo 

 

                                                           
41

 WIKIPEDIA 
http://es.wikipedia.org/wiki/Piso 

FRECUENCIA PORCENTAJE

Ladrillo, cemento 121 66,85%

Cerámica, baldosa o Vinil, mármol 27 14,92%

Duela, parquet, tablón, piso flotante 15 8,29%

Tierra 14 7,73%

Tabla sin tratar 4 2,21%

Total 181 100%

Porcentaje 100%

Fuente: Censo Déficit Habitacional

Elaboración: Haro Angel, Enrique Veintimilla

CUADRO Nº 22

MATERIAL PREDOMINANTE DEL PISO

BARRIO SANTA ANA (LLANO CHICO)

En Porcentajes y valores

Categoria

SANTA ANA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Hormigón (loza, cemento) 100 55,25%

Asbesto (eternit, eurolit) 51 28,18%

Zinc 25 13,81%

Teja 5 2,76%

Total 181 100%

Porcentaje 100%

Fuente: Censo Déficit Habitacional

Elaboración: Haro Angel, Enrique Veintimilla

En Porcentajes y valores

Categoria

SANTA ANA

CUADRO Nº 23

MATERIAL PREDOMINANTE DEL TECHO

BARRIO SANTA ANA (LLANO CHICO)
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El material predominante en los techos es el hormigón (loza, cemento) con una 

participación porcentual del 55.25% de viviendas, seguido por el Asbesto 

(eternit, eurolit) en un proporción  del 28.18 %, mientras que en menor 

porcentaje encontramos el zinc en un 13.81% y la teja con el 2.76%. 

d. Pared 

 

 

En el barrio Santa Ana el material predominante en las paredes es, en su 

mayoría,  el ladrillo y bloque  ya que se encuentra en 123 viviendas que 

equivale al 67.96% del total de los hogares, también se puede observar que en 

38 viviendas es decir un 20.99% son de hormigón, un grupo menor de 18 

viviendas que corresponde al 9.94% de adobe o tapia y finalmente tan solo 2 

viviendas con un valor del 1.10% de madera. 

2.4. Situación de vivienda respecto a independencia, tenencia y 

suficiencia 

 

2.4.1. Allegamiento 

 

El allegamiento consiste en compartir una misma vivienda con otro hogar, es 

una alternativa que utilizan las familias para resolver los problemas de 

alojamiento. Pueden identificarse dos tipos de allegamiento: el externo y el 

interno. 

 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE

Ladrillo, bloque 123 67,96%

Hormigón 38 20,99%

Adobe o Tapia 18 9,94%

Madera 2 1,10%

Total 181,00 100%

Porcentaje 100%

Fuente: Censo Déficit Habitacional

Elaboración: Haro Angel, Enrique Veintimilla

CUADRO Nº 24

MATERIAL PREDOMINANTE DE  PAREDES

BARRIO SANTA ANA (LLANO CHICO)

En Porcentajes y valores

Categoria

SANTA ANA
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2.4.1.1. Allegamiento Externo 

 

El allegamiento externo se refiere a la presencia de más de un hogar en la 

vivienda; también es la proporción margina l  de a l legamiento de 

hogares que carece de vivienda y vive en condiciones de allegamiento en 

construcciones inadecuadas que sufren necesidades básicas. 

 

Su cálculo se obtiene de comparar el número de hogares con el número de 

viviendas que hay en un momento determinado. 

 

 

 

Como se ilustra en el cuadro, en el sector investigado  se identifica a 7 hogares 

que presentan  allegamiento externo; los mismos que  preparan sus alimentos 

de forma separada y tienen su propio presupuesto. 

 

2.4.1.2. Allegamiento Interno 

 

El allegamiento interno no es más que existe un solo núcleo de hogar en la 

vivienda y se encuentra en el interior y solo es compartida por miembros de la 

familia las necesidades necesarias como protección, seguridad, intimidad y 

convivencia.42 

  

La  falta  de  vivienda  o  las  malas  condiciones  de  esta  impactan 

negativamente   en   diversos   ámbitos sociales de las familias:   salud, 

rendimiento  escolar  de  los  niños, entre otros.  

 

                                                           
42

 INSTITUTO DE ECONOMIA 
http://www.economia.puc.cl/docs/tesis_bprieto.pdf 

DETALLE Frecuencia

Si 7

No 174

Total 181

Allegamiento Externo

En términos absolutos y relativos

Porcentaje

3,87

96,13

100
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Observamos que en el barro Santa Ana se evidencian hogares con 

allegamiento interno en un 99.4%, es decir en la mayoría de la población.  

 

a. Núcleo uno: Hijo- Nuera / Hija ï Yerno 

 

 
Del total de hogares encuestados en el 10.50% constituido por 19 viviendas 

habitan 40 hijos o hijas, así como 2 yernos o nueras.  

 

b. Núcleo dos: Hija o hijo con hijos o hijas sin yernos o nueras 

 

 

 

En  4 viviendas que corresponde a un 2.21% se encontraron 4 jefes de hogar, 

4 conyugues, 5 hijos o hijas, además de 4 nietos. 

 

 

 

 

 

 

NUCLEOS   POBLACIÓN Nº DE VIVIENDAS DEFICIT DE VIVIENDA

Jefe 19

Hijo(a) 40

Yerno o nuera 2

19 2

Elaboración: Haro Angel, Enrique Veintimilla

19

BARRIO REINA SANTA ANA (LLANO CHICO)

2

TOTALES

Fuente: Censo Déficit Habitacional

CUADRO Nº 25

NUCLEOS DE HOGARES POR ALLEGAMIENTO

NUCLEOS     POBLACIÓN Nº DE VIVIENDAS DEFICIT DE VIVIENDA

Jefe 4

Cónyuge 4

Hijo(a) 5

Nieto(a) 4

4 2

Elaboración: Haro Angel, Enrique Veintimilla

4

NUCLEOS DE HOGARES POR ALLEGAMIENTO

BARRIO REINA SANTA ANA (LLANO CHICO)

en porcentajes y valores

2

TOTALES

Fuente: Censo Déficit Habitacional

CUADRO Nº 26
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c. Núcleo tres: Hijas o hijos padres o madres solteros 

 

 

 
Así mismo se puede apreciar que en  9 viviendas que representan un 4.97% 

habitan 14 padres solteros y 10 hijos e hijas. 

 

d. Núcleo cuatro: Padres o suegros del Jefe de Hogar 

 

 

 

En 3 viviendas encontramos que moran en el domicilio 3 jefes de hogar y 3 

padres o suegros. 

 

e. Núcleo cinco: Hermanos o cuñados del Jefe de Hogar 

 

 

NUCLEOS POBLACIÓN Nº DE VIVIENDAS DEFICIT DE VIVIENDA

Padres Solteros 14

Hijo(a) 10

9 1

Elaboración: Haro Angel, Enrique Veintimilla

9

Fuente: Censo Déficit Habitacional

CUADRO Nº 27

NUCLEOS DE HOGARES POR ALLEGAMIENTO

BARRIO REINA SANTA ANA (LLANO CHICO)

en porcentajes y valores

1

TOTALES

NUCLEOS  POBLACIÓN Nº DE VIVIENDAS DEFICIT DE VIVIENDA

Jefes de Hogar 3

Padres o Suegros 3

3 2

Elaboración: Haro Angel, Enrique Veintimilla

3

TOTALES

Fuente: Censo Déficit Habitacional

CUADRO Nº 28

NUCLEOS DE HOGARES POR ALLEGAMIENTO

BARRIO REINA SANTA ANA (LLANO CHICO)

en porcentajes y valores

2

NUCLEOS  POBLACIÓN Nº DE VIVIENDAS DEFICIT DE VIVIENDA

Jefes de Hogar 2

Hermanos o suegros 3

2 1

Elaboración: Haro Angel, Enrique Veintimilla

2 1

TOTALES

Fuente: Censo Déficit Habitacional

CUADRO Nº 29

NUCLEOS DE HOGARES POR ALLEGAMIENTO

BARRIO REINA SANTA ANA (LLANO CHICO)

en porcentajes y valores



76 
 

En 2 viviendas que representan el 1.1%  residen 2 jefes de hogar así como 

3 hermanos o suegros. 

 

f. Núcleo seis: Otros parientes 

 

 

 
En 13 viviendas que constituyen un 7.1% se alojan 13 jefes de hogar y un total 

de 24 personas que corresponden a otros parientes. 

 

g. Núcleo siete: Otros no parientes 

 
Por otra parte sustentándonos en los datos obtenidos se establece 

que no existen personas allegadas o amistades con ningún 

parentesco. 

 

NUCLEOS ALLEGADOS HACINADOS DEPENDIENTES = 10 

VIVIENDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUCLEOS  POBLACIÓN Nº DE VIVIENDAS DEFICIT DE VIVIENDA

Jefes de Hogar 13

Otros parientes 24

13 2

Elaboración: Haro Angel, Enrique Veintimilla

13

en porcentajes y valores

2

TOTALES

Fuente: Censo Déficit Habitacional

CUADRO Nº 30

NUCLEOS DE HOGARES POR ALLEGAMIENTO

BARRIO REINA SANTA ANA (LLANO CHICO)
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2.4.2 Suficiencia de la vivienda - hacinamiento 

 

A continuación mediante un gráfico se detallan los diferentes tipos de vivienda 

utilizados por los moradores del sector: 

 

Fuente: Censo Déficit Habitacional, Barrio Santa Ana (Llano Chico) 

Elaboración: Angel Haro, Enrique Veintimilla. 

 

Las estadísticas presentan que  un 47.80% de los pobladores viven en casas o 

villas, el 18.78% alquilan viviendas, el 6.08% habitan en mediaguas, y por ultimo 

el 6.08% se alojan en departamentos. 

 

Hacinamiento 

 

El hacinamiento se presenta cuando existen más de tres personas por 

dormitorio, siendo una situación crítica ya que superan la capacidad del 

espacio requerido para ocupar. 

 

69,06%

6,08%

6,08%

18,78%

Grafico N°12
VIVIENDA

BARRIO SANTA ANA (LLANO CHICO)

Casa o Villa

Departamento

Mediagua

Vivienda de alquiler
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En el barrio Santa Ana solamente 11 hogares equivalentes al 6.07%  viven en 

hacinamiento, el grupo restante es decir 170 familias que representan el 

93.93% no tienen hacinamiento.   

 

Fuente: Censo Déficit Habitacional, Barrio Santa Ana (Llano Chico) 

Elaboración: Angel Haro, Enrique Veintimilla. 

 

Índice de Hacinamiento 

 
El hacinamiento se considera como la relación entre dos variables: 

 
1. El Número total de personas por vivienda 

2. El Número de personas por dormitorio, no se debe tomar en cuenta el 

baño, la cocina, el patio, terraza, el garaje. (3 personas por cuarto de 

dormir). 

1 2 3 4 6 7 8

Sin 

hacinamiento Con hacinamiento

0 0 0 0 1 0 0 0 1 O

1 0 3 4 5 0 0 0 6 6

2 O 17 22 20 5 4 1 64 5

3 0 4 17 22 2 3 4 52 0

4 0 O O 7 6 1 1 15 0

5 0 O O O O 1 O 1 0

Total 0 24 43 55 13 9 6 170 11

BARRIO SANTA ANA (LLANO CHICO)

en valores (181 viviendas)

Número de 

Dormitorios

Total personas Total

Fuente: Censo Déficit Habitacional,

CUADRO Nº 31

HOGARES POR CONDICIÓN DE HACINAMIENTO

Elaboración: Haro Angel, Enrique Veintimilla

93.93%

6.07%

Grafico N°13
HACINAMIENTO

BARRIO SANTA ANA (LLANO CHICO)

Sin hacinamiento

Con hacinamiento



79 
 

 
Como lo expusimos anteriormente se considera hacinamiento cuando más de 3 

personas habitan en un mismo dormitorio y sin hacinamiento cuando el número 

de personas que comparten el dormitorio es igual o menos a tres.  

 

Calculo de índice de hacinamiento es = Viviendas con más de 3 personas 

por dormitorio dividido por el total de viviendas, multiplicado por 100. 

 
 

 
 
 

El índice de hacinamiento en el barrio Santa Ana es del 6.08%, por lo que 

podemos establecer que la condición de hacinamiento es mínima, son pocas 

las familias que no cuentan con habitaciones suficientes para el total de 

personas que residen en la vivienda. 

 
CALCULO TOTAL DE REQUERIMIENTO DE CONSTRUCCION DE NUEVAS 

VIVIENDAS 
 

 

El total de requerimiento de construcción de nuevas viviendas se obtiene de la 

suma de los tres componentes ya calculados: viviendas irrecuperables, 

hogares allegados (allegamiento externo) y núcleos secundarios hacinados y 

económicamente independientes. La suma se desglosa de la siguiente forma: 

 

 

 

11

YY= 6,08%

181

Fuente: Censo Déficit Habitacional,

CUADRO Nº 32

INDICE DE HACINAMIENTO

BARRIO SANTA ANA (LLANO CHICO)

en valores (181 viviendas)

Elaboración: Haro Angel, Enrique Veintimilla

VIVIENDAS CON 

HACINAMIENTO

TOTAL DE 

VIVIENDAS

INDICE DE HACINAMIENTO
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ESTIMACION DE REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCION DE NUEVAS 

VIVIENDAS 

 

DATOS BASE                                                     DEFINICION                         Nº 

Viviendas Irrecuperables                                                (a)                                     30 

Hogares Allegados Internos                                           (b)                                       1 

Núcleos Allegados Hacinados                                        (c)                                      11 

         Núcleos Allegados Hacinados dependientes         (d)                                     10 

         Núcleos Allegados Hacinados Independientes     (e)                                       1 

 

ESTIMACION DE REQUERIMIENTOS  

 

Total de Requerimiento por Reposición y Allegamiento (a) + (b) + (c)                   42 

Requerimiento de Construcción de Nuevas Viviendas    (a) + (b) + (e)                   32 

Requerimiento de Aplicación en terreno                                  (d)                            10 

 

 VIVIENDAS  ARRENDADAS           =                                                                 34 

VIVIENDAS  PRESTADAS O CEDIDAS     =                                                    17         

 

Prueba de Hipótesis 

 
Conforme a los resultados  de la investigación se comprueba 

estadísticamente la primera hipótesis ya que se  determina que las 

viviendas del barrio Santa Ana de la parroquia de Llano Chico tienen 

una cobertura  de los servicios básicos necesarios;  el 97.79% de las 

viviendas se abastecen de agua potable a través de red pública, con una 

frecuencia de 24 horas al día, el 99.45% de las viviendas tienen acceso 

a la energía eléctrica de la red pública y poseen medidores 

independientes, el 91.16% elimina la basura mediante el carro recolector 

del  Municipio Metropolitano de Quito.   

 

En base a estos datos podemos decir que poseen una vivienda digna y 

segura enfocada en las políticas del Plan del buen vivir. Sin embargo 
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dentro de los servicios básicos existe un déficit de alcantarillado del 

100% en las 181 viviendas, este es un problema que debe ser 

solucionado, pero consideramos que a pesar de no contar con dicho 

servicio sus habitantes has buscado formas alternativas para eliminar 

sus desechos que son aceptables. 

 

Considerando la segunda hipótesis se concluye estadísticamente que el 

estado de los materiales techo, paredes, pisos de la mayoría de 

viviendas del barrio Santa Ana son aceptables, existe el 67,96% de ellas 

que cuentan con materiales adecuados en sus paredes construidos con 

hormigón armado, ladrillo, bloques.  

 

El 86.19% de materiales del techo son: hormigón, eternit, teja, también 

el 90.05% de viviendas utilizaron materiales apropiados en su piso 

como: parquet, duela, tablón, piso flotante, cerámica, tabla, baldosa, 

vinil, mármol, con lo que se acepta la hipótesis planteada en esta 

investigación.   

 

En relación a la tercera hipótesis, se demuestra que la viviendas del 

sector son  suficientes e independientes para los núcleo familiares del 

barrio investigado, se concluye estadísticamente que no se encuentran 

núcleos allegados externos, contrariamente se observa que existe 

núcleos allegados internos en un porcentaje del 100%, por tal motivo se 

establece que no existe un déficit habitacional.   
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 CAPITULO III 

3.1 SITUACIÓN DEL ENTORNO 

 

El entorno es el espacio donde convive una población específica, el cuál debe 

reunir las condiciones adecuadas que cumplan las necesidades básicas  y 

necesarias para el buen vivir de sus habitantes o comunidades de modo que la  

especie pueda vivir en armonía, dicho de otro modo es el lugar donde un 

individuo nace, crece se reproduce y muere. 

 

La Parroquia Llano Chico cuenta con 33 barrios: la Libertad, barrio Gualo, 

barrio Núñez, barrio Universal, barrio San José, barrio SANTA ANA, barrio 

Albaropamba, barrio la Dolorosa, barrio Jesús del Gran Poder, barrio la Delicia, 

barrio Bella Aurora, barrio San Felipe, San Miguel de Amagasi, San Miguel 

Chupa, E Carmen, entre otros. 

 

Geográficamente y administrativamente depende de la parroquia de Llano 

Chico, en este lugar la gente indígena aún mantiene ciertas costumbres y 

tradiciones que existían hace muchos años, como es el de alimentarse en el 

cementerio junto a sus familiares, también elaboran el Misque que es una 

bebida alcohólica sacada del penco.43 

 

1. Localización 

 

El Barrio SANTA ANA pertenece a la Parroquia de Llano Chico que está 

situada al noroeste de la ciudad de Quito. Es una de las parroquias más 

cercanas a la capital que conforman el perímetro metropolitano. 

                                                           
43

 JOYAS DE QUITO 
http://joyasdequito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2639&Itemid=68 
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La parroquia Llano Chico queda a 10 minutos de la capital de la república, 

llegando por la nueva vía Simón Bolívar. Está limitada al norte por la parroquia 

rural de Calderón; al sur y este por la parroquia de Zámbiza y al oeste por el 

sector urbano de Amagasí del Inca y la Quintana. 

Cuenta con una superficie aproximada  de 1,070. Km2  (107 Hectáreas). 

 

44 

                                                           
44

 CONSEJO METROPOLITANO DE QUITO 
http://www7.quito.gov.ec/mdmq_ordenanzas/Sesiones%20del%20Concejo/A%C3%B1o%20%202010/S
esi%C3%B3n%20Ordinaria%202010-08- 
El Artículo 295 de  la Ordenanza Metropolitana 3746 de las normas de arquitectura y Urbanismo para el 
Distrito     

Superficie del barrio Santa Ana

Resumen de área total de origen Total 818.564,54 m2

Afectación lindero oriental

(por definición de borde de quebrada): 116.864,60 m2

Afectación lindero occidental

(por definición de borde de quebrada): 134.869,76 m2

TOTAL DE ORIGEN: 1'070.298,90 m2

http://www7.quito.gov.ec/mdmq_ordenanzas/Sesiones%20del%20Concejo/A%C3%B1o%20%202010/Sesi%C3%B3n%20Ordinaria%202010-08-
http://www7.quito.gov.ec/mdmq_ordenanzas/Sesiones%20del%20Concejo/A%C3%B1o%20%202010/Sesi%C3%B3n%20Ordinaria%202010-08-
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Mapa_Parroquia_Llano_Chico_(Quito).svg
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Dentro de la parroquia rural de Llano Chico, en el sector de San José de 

Cocotog, entrando por el puente de Gualo y la Av. Simón Bolívar, se encuentra 

ubicado el barrio SANTA ANA.  

Sus límites son. 

 

 Norte- Quebrada Chaquishcahuaycu 

 Sur- Barrio San Miguel Chupa 

 Este- Sector Gualahuaycu 

 Oeste- Barrio la Dolorosa 

  

2. Infraestructura 

 

Es todo diseño e ingeniería dedicada a la construcción de servicios básicos 

necesarios para el buen vivir de las familias en un ambiente de seguridad que 

logren satisfacer las necesidades básicas existentes en la población. 
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2.1 Alcantarillado Pluvial 

 

 

 

De acuerdo al estudio realizado se puede determinar que existe un déficit  de 

alcantarillado del 100%, ninguna de las 181 familias que habitan el sector tiene 

acceso al servicio, las redes de alcantarillado aún no han sido construidas.  

Según los planos  existen 0 metros lineales de alcantarillado, siendo necesaria 

la implementación de 2.8882,12 metros lineales para poder cubrir con las 

necesidades de la población. 

Cabe señalar que casi todos los moradores eliminan las aguas servidas a 

través  del pozo séptico. 

 

45 

 

 

                                                           
45

 
45

 CONSEJO METROPOLITANO DE QUITO 
http://www7.quito.gov.ec/mdmq_ordenanzas/Sesiones%20del%20Concejo/A%C3%B1o%20%202010/S
esi%C3%B3n%20Ordinaria%202010-08 
-El Artículo 295 de  la Ordenanza Metropolitana 3746 de las normas de arquitectura y Urbanismo para el 
Distrito     
 

VALORES PORCENTAJE

Conectado a pozo séptico 166 91,71%

Conectado a pozo ciego 15 8,29%

Alcantarillado 0 0,00%

Total 181 100%

Porcentaje 100%

Fuente: Censo Déficit Habitacional

Elaboración: Haro Angel, Enrique Veintimilla

CUADRO Nº 33

ALCANTARILLADO

BARRIO SANTA ANA (LLANO CHICO)

En Porcentajes y valores

Categoria

SANTA ANA

RED TOTAL INSTALADA DE ALCANTARILLADO 0 IND. DE COBERTURA DE ALCANTARILLADO 0

RED TOTAL NECESARIA DE ALCANTARILLADO 2882,12333 INDICE DE DEFICT DE ALCANTARILLADO 100%

http://www7.quito.gov.ec/mdmq_ordenanzas/Sesiones%20del%20Concejo/A%C3%B1o%20%202010/Sesi%C3%B3n%20Ordinaria%202010-08
http://www7.quito.gov.ec/mdmq_ordenanzas/Sesiones%20del%20Concejo/A%C3%B1o%20%202010/Sesi%C3%B3n%20Ordinaria%202010-08
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2.2 Vías del Barrio 

 

ñLa carretera o ruta es una vía de dominio y uso público, proyectada y 

construida fundamentalmente para la circulación de vehículos automóviles en 

un determinado sitio, localidad, barrioò.46 

 

En el barrio Santa Ana existe un déficit de  vías adecuadas del 95% que 

corresponde a 72.466 metros cuadrados. Se han realizado varias 

modificaciones a los planos existentes, incluso se han visto afectados los 

algunos lotes de terreno con el propósito de cumplir las dimensiones de las 

vías de acuerdo a la normativa. Las vías propuestas son de 12m, 10m, 8m y 

pasajes de 6 m.  

 

Según lo expresado por los dirigentes barriales; están a la espera de la 

construcción del alcantarillado  para proceder a pavimentar, asfaltar, empedrar 

o lastrar las calles. 

 

 

 

En base a datos obtenidos por el Consejo Metropolitano de Quito y estudios 

realizados existen en el sector 3.814 metros cuadrados de vías adecuadas. 

Para el análisis se asignaron puntajes a las diferentes categorías de vías como 

se aprecian en el cuadro 34, siendo el puntaje máximo cuatro y mínimo cero,  

                                                           
46

 Ley de carreteras  
http://www.iusport.es/otras-es/Leycarre.htm 

Categorias  Puntajes  Vias (m2) Porcentaje

Pavimentado y Adoquin aceptable 3.814,00 5,00%

Empedrado aceptable 0,00 0,00%

Lastrado regular 0,00 0,00%

Tierra malo 67.889,25 89,00%

Sendero malo 4.576,80 6,00%

76.280,06 100%

Fuente: Censo Déficit Habitacional

Elaboración: Haro Angel, Enrique Veintimilla

TOTAL

CUADRO Nº 34

CALIDAD DE VIAS

BARRIO SANTA ANA (LLANO CHICO)

en valores y porcentajes

http://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo
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considerando la calidad y estado de la vía, estableciendo que un porcentaje 

mínimo del 5% presenta un índice de calidad óptimo. 

 
Conforme a lo dicho, para que exista una cobertura adecuada de vías se deben 

construir 72.466,06 metros cuadrados. Lo apropiado sería que todo el sector 

tenga sus calles o vías pavimentadas, asfaltadas, empedradas o adoquinadas.  

 

2.3   Aceras y Bordillos 

Aceras 

ñUna acera, banqueta, vereda o andén es un camino pavimentado y 

ligeramente elevado para el paso de peatones que se sitúa a los costados de 

una calle para permitir el tránsito fluido de personas. Sus dimensiones 

dependen del tránsito que deban soportar.ò47 

 

 
El sector cuenta con solo 4.119,12 metros2 de aceras, debido a que aún sus 

vías no están construidas adecuadamente. Son necesarios 148.441,00 

metros2 de aceras (76.280,06m x 2 lados) considerando la existencia de 

aceras en ambos lados de la calle. 

                                                           
47

WIKIPEDIA  
http://es.wikipedia.org/wiki/Acera 

Categorias Tamaño de aceras  (m2) Porcentaje

Aceras existentes 1 mts hasta 2 mts  de ancho 4.119,12 2,70%

Aceras requeridas 1 mts hasta 2 mts  de ancho 148.441,00 97,30%

152.560,12 100%

Fuente: Censo Déficit Habitacional

Elaboración: Haro Angel, Enrique Veintimilla

TOTAL

CUADRO Nº 35

CONSTRUCCION DE ACERAS

BARRIO SANTA ANA (LLANO CHICO)

en valores y porcentajes

http://es.wikipedia.org/wiki/Calzada
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Fuente: Censo Déficit Habitacional, Barrio Santa Ana (Llano Chico) 

Elaboración: Angel Haro, Enrique Veintimilla. 

 

Es decir que el déficit de aceras es del 97.3% correspondiente a 148.441m2, el 

argumento de los pobladores es que no se han construido las  aceras ya que 

esperan que se construya e instale el alcantarillado. 

 

Bordillos 

El bordillo o cordón es una construcción vial que comprende el lugar de unión 

entre la acera transitable por peatones y la calle transitable por vehículos. 

Suele implicar un pequeño escalón de unos cinco o diez centímetros entre 

ambas superficies, se colocan bordillos en las líneas de encuentro con otras 

superficies: césped, arena, interior y exterior de recintos, entre otros. Los 

bordillos evitan que tanto el agua como los vehículos invadan la acera.48 

                                                           
48

 WIKIPEDIA  
http://es.wikipedia.org/wiki/Bordillo 
 

3%
4.119,12m2

97%

148.441 m2 

Grafico N°14
CONSTRUCCION DE ACERAS

BARRIO SANTA ANA (LLANO CHICO)

Aceras existentes

Aceras requeridas

http://es.wikipedia.org/wiki/Acera
http://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo
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Para conocer  el requerimiento de  construcción de bordillos se obtiene de la 

misma forma  calculando los metros existentes en el sector por 2 lados de las 

calles; lo cual refleja un déficit de bordillos correspondiente a los 

46.6%(71.093,02). 

 

Podemos concluir que el en barrio Santa Ana de la parroquia de Llano Chico 

cuenta con un faltante considerable de construcción de bordillos, debido a la 

falta de calles veredas y construcción de alcantarillado; mientras que el 

53.40%(81.467,10m) se encuentran los bordillos construidos.  

 

           
Fuente: Censo Déficit Habitacional, Barrio Santa Ana (Llano Chico) 

Elaboración: Angel Haro, Enrique Veintimilla. 

 

 

Categorias Tamaño de bordillos  (m2) Porcentaje

Bordillos de Aceras existentes (5 a 15 cm ancho) x (20 a 25 cm de alto) 81.467,10 53,40%

Bordillos de Aceras requeridas (5 a 15 cm ancho) x (20 a 25 cm de alto) 71.093,02 46,60%

152.560,12 100%

Fuente: Censo Déficit Habitacional

Elaboración: Haro Angel, Enrique Veintimilla

TOTAL

CUADRO Nº 36

CONSTRUCCION DE BORDILLOS

BARRIO SANTA ANA (LLANO CHICO)

en valores y porcentajes

53,40%
46,60%

Grafico N° 15

CONSTRUCCION DE BORDILLOS
BARRIO SANTA ANA (LLANO CHICO)

Bordillos de Aceras 
existentes

Bordillos de Aceras 
requeridas
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3. Equipamiento 

 
3.1 Señalización 

 

 

 

     Direccionamiento 

 

En el barrio existen 24 calles, las cuales no cuentan con nomenclatura, aun 

cuando en el plano del barrio las calles principales y secundarias ya tienen su 

nombre. Los moradores del sector refieren que esto se debe a que el municipio 

aún no coloca los rótulos con el nombre de la calle y  se prevé que al finalizar 

el 2011 ya se realizara esta gestión. 

 

 

 

 

Categorías Cuatro Esquinas Dos Esquinas Total Porcentaje

Número de direcciones existentes 0 0 0 0

Número de direcciones requeridas 4 20 24 100%

Fuente: Censo Déficit Habitacional, 

Elaboración: Haro Angel, Enrique Veintimilla

DIRECCIONAMIENTO

BARRIO SANTA ANA (LLANO CHICO)
en valores y porcentajes

CUADRO Nº 38
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Así mismo  de las 24 calles existentes en todo el barrio ninguna tiene 

señalización, tanto en calles principales como secundarias es decir el 100%. 

 

 

 

Nomenclatura 

 

La nomenclatura es el número que permite identificar a cada predio, hemos 

considerado que la cobertura que posee el sector con relación a lotes y casas 

numeradas es del 41.44% que representa a 75 lotes numerados. 

 

También podemos determinar que el déficit de nomenclatura comprende el 

58.56% correspondiente a 106 lotes que no se encuentran numerados. 

 

 

 

Nombres de Vías 

  

En el barrio Santa Ana existen aproximadamente 12 vías, luego del estudio se 

pudo establecer que  ninguna cuenta con su  nomenclatura existiendo un déficit 

del 100% del total de las vías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de cuadras sin señal ización de calles = número de cuadras - número de cuadras con señal

Número de cuadras sin señal ización de calles =                            24-0

Número Total de lotes con número 75

Número Total de lotes 181
41,44%
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3.2 Alumbrado público 

El alumbrado público es el servicio público consistente en la iluminación de las 

vías públicas, parques públicos, y demás espacios de libre circulación que no 

se encuentren a cargo de ninguna persona natural o jurídica de derecho 

privado o público, diferente del municipio, con el objeto de proporcionar la 

visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las actividades.49 

  

  

 

                  

La importancia que representa el servicio de alumbrado público para los 

ciudadanos del barrio. El cálculo del siguiente índice es la norma que indica 

que lo optimo es una distancia de un poste hacia otro poste es cada 40, 43 y 

45 metros de vías o calles.    

 

 

 

                                                           
49

 WIKIPEDIA-ENCICLOPEDIA 
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumbrado_p%C3%BAblico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Iluminaci%C3%B3n_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
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Según el análisis se determina que el barrio Santa Ana tiene un total de metros 

lineales de vías es de 4.266.67, si dividimos este valor para 42.66 metros de 

distancia entre un poste con relación al otro. Realizando la inspección física se 

localizaron aproximadamente 100 postes con luminaria, con una distancia 

promedio de 40mts, 43mts y 45 metros entre cada poste. 

 

                  

 

Podemos ver entonces que no existe déficit en la construcción de postes de 

alumbrado público ya que existen los necesarios para cubrir las necesidades 

de la población. 

 

3.3 Espacios verdes y recreacionales 

Los Espacios Verdes son sitios para que el hombre conviva con la naturaleza, 

combinado elementos que le proporcionan descanso, esparcimiento, diversión 

y juegos para niños, cediéndole a cada actividad su espacio necesario. 

Se denomina Espacio Verde al área intervenida, es un lugar de esparcimiento, 

juegos o canchas deportivas. Verdes (plazas, plazoletas, parques, rotondas, 

banquinas de las avenidas).50 

                                                           
50

 CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES 
http://www.infolobos.com.ar/CEA/Nota.asp?IdNota=14 
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Luego del análisis respectivo como se aprecia en el cuadro 40, vemos que  el 

sector no cuenta con espacios verdes que logren cubrir con los requerimientos 

de sus habitantes. Tan solo un porcentaje de 7.43% son espacios 

recreacionales, por lo tanto para cubrir este déficit se requiere un 92.57% que 

equivale a 35.851,54 m2 de áreas verdes, que son de primordial importancia ya 

que permiten el esparcimiento de los pobladores, especialmente de los niños 

mejorando la calidad de vida de todos. 

 

4. Servicios Públicos 

 

4.1 Establecimientos educacionales 

 

Educación Primaria: Primeros años de la educación formal que se centra en 

desarrollar las habilidades de lectura, escritura y cálculo. En la mayor parte de 

los países, la enseñanza primaria es gratuita y obligatoria. La enseñanza 

primaria comprende seis grados a partir de los 6 años de edad e incluye cuatro 

asignaturas obligatorias: idioma español, matemáticas, ciencias naturales, 

estudios sociales. Se complementan las jornadas de estudio con otras 

asignaturas.  

Educación Secundaria: programa de educación pública o privada 

inmediatamente posterior a la enseñanza primaria. Generalmente comienza 

entre los 13 y los 14 años, y continúa durante un mínimo de tres años51 

                                                           
51

 WIKIPEDIA 
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_primaria 

Categorias ESPACIOS VERDES  (m2) Porcentaje

AREA DE ESPACIOS VERDES (PARQUES,CANCHAS Y ESPACIOS VERDES) 2 877.57 7.43%

ESPACIOS VERDES REQUERIDOS EN EL BARRIO (PARQUES,CANCHAS Y ESPACIOS VERDES) 35 851.54 92.57%

38 729.11 100%

Fuente: Censo Déficit Habitacional

Elaboración: Haro Angel, Enrique Veintimilla

CUADRO Nº 40

ESPACIOS VERDES

BARRIO SANTA ANA (LLANO CHICO)

en valores y porcentajes

TOTAL

http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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Los establecimientos educativos fiscales, fisco misionales, municipales y 

particulares deben regirse al cronograma establecido para el nivel de 

educación básica son controladas por el ministerio de Educación, en base  a 

leyes y reglamentos de la Ley Orgánica de Educación52 

En el barrio Santa Ana encontramos dos establecimientos educativos la 

escuela fiscal Alberto Moncayo y el colegio fiscal Jacinto Collaguazo, ambos 

equipados adecuadamente, con amplias instalaciones; los cuales cubren las 

necesidades educativas de los niños y jóvenes del sector. Por lo tanto no existe 

un déficit de establecimientos educativos. 

 

4.2 Centros de Atención Infantil 

 
ñTambién conocida como Educación preescolar, término aplicado 

universalmente a la experiencia educativa de los niños más pequeños que no 

han entrado todavía en el primer grado escolar. Se refiere a la educación de los 

niños y niñas hasta los seis años, dependiendo de la edad exigida para la 

admisión escolar de los diferentes países. Muchos educadores han 

demostrado que los niños pequeños que han pasado por centros de educación 

preescolar desarrollan la autoestima, ciertas habilidades y conductas básicas, 

lo que les permite estar mejor adaptados emocional e intelectualmente antes 

de ingresar en las escuelas de enseñanza primaria. La educación preescolar 

se ofrece en centros de atención diaria, escuelas infantiles o jardines de 

infancia.ò53 

 

En cuanto a centros infantiles existe únicamente un Jardín de Infantes para 

toda la población, el barrio no cuenta con guarderías ni centros infantiles ya 

que nos son en este caso necesarios, debido a que los niños menores de 6 

años reciben el cuidado de sus madres quienes en la mayoría de los casos son 

amas de casa, se dedican a la agricultura y crianza de animales pero dentro de 

sus viviendas 

                                                           
52

 MINISTERIO DE EDUCACION DEL ECUADOR 
http://www.educacion.gov.ec/ 
53

 ILUSTRADOS 
http://www.ilustrados.com/tema/1410/Sistemas-Educativos.html 

http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/preesco/preesco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/preesco/preesco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
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4.3 Establecimientos de Salud 

 

Lugares donde las  personas concurren por afecciones o molestias corporales 

en donde se ofrece servicios de atención de salud como hospitales, 

dispensarios, centros médicos, consultorios sean público o privados.  

 

El Art 3 actual constitución dice; ñSon deberes primordiales del Estado, 

Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes.54 

 

El barrio dispone de un establecimiento de Salud Pública Comunitaria dentro 

de su área; con una cobertura del 100%. 

 

4.4 Servicios de Seguridad 

 

La seguridad implica que los ciudadanos de una misma región o sector 

convivan en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro 

los servicios de seguridad se clasifican en privados y públicos. 55 

 

Mediante el  servicio de seguridad público el estado es el garante de la 

seguridad ciudadana y el máximo responsable a la hora de evitar las 

alteraciones del orden social. 

 

 

ñArt. 147.- Son atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de la 

República, además de los que determine la ley: (constitución de la republica) 

                                                           
54

  Constitución de la Republica del Ecuador 
 http://www.oas.org/juridico/MLA/sp/ecu/sp_ecu-int-text-const.pdf 
 
55

 Glosario de términos 
http://www.ocavi.com/docs_files/file_744.pdf 
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Literal 17. Velar por el mantenimiento de la soberanía, de la independencia del 

Estado, del orden interno y de la seguridad pública, y ejercer la dirección 

política de la defensa nacional.ò56 

 
El Barrio Santa Ana cuenta con una Unidad de Policía Comunitaria (Reten 

destacamento de policía) dentro de su área; que cubre al 100% las 

necesidades de seguridad. 

 
4.5 Transporte 

ñSe denomina transporte o transportación (del latín trans, "al otro lado", y 

portare, "llevar") al traslado de algún lugar a otro algún elemento en general 

personas o bienes. El transporte es una actividad fundamental dentro del 

desarrollo de la humanidad. Transporte por carretera: peatones, bicicletas, 

automóviles y otros vehículos sin riéles. Transporte por ferrocarril: sobre vías 

férreas. Transporte por vías navegables, transporte marítimo, transporte fluvial 

y Transporte aéreo.ò57 

Transporte de Buses 

El sector dispone de servicio de transporte público, con las unidades de la  

Cooperativa Reina del Camino que cubre el 50%  de las necesidades de 

transporte de los habitantes, con su ruta Llano Chico-Quito; y de la Cooperativa 

Cocotog que va de Cocotog hasta Quito con una cobertura del otro 50%. 

. 

 

Fuente: Censo Déficit Habitacional, Barrio Santa Ana (Llano Chico) 

                                                           
56

 Constitución de la Republica del Ecuador 
 http://www.oas.org/juridico/MLA/sp/ecu/sp_ecu-int-text-const.pdf 
 
 
57

 WIKIPEDIA 
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte 

CUADRO N° 41

Trasporte Parroquial

Unidades de servicios de trasporte publico

NOMBRE DESTINO RUTA

COOPERATIVA REINA DE QUITO LLANO CHICO- TREBOL 1

COOPERATIVA COCOTOG COCOTOG- RIO COCA 2

ESTACION DE LA ECOVIA

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transporte_por_carretera&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Peat%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bicicleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3viles
http://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vrtewtretre%C3%ADa_f%C3%A9rrea&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vrtewtretre%C3%ADa_f%C3%A9rrea&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_mar%C3%ADtimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_fluvial
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_a%C3%A9reo
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Elaboración: Angel Haro, Enrique Veintimilla. 

5. Unidades de Abastecimiento de Bienes y servicios. 

 

En el barrio Santa Ana  encontramos un mercado y cinco tiendas de víveres 

que sirven como unidades de abastecimiento e intercambio de bienes y 

servicios. 

  

  

 

La mayoría de los habitantes se dedican principalmente a la crianza de 

animales como: ganado porcino, aves de corral, cuyes y ganado vacuno, 

entre otros. Además al  cultivo de vegetales como: maíz, arvejas, frejol, 

habas y frutas. 

 

 

 

Como se aprecia en el cuadro 42 en el sector existe un mercado que cubre el 

14.29% de las necesidades de abastecimiento, 5 tiendas con un 71.43% y por 

último un 14.29%  se abastece internamente mediante alimentos que obtienen 

por cuenta propia de agricultura y ganadería. 

 

 

 

 

CRIANZA 

GANADO PORCINO

AVES DE CORRAL

CUYES

GANADO VACUNO

CULTIVOS

MAIZ

ARVEJAS

FREJOL

HABAS

FRUTAS

ABASTECIMIENTO TIPOS NUMERO Porcentaje

ABASTECIMIENTO INTERNO AGRICULTURA Y GANADERIA 1 14.29%

ABASTECIMIENTO EXTERNO MERCADOS 1 14.29%

ABASTECIMIENTO EXTERNO TIENDAS 5 71.43%

total 7 100%

Fuente: Censo Déficit Habitacional

Elaboración: Haro Angel, Enrique Veintimilla

CUADRO Nº 42

 Unidades de Abastecimiento de Bienes y servicios

BARRIO SANTA ANA

en valores y porcentajes
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Prueba de Hipótesis 

 

Con respecto a la cuarta hipótesis hemos determinado que el barrio 

presenta una adecuada localización, equipamiento y sistemas de 

aprovisionamiento de bienes y servicios.  

 

Conforme a la regularización de la ordenanza municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito basada en el registro oficial No. 3746 que regula la 

ubicación de sumideros, alcantarillado pluvial, aceras y bordillos.  

 

Se establece estadísticamente en base a los resultados del estudio que 

existe un déficit habitacional en su  infraestructura,  faltante de obras a 

ejecutarse: construcción de aceras en un 97.3% y bordillos con el 46.6%, 

alcantarillado y áreas verdes en un 100%, de acuerdo al Informe No. IC-

2010-333, de 25 de junio de 2010, de la Comisión de Suelo y Ordenamiento 

Territorial del Consejo Metropolitano de Quito. 
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CAPITULO IV 

PRESUPUESTO DE HOGARES Y NÚCLEOS PARA FINANCIAMIENTO DE 

VIVIENDA 

 

En el siguiente capítulo se hablara sobre las posibilidades y alternativas de 

financiamientos público o privado para la construcción o compra de viviendas 

dignas, con servicios adecuados, para los habitantes del Barrio Santa Ana de 

la parroquia de Llano Chico. 

 

Es conveniente mencionar el art. 375 numeral 5 que expone lo siguiente: 

 

ñEn base a la Constituci·n Pol²tica del Ecuador relacionado a financiamientos 

para la construcción de viviendas en todos los sectores de la sociedad pero 

Numeral 5. ñDesarrollar§ planes y programas de financiamiento para vivienda 

de interés social, a través de la banca pública y de las instituciones de finanzas 

populares, con énfasis para las personas de escasos recursos económicos y 

las mujeres jefas de hogar.ò58 

 
4.1 INGRESOS 

 
Antes de explicar los distintos tipos de financiamiento es necesario considerar 

algunos aspectos importantes sobre los ingresos que perciben los habitantes 

del sector para saber si su presupuesto es el adecuado para acceder algún 

crédito.  

 
 4.1.1 Estratificación de los hogares por ingresos 

 
De las encuestas realizadas a los habitantes podemos analizar cuáles son los 

ingresos financieros de cada una de las  751  personas que residen en el 

sector, es decir realizar una estratificación de los hogares por ingreso. 

 

                                                           
58

 Constitución de la Republica del Ecuador 
 http://www.oas.org/juridico/MLA/sp/ecu/sp_ecu-int-text-const.pdf 
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Se separa los ingresos de acuerdo a los siguientes rangos: 

 

 Rango corresponde a hogares con ingresos menores a los 100 dólares. 

 Rango corresponde a hogares con ingresos entre los 100 a 199 dólares 

 Rango de hogares que reciben ingresos en el rango de 200 a 299 

dólares mensuales 

 Rango hogares con ingresos que van desde los 300 a 399 dólares 

mensuales 

 Rango conformado por hogares que percibieron ingresos el mes pasado 

entre los 400 a 499  dólares 

 Rango que incluye a hogares que generan ingresos mayores a 500 

dólares mensuales. 

 

       4.1.2 Ingresos personales percibidos mensualmente 

 

 

 
Podemos apreciar que de las 751 personas que habitan las 181 viviendas 

revelaron que: 12 habitantes perciben ingresos menores de 100 dólares 

correspondientes a 4.2%,;48 personas tienen ingresos de 100 a 199 dólares 

con una participación del 16.78%; 128 habitantes perciben ingresos 

comprendidos entre 200 a 299 dólares correspondientes a 44.765%; 54 

personas tienen ingresos de 300 a 399 dólares con una participación del 

18.88%; 25 habitantes perciben ingresos de 400 a 499 dólares 

Intervalo Intervalo ci PERSONAS

0 Sin ingresos 0,00 0,00

0 99 49,50 12,00

100 199 149,50 48,00

200 299 249,50 128,00

300 399 349,50 54,00

400 499 449,50 25,00

500 1000 750,00 19,00

Poblacion Total 286,00

Fuente: Censo Déficit Habitacional, 

Elaboración: Haro Angel, Enrique Veintimilla

Porcentaje

0,00%

4,20%

16,78%

44,76%

18,88%

8,74%

6,64%

100,00%

Cuadro No. 43

PERSONAS - POR MONTO DE INGRESOS

BARRIO SANTA ANA (LLANO CHICO)
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correspondientes a 8.74%, y finalmente 19 personas tienen ingresos de 500 

dólares en adelante con una participación del 16.78%. 

 

Fuente: Censo Déficit Habitacional, Barrio Santa Ana (Llano Chico) 

Elaboración: Angel Haro, Enrique Veintimilla. 

 

4.1.3 Ingresos promedio por personas 

 

 

Forma de cálculo: 

 

 

38%
286 Habitantes que persiben 

ingresos mensuales

62%
456 habitantes que no 

persiben ingresos mensuales

Grafico N°16
habitantes que persiben ingresos en los hogares

BARRIO SANTA ANA (LLANO CHICO)

Intervalo Intervalo ci PERSONAS (ni) X=(CI X NI)

0 Sin ingresos 0,00 0,00                   -     

0 99 49,50 12,00             594,00   

100 199 149,50 48,00          7.176,00   

200 299 249,50 128,00        31.936,00   

300 399 349,50 54,00        18.873,00   

400 499 449,50 25,00        11.237,50   

500 1000 750,00 19,00        14.250,00   

Poblacion Total 286,00        84.066,50   

X=     293,94Fuente: Censo Déficit Habitacional, 

Elaboración: Haro Angel, Enrique Veintimilla

Cuadro No. 44

PERSONAS - POR MONTO DE INGRESOS PROMEDIO

BARRIO SANTA ANA (LLANO CHICO)

x

x



103 
 

El ingreso personal promedio de la población es de 293,94 dólares mensuales, 

que alcanzan para cubrir únicamente los gastos necesarios mensuales de la 

Canasta Básica Familiar que corresponde  a 137.50 dólares y la Canasta Vital 

Familiar de 99.39 dólares aproximadamente en el Ecuador.59, existiendo un 

ahorro mínimo de 156.44 dólares. 

 

4.1.4 Ingresos de Hogares 

 

 

 
Las estadísticas muestran que los  ingresos percibidos mensualmente por los 

181 hogares encuestados de distribuyen de la siguiente manera:  5 hogares 

ganan menos de 100 dólares correspondientes a 2.76%; 6 hogares tienen 

ingresos de 100 a 199 dólares con una participación del 3.31%; 65 familias 

perciben ingresos mensuales comprendidos entre 200 a 299 dólares 

equivalentes al 35.91%; 30 hogares con ingresos de 300 a 399 dólares con un 

porcentaje de 16.57%; 31 hogares alcanzan ingresos mensuales de 400 a 499 

dólares igual a 17.13%, y finalmente 44 familias consiguen ingresos de 500 

dólares en adelante con una participación del 24.31%. 

                                                           
59

 Indicadores Económicos 
http://finanzas.gob.ec/pls/portal/docs/PAGE/MINISTERIO_ECONOMIA_FINANZAS_ECUADOR/SUBSECRE
TARIAS/SUBSECRETARIA_CREDITO_PUBLICO/DIRECCION_DE_OPERACIONES_FINANCIERAS/INDICADORE
S_2007/INDICADORES_12_09_11.PDF 

Intervalo Intervalo ci HOGARES

0 Sin ingresos 0,00 0,00

0 99 49,50 5,00

100 199 149,50 6,00

200 299 249,50 65,00

300 399 349,50 30,00

400 499 449,50 31,00

500 1000 750,00 44,00

Poblacion Total 181,00

17,13%

24,31%

100,00%

Fuente: Censo Déficit Habitacional, 

Elaboración: Haro Angel, Enrique Veintimilla

CUADRO Nº 45

INGRESOS - POR HOGARES 

En Porcentajes

Porcentaje

0,00%

2,76%

3,31%

35,91%

16,57%
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Fuente: Censo Déficit Habitacional, Barrio Santa Ana (Llano Chico) 

Elaboración: Angel Haro, Enrique Veintimilla. 

 

4.1.5 Ingresos promedio por hogares 

 

 

 

Forma de cálculo: 

 

 

 

 

 

Intervalo Intervalo ci HOGARES (ni) X=(CI X NI)

0 Sin ingresos 0,00 0,00 -

0 99 49,50 5,00 247,50

100 199 149,50 6,00 897,00

200 299 249,50 65,00 16.217,50

300 399 349,50 30,00 10.485,00

400 499 449,50 31,00 13.934,50

500 1000 750,00 44,00 33.000,00

Poblacion Total 181,00 74.781,50

X=     413,16

Cuadro No. 46

INGRESOS - POR HOGARES PROMEDIO

En Porcentajes

Fuente: Censo Déficit Habitacional, 

Elaboración: Haro Angel, Enrique Veintimilla

x

x
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El ingreso promedio de los hogares en el barrio Santa Ana es de  413.16 

dólares mensuales, estos ingresos no logran cubrir los gastos mensuales de la 

Canasta Básica Familiar correspondientes a 563,75 dólares pero si cubren los 

gastos de la Canasta Vital Familiar de 407.49 dólares aproximadamente en el 

Ecuador.60 

 

4.1.6 Ingresos con relación a la Canasta Básica Familiar y Canasta 

Vital Familiar 

 
Sin duda  los niveles de pobreza y la desigualdad de ingresos influyen en la 

liquidez y capacidad adquisitiva de las poblaciones más vulnerables de la 

ciudad. En el caso de este sector un aspecto importante que incide en los bajos 

ingresos familiares. 

 

La mayoría de personas laboran en actividades como: construcción, 

albañilería, carpintería, cuidado de niños, servicios de limpieza, servicios 

domésticos en el caso de  las mujeres , agricultura, es decir actividades que en 

el mercado laboral perciben ingresos por debajo de la Canasta Básica Familiar 

y Canasta Vital Familiar    

 

Los valores de  Canasta Básica Familiar de 563.75 dólares y la Canasta Vital 

Familiar de 407,49  dólares son datos obtenidos en el mes de Agosto del 2011 

 

Conforme al estudio se establece que de los ingresos percibidos 

mensualmente por los 181 hogares un 42% presentan ingresos superiores a la 

Canasta Vital Familiar; el 24% alcanzan ingresos superiores a la Canasta 

Básica Familiar, mientras que el 34% tienen ingresos inferiores a CVF y CBF. 

                                                           
60

 Indicadores Económicos 
http://finanzas.gob.ec/pls/portal/docs/PAGE/MINISTERIO_ECONOMIA_FINANZAS_ECUADOR/SUBSECRE
TARIAS/SUBSECRETARIA_CREDITO_PUBLICO/DIRECCION_DE_OPERACIONES_FINANCIERAS/INDICADORE
S_2007/INDICADORES_12_09_11.PDF 
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Fuente: Censo Déficit Habitacional, Barrio Santa Ana (Llano Chico) 

Elaboración: Angel Haro, Enrique Veintimilla. 

 

4.1.7  Disposición de pago 

 

En este punto se analiza cuantas familias están dispuestas a adquirir una casa 

o departamento, construir una vivienda en un terreno propio o remodelarla. 

  

Para el análisis se determinara qué cantidad de personas desearían adquirir 

una vivienda y cuáles no.  

 

Cabe citar que la mayoría de familias del barrio Santa Ana indistintamente que 

tenga o no vivienda propia, pese a no disponer de los recursos económicos 

necesarios, considerarían comprarla para otros miembros de su familia como 

hijos, nietos, hermanos y otros familiares.  

 

INGRESOS 
INFERIORES A 400 

y 500 dolares

34%

INGRESOS 
SUPERIORES A LA 
CANASTA BASICA 

FAMILIAR
24%

INGRESOS 
SUPERIORES A LA 
CANASTA VITAL 

BASICA
42%

Grafico N°18
Ingresos con relación a la Canasta Básica Familiar y Canasta Vital Familiar

BARRIO SANTA ANA (LLANO CHICO)
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En el sector estudiado existen 126 familias, de las cuales un 96.92% estarían 

dispuestas a adquirir una vivienda y un 3.08% no están dispuestos por no 

contar con los recursos monetarios necesarios. 

  

Fuente: Censo Déficit Habitacional, Barrio Santa Ana (Llano Chico) 

Elaboración: Angel Haro, Enrique Veintimilla. 

 

4.1.8  Capacidad de pago 

 

La liquidez financiera con que  cuentan cada familia para adquirir un bien se 

calcula sumando los ingresos que se han generando en un periodo 

determinado y restándole los egresos o gastos que realizan en el mismo 

Categorías Valores Absolutos Porcentajes

Disposición de pago 126 96,92%

Sin disposición de pago 4 3,08%

Total 130 100,00%

Fuente: Censo Déficit Habitacional

Elaboración: Haro Angel, Enrique Veintimilla

CUADRO Nº 47

BARRIO SANTA ANA (LLANO CHICO)

DISPOSICION DE PAGO PARA LA COMPRA DE VIVIENDA

En Valores Absolutos / Porcentajes


