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RESUMEN EJECUTIVO  

Ante la problemática habitacional en el país, para la cual los gobiernos utilizan la 

vivienda de interés social como una herramienta que permita facilitar el acceso a la 

vivienda para las familias ecuatorianas, la investigación a continuación se propone 

analizar los factores determinantes en las viviendas de interés social en la economía 

ecuatoriana durante el período 2009-2019, lo cual permitirá entender que condiciones 

económicas puntuales generan una mayor o menor oferta y demanda de este tipo de 

viviendas. La metodología utilizada para este propósito se basa en un modelo 

econométrico, el mismo que tendrá como variable dependiente el número de viviendas 

de interés social que el gobierno ha otorgado a la ciudadanía en cada año dentro del 

período de estudio, de forma total. Como variables independientes se encuentra al 

Salario Básico Unificado, el Presupuesto para viviendas de interés social, Gasto 

público, Pobreza, Población, el Precio, el Consumo de los hogares y la inflación. Los 

resultados alcanzados en la investigación comprobaron que la población, el precio de 

las viviendas de interés social, la pobreza y la inflación son variables estadísticamente 

significativas para explicar los cambios en la vivienda de interés social para el Ecuador 

en el período de estudio.  

PALABRAS DESCRIPTORAS: FACTOR, VIVIENDA, SOCIAL, CONSUMO, 
PRESUPUESTO. 
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ABSTRACT 

Given the housing problem in the country, for which governments use low-income 

housing as a tool to facilitate access to housing for Ecuadorian families, the following 

research aims to analyze the determining factors in low-income housing. in the 

Ecuadorian economy during the 2009-2019 period, which will allow us to understand 

that specific economic conditions generate a greater or lesser supply and demand of 

this type of housing. The methodology used for this purpose is based on an 

econometric model, which will have as a dependent variable the total number of social 

interest homes that the government has granted to citizens each year within the study 

period. The independent variables include the Unified Basic Salary, the Budget for 

low-income housing, public spending, poverty, population, price, household 

consumption, and inflation. The results achieved in the investigation verified that the 

population, the price of social interest housing, poverty and inflation are statistically 

significant variables to explain the changes in social interest housing for Ecuador in 

the study period. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Descripción del problema  

A nivel mundial, pese a que las condiciones de vivienda han mejorado en los países 

desarrollados como en los que están en vías de desarrollo, las constantes recesiones y 

crisis en las economías, así como otras condiciones han determinado que se generen 

problemas de vivienda tanto en los países menos desarrollados como en los países que 

han alcanzado mayores niveles de desarrollo económico (Bosch, 2018).  Esto debido 

al gran número de personas a nivel mundial que no pueden tener acceso a una vivienda 

digna, por lo que se han generado condiciones de hacinamiento, en especial en las 

grandes urbes de los países desarrollados donde las condiciones de vida en general y 

las condiciones de vivienda han empeorado significativamente (Rodríguez, 2010). 

Esta situación se presenta por el incremento en los costos de los alquileres, el 

encarecimiento de las propiedades, un deterioro de los ingresos de la población y sobre 

todo debido a los problemas internos de los países que debilitan las economías (Toset, 

2012). Por todo esto, en la actualidad los problemas de la vivienda constituyen una de 

las más grandes preocupaciones globales que afecta directamente la calidad de vida de 

la población y el bienestar en todos los países del mundo (Couret & Párraga, 2019).  

Para entender la problemática de la vivienda a nivel global basta con revisar algunos 

datos sobre esta situación dentro de las economías. Para 2015 se reportó que más de 

100 millones de personas no tenían un hogar y de la misma manera más de 1,6 mil 

millones de personas, casi un cuarto de la población mundial, vivían en condiciones 

de hacinamiento, en asentamientos informales sin acceso a servicios básicos ni 

seguridad.  Esta situación se agrava y los cálculos muestran que más de tres mil 

millones de personas necesitarán viviendas en el año 2030, esto según la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU, 2020). Esta situación se puede ver reflejada en el caso 

de España donde entre 1970 y 2005 se construyeron 24.5 millones de dólares en 

viviendas de interés social, las cuales no cubrieron la demanda de este tipo de 

programas entre la población (Rodríguez A, 2010).  
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Debido a esta problemática existen políticas de vivienda de interés social en todo el 

mundo, las mismas se basan en otorgar subsidios, alquileres preferenciales, viviendas 

o préstamos a personas de escasos recursos, con el objetivo de que puedan acceder a 

una vivienda digna (Di Virgilio, 2021). Este tipo de programas tratan de dar soluciones 

a los problemas de vivienda en las economías, sin embargo, los mismos no pueden 

cubrir la gran demanda que existe, ni solventar los problemas que se generan sobre 

todo en las ciudades de mayor tamaño (Nicola & Andocilla, 2019). Las grandes 

dificultades respecto a la vivienda que se presenta en las grandes ciudades se deben 

puntualmente a tres problemas que se interrelacionan y se fortalecen unos a otros. En 

primer lugar, tenemos a la migración de las zonas rurales a las zonas urbanas donde se 

concentran las mejores oportunidades laborales y la mejor calidad de los servicios 

públicos, por otra parte, se encuentra también el alto precio de la vivienda y la tierra 

en las zonas urbanas y finalmente una concentración de la vivienda en manos de grupos 

económicos que la utilizan como una herramienta para generar ingresos mediante la 

creación de proyectos inmobiliarios (Abhijit et al., 2019). 

A su vez, para los países en vías de desarrollo de nuestra región Latinoamérica, esta 

situación ha estado muy presente, esto debido, sobre todo a las olas de migración de la 

población rural hacia las ciudades, en gran medida debido al abandono por parte de los 

gobiernos y las altas tasas de pobreza que se presentan en las regiones rurales. Esto ha 

determinado que las ciudades más grandes y en la mayoría de capitales en la región 

incremente su población significativamente cada año, lo cual hace crecer también sus 

necesidades de vivienda (Salas, 2002). Debido a que la oferta inmobiliaria no pueda 

cubrir la alta demanda de vivienda en las ciudades, se da un crecimiento acelerado en 

los precios de los alquileres y propiedades que a su vez que también se presenta con 

un crecimiento desordenado de las urbes dando como lugar nuevas invasiones, los 

asentamientos ilegales y el tráfico de tierras, esto muchas veces en zonas que no son 

aptas para la construcción lo que lleva con el tiempo a cuantiosas pérdidas humanas y 

materiales (Cando et al., 2018). 

Todo esto ha generado un deterioro significativo en las condiciones de vivienda en las 

principales urbes de la región ocasionando otros problemas sociales como 

promiscuidad, mayor vulnerabilidad a las enfermedades, conflictos familiares, 

dificultades en el aprendizaje y menor interacción social (Guerrero, 2010). Por esta 



3 

razón, muchos países de Latinoamérica han tratado de generar proyectos de vivienda 

de interés social y por medio de diferentes políticas públicas motivar una mayor oferta 

de vivienda que trate de sanear este tipo problemas en estas economías, principalmente 

en los países con grandes urbes como Brasil, Chile, México, Colombia (Álvarez de 

Andrés & Smith, 2019).  

De la misma manera que a nivel mundial los datos nos permiten entender la dimensión 

de este problema en la región. De acuerdo con las cifras de la CEPAL, en América 

Latina, para el año 2011 existió un déficit habitacional en promedio de casi 22,7 

millones de viviendas, entre los países con mayor déficit habitacional se encontraban 

Venezuela, El Salvador y Honduras (Chirivi et al., 2011). Para 2012 en América Latina 

y el Caribe se estimó que 2 de cada tres familias que habitaban en las zonas urbanas 

se encontraban en asentamiento informales o en zonas alejadas y marginales, debido a 

la crisis de vivienda. Por lo mismo, se calculó que para ese año 59 millones de personas 

vivían en condiciones precarias (Blanco et al., 2019). 

Debido a esta problemática los gobiernos de la región se han visto obligados a invertir 

en proyectos de vivienda de interés social. Entre los países que invirtieron mayores 

recursos en la construcción de vivienda social para 2013 estuvieron Brasil con un 1,5% 

del PIB, México con 1,9% del PIB, mientras que otros países como Paraguay y Chile 

solo invirtieron el 0,4% del PIB cada uno en este sector  (Baena & Olaya, 2013). Pese 

a estos programas y a los avances para lograr reducir la pobreza y los problemas de 

vivienda, entre el 2014 y 2015 en la región, se dieron grandes incrementos en la 

pobreza y en el número asentamientos informales, debido a esta situación para el año 

2021 se estima que entre el 20% y 50% de las familias en la región viven en 

asentamientos informales, situación que da como resultado graves problemas de 

inseguridad y hacinamiento (Di Virgilio, 2021). 

Para el caso del Ecuador, esta situación no es diferente debido al masivo éxodo de las 

personas de las zonas rurales hacia las ciudades, sobre todo a ciudades como Quito, 

Guayaquil y Cuenca donde existe un alto índice de aglomeración de las personas y 

falta de vivienda (Mendoza, 2019). Ante esta situación los gobiernos de turno, 

especialmente en el período 2009-2019, hicieron amplios esfuerzos para mejorar la 

calidad de vida de los ecuatorianos y lograr avances que permitan solucionar la 

problemática de la vivienda, en vista de que es un eje fundamental para el desarrollo 
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de las personas, por ende, el gobierno generó grandes proyectos de vivienda de interés 

social para solucionar dichos problemas (Hermida et al., 2020). Sin embargo, la 

generación de estos proyectos, trajo consigo graves problemas, debido a que proyectos 

de vivienda pública como Monte Sinaí, llevaron a un hacinamiento de las personas, 

segregación económica y otros problemas como delincuencia y narcotráfico, lo cual, 

junto con el hecho de que muchas de las viviendas de este tipo de proyecto no llegaran 

a las personas de más escasos recursos permite ver que los mismo no han alcanzado 

las metas planteadas (Couret & Párraga, 2019). 

El problema de vivienda en el Ecuador para el año 2005, nace al no existir verdaderas 

políticas de vivienda, es decir, estas políticas no se apegan a la realidad de los 

ecuatorianos, según el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI, existió 

un déficit habitacional de 1´430.000 viviendas durante ese año (Vallejo, 2011). 

Por otro lado, la situación habitacional para el año 2009 presentaba un déficit de 

1´600.000 viviendas, en donde el déficit cuantitativo, es decir, se consideran a las 

viviendas que existían, pero se encontraban en condiciones irrecuperables y no eran 

habitables alcanzaban las 783.556 y a su vez el déficit cualitativo, dicho de otra forma, 

las viviendas en malas condiciones, pero habitables llegaban a 854.191. Por otra parte, 

es importante mencionar que se estimó que para este año se formaron más de 64.000 

nuevos hogares 25.000 de estos ubicados por debajo de la línea de pobreza, es decir, 

percibían un ingreso menor al de la canasta básica estipulada por el gobierno para ese 

período. Esto complicó la situación de la vivienda en el país, la cual ya estaba agravada 

por condiciones como falta de financiamiento, concentración en la tenencia de las 

propiedad o tierras y la deficiente planificación urbana (Torres, 2012). 

De acuerdo con el Censo de Población y de Vivienda de 2010, para este año existió un 

déficit cualitativo de la vivienda en el Ecuador del 33,12%, es decir que este porcentaje 

de la población habitaba en viviendas con mala infraestructura y sin servicios básicos. 

De la misma manera, se daba en este período un déficit cuantitativo de la vivienda del 

18,88%, es decir este porcentaje de la población residía en viviendas que no estaban 

en condiciones para ser habitadas. Es decir, un 52% del total de la población presentó 

algún problema de vivienda en el país, no siendo su hogar digno o habitable. Las cifras 

presentadas permiten ver que los problemas de vivienda están muy arraigados desde 

hace varios años, pese a que se han presentado varias iniciativas para mejorar este 
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problema social Rodas (2013) no obstante, explica que el problema de déficit de la 

vivienda a nivel nacional, para 2014 se profundizó en el Distrito Metropolitano de 

Quito, donde el sector urbano representaba para este año el 65,7% de la población, y 

el 11,51% de este vivía en condiciones precaria (Cando et al., 2018).  

Dada esta grave situación se vio la necesidad de establecer proyectos de vivienda de 

interés social, por parte del estado, a su vez se optó por mejorar las condiciones de las 

viviendas y los servicios básicos para las áreas donde se localizaban asentamientos de 

personas en condiciones precarias. Por tal razón, en el año 2015, alrededor del 90% de 

los proyectos, tanto en el sector de la construcción pública y privada, fueron 

financiados total o parcialmente por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (BIEES), mismas que han aportado en cierta medida al mejoramiento de las 

condiciones de viviendas, a la reactivación y dinamización del sector de la 

construcción en nuestro país (Ponce, 2017). Pese a la inversión pública en el Ecuador, 

destinada a mejorar las condiciones de vivienda,  hoy en día aún existe un alto déficit 

habitacional de aproximandamente de más de 500.000 mil viviendas en varias 

provincias de nuestro pais, a pesar de que ya se entregaron más 25.260 viviendas en 

todos los segmentos en la primera fase del proyecto Misión Casa para todos, no se ha 

logrado cubrir la demanda habitacional (MIDUVI, 2021).  

Ante esta situación, en la actualidad se plantea identificar cuáles son los factores 

económicos que inciden en la vivienda de interés social en el Ecuador, esto con el fin 

de generar políticas y recomendar soluciones eficaces que ayuden a mejorar el 

problema habitacional.  

 

1.2 Justificación  

1.2.1 Justificación teórica, metodológica (viabilidad) y práctica  

Ante la problemática habitacional en el país, para la cual los gobiernos utilizan la 

vivienda de interés social como una herramienta que permita facilitar el acceso a la 

vivienda para las familias ecuatorianas, la investigación a continuación se propone 

analizar los factores determinantes en las viviendas de interés social en la economía 

ecuatoriana durante el período 2009-2019, lo cual permitirá entender que condiciones 
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económicas puntuales generan una mayor o menor oferta y demanda de este tipo de 

viviendas.  

Esto es de gran importancia tanto para el gobierno como para la academia debido a 

que, el estudio permitirá por una parte que el gobierno identifique los factores 

económicos que deterioran el acceso a la vivienda para las familias y motivan una 

mayor demanda de viviendas de interés social y mediante este conocimiento el Estado 

puede propiciar políticas y legislaciones que mejores las condiciones económicas que 

generan este problema (Guerrero, 2010). Por otra parte, en el caso de la academia una 

mayor compresión del fenómeno de la vivienda de interés social en el Ecuador 

permitirá, que se profundicen los estudio en el tema, lo que ayudará a una mejor 

compresión de la economía y sus relaciones estructurales(Nicola & Andocilla, 2019). 

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

Szalachman & Paz (2010) existe una alta rentabilidad social en la inversión destinada 

a la vivienda de interés social debido a que mejora las condiciones sociales y 

económicas de la población, estos avances se ven reflejados en los índices de la calidad 

de vida y en mayores posibilidades de ascenso social, que van encaminados a una 

mejora en la productividad de la población. Es por ello, que la inversión en la vivienda 

de interés social para el Estado es un complemento importante de otros tipos de gasto 

e inversión pública.  Debido a esto, nace la necesidad de conocer los factores 

determinantes que influyen en la vivienda de interés social en el Ecuador, en virtud de 

que, en los últimos años, se ha profundizado el éxodo de las personas desde los sectores 

rurales a las ciudades situación que empeoró la vivienda en el país, ante esta situación 

el MIDUVI, impulsa el Plan Nacional de Hábitat y Vivienda, teniendo como principal 

objetivo  reducir el déficit habitacional y de esa manera lograr comunidades y ciudades 

seguras y sostenibles (MIDUVI, 2021). 

Según el MIDUVI (2018) en los últimos años se ha generado un deterioro de las 

condiciones en la vivienda principalmente en las grandes urbes de nuestro país, como 

Quito, Guayaquil y Cuenca por esta razón, existe la necesidad de entender los cambios 

en la demanda de la vivienda de interés social como una herramienta del Estado para 

mejorar las condiciones de vida de la población, esto por medio de analizar los 

principales factores que inciden en la construcción de este tipo de viviendas. Por tal 

motivo, el Estado puede jugar un papel importante para mejorar las condiciones de 
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vida de las personas y con esto generar avances en la economía, pero para esto primero 

es importante que se entienda las condiciones que llevan a tener una mayor necesidad 

de viviendas de interés social en la economía (Lerma, 2020). 

Esto tienen una justificación dentro de la teoría económica, pues, se sabe por los 

postulados de la teoría de crecimiento endógeno, creada por diversos economistas en 

el mundo como Lucas (2004); Mankiw et al. (1992); Romer (1986) menciona que 

cuando el Estado invierte recursos, crea leyes y políticas para mejorar las condiciones 

en las que se prestan los servicios como salud, educación, seguridad y vivienda, dicha 

situación motiva al crecimiento de la economía y genera una mayor productividad en 

la población, lo que a larga crea grandes beneficios para la sociedad en general ( 

Hernández, 2002; Mattos, 1999). 

De acuerdo con la descripción anterior, los modelos de crecimiento endógeno se han 

tomado como referencia la economía de varios países, debido a que, en Brasil, Chile 

y Argentina, existe gran cantidad de proyectos de vivienda pública de interés social 

que han permitido reducir significativamente los niveles de déficit habitacional de la 

población, mejorando las condiciones de vida para las personas (Blanco et al., 2019). 

Sin la creación de estos proyectos, existiría un mayor deterioro de las condiciones de 

vivienda que afectaría a toda la población, lo cual causó varios problemas sociales, por 

esta razón, es que los proyectos habitaciones son considerados como proyectos de gran 

prioridad (Orellana, 2003). Por ello es importante, que el gobierno actúe a favor de la 

creación de nuevos proyectos para mejorar las condiciones de vivienda en el Ecuador, 

debido a que la economía por sí sola no logra generar condiciones de vivienda digna 

para los ciudadanos (MIDUVI, 2018). 

El Ecuador ha experimentado un rápido crecimiento poblacional, acompañado de 

problemas como la desigualdad del acceso a una vivienda digna. Por ese motivo, el 

Ministerio de Desarrollo y Vivienda y la Subsecretaría de Vivienda,  MIDUVI (2021) 

ha desarrollado la Agenda hábitat sostenible del Ecuador, en donde se plantean 

estrategias que sirvan como base para la planificación de ciudades dignas, entre ellos, 

se encuentran la Misión “Casa para Todos”, este proyecto tiene la finalidad de facilitar 

el acceso a una vivienda digna y adecuada, para los grupos de atención prioritaria, 

núcleos familiares de ingresos económicos bajos y medios que tienen la necesidad de 

una vivienda propia (MIDUVI, 2021). 
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El tema de la vivienda de interés social ha sido estudiado a profundidad en la economía 

ecuatoriana, por lo mismo dentro de este tema existen valiosos aportes los cuales son 

importantes revisar con el fin de entender la problemática en nuestro país. Dentro de 

los principales aportes del tema es importante mencionar a Acosta (2009) quien reporta 

que, en el Ecuador, el sector de la construcción ha experimentado un correcto 

crecimiento sostenible desde la dolarización, pues la misma favoreció a las empresas 

de este sector, con la reducción de las tasas de interés y permitiendo que acceda con 

mayor facilidad a la obtención de financiación. Esto además de que desde el año 2009, 

en Ecuador, se promovió la descentralización de las regulaciones al sector de la 

construcción a favor de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADS), con el 

fin de que exista un mejor control del sector de la construcción y del aparecimiento de 

los asentamientos ilegales (Rodas, 2013).  

Nicola & Andocilla (2019) describe que en los mandatos del ex presidente Rafael 

Correa entre los años 2007-2017 este destinó gran cantidad del gasto público a varios 

proyectos habitacionales en los que se buscaba según lo estipulaba el Plan Nacional 

de Desarrollo y el Plan Nacional del Buen Vivir, incrementar el número de hogares en 

condiciones de pobreza con vivienda propia del 53% al 95%, hasta el año 2015 

Muevecela (2020) explica que esto se trató de lograr mediante la cooperación del 

sector privado y el público en la creación de viviendas de interés social rigiéndose en 

principios como el desarrollo sostenible, la planificación de territorio y el desarrollo 

urbano. Un factor clave para este desarrollo habitacional fue el notable volumen de 

créditos hipotecarios que fueron entregados por instituciones financieras públicas, para 

proyectos que fueran realizados en ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca 

(Campoverde, 2015). 

Por último, es importante mencionar que pese a que existen varias políticas por medio 

de las cuales diversas instituciones financieras públicas apoyan al sector inmobiliario 

para lograr mejoras importantes en la situación de la vivienda, a pesar de ello, los 

programas de vivienda de interés social en el Ecuador y su sistema ABC, es decir, 

ahorro+bonos+créditos, está direccionado a la adquisición de viviendas económicas, a 

las cuales solo pueden acceder hogares de ingresos medios, mientras que los de 

ingresos bajos son excluidos de estos programas (Nicola & Andocilla, 2019).  
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Dentro del apartado metodológico de esta investigación, con el fin de realizar la misma 

y responder a la pregunta de investigación, se desarrollará un modelo econométrico, 

el mismo que tendrá como variable dependiente el número de viviendas de interés 

social que el gobierno ha otorgado a la ciudadanía en cada año dentro del período de 

estudio, de forma total. Como variables independientes se encuentra al Salario Básico 

Unificado, el Presupuesto para viviendas de interés social, Gasto público, Pobreza, 

Población, el Precio, el Consumo de los hogares y la inflación. La selección de las 

variables de estudio se tomó de Giraldo & Pérez (2006) quien analiza los 

determinantes de la vivienda de interés social para Colombia. Se presentan estas 

variables en vista de que son altamente representativas en las condiciones de vivienda 

del país y de la oferta de estas por el sector público, debido a que son factores 

determinantes en sector vivienda, además de ayudar crecimiento de la economía, sin 

embargo, los altos niveles de pobreza y desempleo causan una menor cantidad de 

viviendas y una mayor necesidad de estas. Por ello, la resolución del modelo nos 

ayudara a responder la pregunta de investigación de cuáles son los factores 

determinantes de las viviendas de interés social en el Ecuador. 

El proyecto de investigación será de gran valor para dos grupos, en primer lugar, se 

encuentra el gobierno, pues al evaluar, los determinantes de las viviendas de interés 

social podrán tomar en cuenta la importancia de la variable en estudio, para mejorar 

las condiciones de vida y vivienda de las personas, tal y como se menciona en la teoría 

de crecimiento endógeno y otros postulados que han analizado el tema. Por otra parte, 

la realización de este estudio será de gran beneficio para la autora, pues al no 

pertenecer a un grupo de investigación y al trabajar sobre este tema de investigación 

de manera individual desarrollará una serie de competencias como el análisis de datos, 

documentación bibliográfica y análisis crítico de problemas sociales, las cuales son 

habilidades muy útiles para desarrollarse en su vida profesional.  

 

1.2.2 Formulación del problema de investigación  
 

¿Existen factores determinantes de las viviendas de interés social en el Ecuador en el 

período 2009-2019? 
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1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general  

Analizar cuáles son los factores determinantes para la construcción de las 

viviendas de interés social en el Ecuador en el período 2009-2019 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Determinar la evolución y la cantidad de viviendas de interés social 

construidas en el Ecuador durante el período 2009-2019. 

 

• Explicar el comportamiento de los agregados económicos que inciden 

en la construcción de las viviendas de interés social del Ecuador en el 

período 2009-2019. 

 

• Evaluar los factores determinantes de la construcción de las viviendas 

de interés social a través de un modelo econométrico en el Ecuador en 

el período 2009-2019. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Revisión de literatura  

2.1.1 Antecedentes investigativos  

En el siguiente apartado se desarrollará los antecedentes investigativos del tema de 

estudio, el objetivo principal del mismo es revisar investigaciones referentes al 

fenómeno de investigación, esto con el propósito de entender las variables que utilizan, 

las metodologías que se aplican y los resultados que alcanzan.  Esto con el fin de 

generar un marco teórico referencial a través del cual analizar la evolución de las 

variables y su relación dentro de la economía ecuatoriana en el período seleccionado.  

Según Ricaurte & Hechavarría (2017) el problema habitacional en Ecuador está ligado 

directamente a los bajos ingresos y el crecimiento poblacional, en especial en las zonas 

urbanas, este problema se acentúa por la migración regional y el encarecimiento de la 

vivienda, mismos que han causado la apropiación ilegal de tierras por parte de los 

sectores más pobres, esto con la finalidad de obtener una vivienda propia.  

Debido a este problema se ha generado propuestas del gobierno como los planes 

habitacionales del plan Manuela Espejo, los cuales busca proveer de una vivienda a 

familias de personas con discapacidades graves y en situación de pobreza. Sin 

embargo, una encuesta realizada a las personas que habitan estas viviendas por parte 

de los investigadores permitió determinar que según los indicadores y preguntas 

realizadas existe un alto nivel de hacinamiento en las viviendas, por otro lado, sus 

habitantes manifiestan la inconformidad en criterios bioclimáticos y debido a las 

deficiencias en el abastecimiento de servicios básicos que poseen estos proyectos 

(Ricaurte & Hechavarría, 2017).  

Según el estudio de Alcívar et al. (2018) quienes ejecutan un análisis funcional de la 

vivienda de interés social en el Cantón Durán, Ecuador, el cual pretende conocer los 

niveles de funcionabilidad y confort de las viviendas de este tipo de proyectos para las 

familias que se beneficiaron de las mismas y que poseen bajo poder adquisitivo. Para 

ello, realizaron una entrevista aplicada a 300 familias, además de aplicar una técnica 
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de observación no participante para determinar los cambios estructurales de las 

viviendas, desde que fueron entregadas. De acuerdo con el levantamiento de 

información, los autores concluyeron que los problemas de confort en las viviendas de 

este tipo de proyectos se dan por el gran número de personas que habitan en una 

vivienda, ya que en promedio dos o tres familias habitan en una sola casa. Además, 

los problemas de funcionalidad en las viviendas se generan a causa del diseño de estas 

y es imposible realizar mejoras estructurales que permitan una mejor calidad de vida 

para las personas que habitan en ellas.  

Es importante mencionar también que, según los autores  Alcívar et al. (2018) los 

planes de gobierno a largo plazo tienen como objetivo fundamental exterminar la 

pobreza, mejorar las condiciones de vida, además de promover el progreso 

socioeconómico del país. De acuerdo con esto, entidades tanto públicas como privadas 

han optado por iniciar programas inmobiliarios de manera que se pueda atender al 

segmento de vivienda de interés social; para el año 2013 en Ecuador, la Asociación de 

Promotores Inmobiliarios de viviendas del Ecuador (APIVE), mencionó al respecto 

que es crucial tener lineamientos y políticas públicas que se ajusten a las demandas de 

las viviendas de interés social y de esta manera lograr que los proyectos en esta área 

se ajusten a las necesidades de los ecuatorianos y ayudar a la población a tener una 

vivienda digna. Por otra parte, a pesar de que las políticas de vivienda han mejorado, 

el panorama para el futuro presenta un escenario con tres desafíos: reducir el déficit 

cuantitativo, es decir, la cantidad de vivienda, atender las necesidades habitacionales 

existentes y responder al acelerado crecimiento de las urbes.  

En el estudio realizado por Timaná & Castañeda (2019) acerca de los factores 

determinantes en la selección de vivienda social en la provincia de Chincha, Perú, se 

analiza la situación habitacional en esta localidad, en la cual el déficit habitacional y 

una oferta inmobiliaria escasa genera un incremento en el precio de las viviendas que 

dificulta que la población acceda a un hogar digno, ante lo cual los proyectos vivienda 

social son una opción; con el fin recolectar la información se aplicó una entrevista a 

los encuestados en la que responden que situaciones los llevan a acceder a los 

programas de vivienda social. Dentro de los resultados alcanzados se puede ver que 

estos resultados concuerdan con otras investigaciones, al determinar cuáles son los 

factores que influyen al momento de comprar una vivienda social y que se señalan 
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como: los ingresos monetarios de los aplicantes, la ubicación y diseño de la vivienda, 

el precio, el acceso a los servicios públicos y sobre todo seguridad de la zona 

En el estudio realizado por Mendoza (2019) enfatiza el problema del déficit 

habitacional y la relación directa con la calidad de vida en la ciudad de Guayaquil, 

Ecuador; el problema habitacional surge por la migración desde el campo hacia la 

ciudad, falta de empleo, los bajos salarios y las tasas de natalidad adolescentes más 

altas de América Latina, considerando a estos, como los factores que  agravan el 

problema de vivienda en la ciudad, causando que la oferta de vivienda se torne 

inalcanzable para la mayoría de la población, es decir, los programas habitacionales 

no logran cubrir la demanda y los precios de la vivienda se incrementa  cada vez más.  

Esta investigación se desarrolla a través de un enfoque cuantitativo utilizando una 

técnica documental, la misma que permitirá establecer las posibles causas  en las cifras 

del déficit de vivienda dentro del período 2013-2017 en la ciudad de Guayaquil; las 

reducciones en la calidad de vida dan como resultado, la falta de políticas públicas 

para un correcto desarrollo habitacional, aliado a la migración campo-ciudad, lo cual 

generó que las personas ocupen espacios de forma ilegal y habitan en viviendas 

abandonadas, problema que se incrementa con mayor frecuencia, afectando la calidad 

de vida de los habitantes (Mendoza, 2019).  

Otra importante investigación en el tema es la de Rodríguez & Enríquez (2018) 

quienes realizan una evaluación de la política pública de vivienda de interés social en 

Bogotá, en donde se tuvo como fin analizar la efectividad de la política pública en 

vivienda y la asignación de los subsidios en este rubro en el periodo 2008-2016. Para 

esto se tomó en cuenta como antecedentes el problema de vivienda social, el déficit 

cuantitativo, déficit cualitativo en esta área, y la financiación de los proyectos mediante 

los incrementos en los subsidios para vivienda y el gasto social en vivienda además de 

los datos macroeconómicos referentes al sector de la construcción. 

Mediante una validación de los datos haciendo uso de un modelo de vulnerabilidad al 

momento de asignar los subsidios, y determinar la probabilidad de que una persona 

pueda acceder a una vivienda, los resultados de la evaluación han revelado varios 

problemas en el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo debido a la falta de 

asequibilidad de las familias a estos subsidios. Esto debido a que, se ubican por debajo 
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de la línea de la pobreza y por la falta de políticas públicas, no pueden acceder a este 

tipo de proyectos, por lo cual se debería poner mayor atención en el mejoramiento del 

acceso a estos proyectos que motivan el bienestar social (Rodríguez & Enríquez, 

2018). 

Entre los estudios más importantes del tema tenemos al de Nicola & Andocilla (2019) 

los cuales investigan la incorporación de los factores asociados a las expectativas que 

poseen los usuarios en los proyectos de vivienda de interés social en el Ecuador.  

Mediante una metodología de la investigación documental y exploratoria durante el 

primer semestre del año 2018, en donde se asoció varios conceptos de búsqueda como 

las viviendas de interés social (VIS), calidad de vida, sustentabilidad, planificación 

urbana y mercados inmobiliarios, dando como resultados, a que en el desarrollo de las 

viviendas de interés social participan varios actores (sociedad, entidades financieras, 

entidades gubernamentales y constructores). 

Pese a la combinación de dichos actores, en la actualidad aún no existe una dinámica 

adecuada para entregar viviendas de interés social de calidad a las personas, que 

cumplan no solo con estándares físicos, sino también con prácticas habitacionales. Es 

por ello, que la planificación, construcción y entrega de viviendas, no solo debería 

cumplir con la infraestructura del inmueble, al contrario, también pensar en percepción 

y necesidades básicas del ser humano, en Ecuador el sistema de vivienda presenta un 

cierto grado de debilidad orientado a la vivienda económica, es decir, no se garantiza 

la adquisición de viviendas para los grupos más vulnerables de la población, esto 

debido a que no, existen verdaderas políticas públicas en este país (Nicola & 

Andocilla, 2019).  

Para Vásquez (2020) en su investigación se enfoca en definir los esfuerzos por mejorar 

las condiciones de vivienda de los sectores más vulnerables en el país, mediante el 

método inductivo además de tomar en cuenta bases referenciales a documentos 

oficiales expedidos por las entidades oficiales como el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, Ministerio de Justicia, entre otros. El autor menciona los grandes 

desafíos que tienen los gobiernos de Latinoamérica para facilitar el acceso a la 

vivienda, sobre todo en Ecuador el problema de vivienda se da debido: a la acelerada 

urbanización en las ciudades, una estructura social marcada por inequidades 
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económicas y sociales, escasez del suelo y por último una escasa inversión social en 

vivienda. Por tal razón, los gobiernos de turno han implementado varios Planes 

Nacionales de Desarrollo, desde el estado, mediante la creación de políticas públicas, 

con el fin de avanzar hacia una sociedad más justa en la que vivienda sea de fácil 

acceso por tal razón se han ejecutado siete misiones denominadas: Misión ternura, 

Misión Manuela, Misión mis mejores años, Misión impulso joven, Misión mujer, 

Misión casa para todos y misión menos pobreza, más desarrollo.  

Estos programas han sido diseñados para garantizar el cumplimiento de los derechos 

humanos como salud, educación y sobre todo vivienda. Por tal motivo, el reto del 

período 2017-2021 ha sido dotar de vivienda digna y adecuada a la población con 

menos recursos, que no cuenta con la capacidad de acceder a créditos para adquirir, 

mejorar o comprar una vivienda. Los resultados obtenidos en esta investigación 

concluyen que este tipo de programas busca cerrar brechas sobre todo en lo referente 

a la capacidad de adquirir una vivienda, entre la población con necesidad de una 

vivienda digna, teniendo como un factor principal brindar ayuda a las personas con 

menores ingresos (Vásquez, 2020). 

De acuerdo con Cayambe et al. (2022) en su investigación menciona al déficit de 

viviendas como un factor negativo en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad 

de Machala, el problema de vivienda en la actualidad se debe al salario o niveles 

económicos que no permiten a las personas satisfacer la necesidad de tenencia de una 

vivienda propia y esto genera problemas en su calidad de vida. Es por ello, que se 

realiza una investigación descriptiva con enfoque cuantitativo, realizando una encuesta 

a los jefes del hogar del cantón Machala y aplicando un modelo probabilístico se 

determinó a la tenencia de vivienda como una variable predictora tanto del nivel 

socioeconómico como de otras situaciones que se relacionan a la calidad de vida, pues 

al no tener una vivienda adecuada y digna, las personas no pueden acceder a un trabajo 

formal o a un nivel mayor de estudios y esta situación dificulta al desarrollo de las 

personas y de la economía. 

Según la investigación de Mendoza & Ortega (2022) en su estudio de la habitabilidad 

en la vivienda de interés social en la provincia de Manabí, Ecuador, se menciona a las 

viviendas de interés social como una solución al problema de la vivienda que ha venido 

arraigándose durante varios años en todo el mundo;  en el Ecuador, el aumento de la 
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población y el déficit habitacional han generado que exista una insuficiente dotación 

en el sector de viviendas, por lo cual, cumplir con la demanda habitacional de la 

población, es importante porque de esa forma se puede brindar espacios dignos y 

seguros para el correcto desarrollo de los miembros de una familia, de acuerdo con 

esta información, el autor se planteó analizar el nivel de habitabilidad de las VIS, 

mediante un análisis multicriterio, se evaluaron 100 viviendas que fueron entregadas 

por el MIDUVI pertenecientes al proyecto “Casa para todos” en el cantón Portoviejo, 

Chone, Jaramijó y Rocafuerte, analizando varias características de las viviendas como 

altura, espacio, iluminación, ventilación, desagües, drenajes y demás servicios que 

cumplan con estándares dignos de una vivienda; mediante los resultados consideraron 

a todas las características de vital importancia para brindar confort y seguridad a todos 

los ocupantes de dichas viviendas, no obstante las viviendas de este proyecto exigen 

una mejor calidad y por tanto se convierta en una solución para las personas que no 

cuentan con vivienda propia. 

2.1.2 Fundamentos teóricos  

2.1.2.1 Variable dependiente: Vivienda 

2.1.2.1.1 Concepto de vivienda 

Existen varias percepciones de vivienda, por lo que se plantea mencionar distintos 

conceptos de varios autores:  

Según Rincón (2020) la vivienda es el proceso de erradicación de albergues, 

hacinamientos y población marginada, mediante la creación de proyectos 

inmobiliarios, a través del aparato financiero que contribuye al desarrollo habitacional, 

promoviendo el subsidio de viviendas, garantizando los derechos de las personas con 

menores recursos, la vivienda debe contar con una infraestructura adecuada con 

servicios básicos y alcantarillado. La vivienda es considerado un bien y un medio de 

consumo que satisface las necesidades básicas de los seres humanos, a pesar de ello, 

el acceso a la vivienda ha sido limitado por varios factores: incremento de precios, 

necesidad del suelo o terreno y gasto en mantenimiento de vivienda (Sobrino, 2021). 

Según De Hoyos & Albarrán (2022) la habitabilidad es el resultado de habitar, por 

tanto, es la relación que tiene una persona con el espacio natural en proporción 
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habitado y edificado ajustándose a las expectativas y necesidades de la sociedad. 

Según Tejeda & Lara (2018) el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo son dos 

factores importantes de la vivienda: por un lado, el cuantitativo se basa en la cantidad 

del número de viviendas requeridas por los ciudadanos para satisfacer su necesidad y 

el cualitativo hace referencia a la calidad que poseen las viviendas para llegar a ser 

consideradas dignas de habitar. Los dos casos se consideran preocupantes debido a 

que no cubren las necesidades y requerimientos de protección a los habitantes.  

2.1.2.1.2 La vivienda de interés social  

De acuerdo con Alcívar et al. (2018) la vivienda de interés social establece una relación 

directa con la calidad de vida de las personas, debido a que las forman parte de la 

estructura rural y urbana, concentrándose con la gestión cultural, económica y 

ambiental, de acuerdo a esta información, los proyectos de vivienda de interés social 

(VIS), tienen la finalidad de disminuir el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda, 

además de garantizar el buen vivir de las personas con menos recursos económicos. 

Según Couret & Párraga (2019) las viviendas de interés social demuestran una 

evolución positiva, en cuanto a los patrones de gusto y clima, es decir, los proyectos 

de vivienda van acorde a las necesidades de los beneficiarios. Desde la perspectiva 

arquitectónica, la construcción de las (VIS), presentan ciertas exigencias tanto el 

aspecto económico, social y ambiental, buscando mejorar la calidad y condiciones de 

vida de los ciudadanos, (Jaramillo & Dávila, 2017). La vivienda de interés social la 

considera como una vivienda digna y adecuada destinada a la población en estado de 

vulnerabilidad, grupos de atención prioritaria y pobreza; en especial a la población 

perteneciente a pueblos indígenas, montubios y afros ecuatorianos (Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, 2019). 

Según Hermida et al. (2020); Velastegui et al. (2019) los proyectos de vivienda de 

interés social ofrecen soluciones óptimas para cubrir las necesidades sociales como la 

falta de viviendas o casas que tengan las características suficientes para cubrir el déficit 

habitacional, durante la presidencia del Eco. Rafael Correa se puso mayor énfasis en 

este tipo de proyectos, el principal objetivo era cerrar la brecha del déficit habitacional, 

mediante el seguimiento de los objetivos planteados en el Sumak Kawsay. 
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Según Medina (2022) la vivienda social, hace referencia a las condicionales 

económicas, sociales y geográficas, que afecta de manera directa a la demanda 

poblacional; por otra parte, la vivienda es considerada como una táctica de equilibrio 

social para establecer las clases sociales y distinción de la ubicación y espacio en donde 

se las construye, en los últimos años, los espacios para la construcción de la vivienda 

social son más pequeños, lo que la convierte en una vivienda consumista. 

2.1.2.1.2.1 Importancia de la vivienda de interés social  

Según Castaño et al. (2018) los proyectos de vivienda de interés social son de suma 

importancia para la sociedad, en vista de que ayudan a los grupos de mayor atención 

o estado de vulnerabilidad, su eje principal es brindar una vivienda de interés social de 

calidez a los moradores, cumpliendo los estándares de calidad y seguridad para que las 

personas puedan habitar la vivienda con plena satisfacción; la vivienda es el principal 

indicador al momento de cubrir las necesidades de una persona, debido a que está 

directamente relacionado con la salud, es por ello, que se considera un eje primordial 

para cumplir con los derechos del ser humano (Chávez et al., 2018). 

Según el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (2019) los proyectos de vivienda 

de interés social, son desarrollados con base en la gestión a mediano y largo plazo, 

enfatizando en las necesidades de los ciudadanos, cumpliendo estándares de calidad 

de acuerdo a la conservación del medio ambiente, asentamientos y desarrollo urbano, 

de acuerdo a esto, se creó el Plan Nacional de Desarrollo con una visión al futuro, en 

donde se procura garantizar los criterios constitucionales como; acceso a una vida 

digna, servicios básicos, alcantarillado y sobre todo espacios de recreación (Consejo 

Nacional de Planificación, 2021). 

2.1.2.1.2.2 Marco legal de la vivienda de interés social en el Ecuador 

En el presente apartado se enfatiza al sustento jurídico para el desarrollo del presente 

trabajo. De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador (2011) en la 

cuarta sección, Hábitat y Vivienda, artículo 375, menciona el desarrollo de planes y 

proyectos para la financiación de las viviendas de interés social mediante un órgano 

regulador financiero público o privado; priorizando al sector más vulnerable y con 

menor cantidad de recursos económicos. De acuerdo con ello, el estado es el encargado 
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de ejercer rectoría sobre el control, regulación, financiamiento y elaboración de 

políticas de hábitat y vivienda.  

Según Mutualista Pichincha (2022) los proyectos de vivienda de interés social son 

destinados a personas que no poseen casa propia o se encuentra en estado de 

construcción, a continuación se presentan tres segmentos para la construcción de las 

viviendas. 

Segmento Subsidio Tipo de vivienda 

Primer 

Segmento 

Se considera la vivienda de 

interés social con el 100% del 

subsidio por parte del Estado, 

tomando en cuenta que cumplan 

con los requisitos establecidos 

por el órgano rector del MIDUVI, 

además de constar en el Registro 

social. 

a) Vivienda unifamiliar, terreno 

propio, dos habitaciones de 50 m², 

sala, cocina, comedor, baño, área de 

lavado y secado.  

b) Vivienda unifamiliar, terreno 

propio, tres habitaciones de 57 m², 

sala, cocina, comedor, baño, área de 

lavado y secado. 

c)  Vivienda unifamiliar, terreno 

propio, tres habitaciones de 57,56 m², 

sala, cocina, comedor, baño, área de 

lavado y secado.  

d) Vivienda multifamiliar, terreno 

propio o del estado, tres habitaciones 

de 57,56 m², sala, cocina, comedor, 

baño, área de lavado y secado. 

Segundo 

Segmento 

Se considera la vivienda de 

interés social con el subsidio 

parcial por parte del Estado, 

tomando en cuenta:  

a) Arrendamiento con opción de 

compra a $6000. 

b) Crédito hipotecario con una 

tasa preferencial de $6000, 

siendo el subsidio inicial  

Vivienda multifamiliar en terreno 

propio o del estado: 

a) Modalidad de arrendamiento con 

opción de compra, tres habitaciones, 

sala, cocina, comedor, baño, espacio 

de secado y lavado 57 m².  

b) Crédito hipotecario, dos 

habitaciones, sala, cocina, comedor, 
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baño, espacio de lavado y secado de 

57 m². 

Tercer 

Segmento 

 

Se considera la vivienda de 

interés social desde 101,53-

177,66 SBU, tomando en cuenta 

que cumplan con los requisitos 

establecidos por el órgano rector 

del MIDUVI, además de constar 

en el Registro social y en la Junta 

de Regulación y Política 

Monetaria y Financiera 

Vivienda unifamiliar y multifamiliar 

en terreno propio o del estado, dos 

habitaciones, sala, cocina, comedor, 

baño, espacio de secado y lavado 57 

m². 

Nota. Segmentos para la construcción de viviendas de interés social. Tomado de (Mutualista Pichincha, 
2022) 

2.1.2.1.2.3 Asignación presupuestaria de la vivienda de interés social (VIS)  

A continuación, se presenta la asignación presupuestaria destinada para la 

construcción de los proyectos de vivienda de interés social, es decir, la cantidad de 

recursos que designa el estado para la ejecución de los proyectos. 
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Figura 1 Asignación presupuestaria para viviendas de interés social en el Ecuador 
2009-2019 
Asignación presupuestaria para viviendas de interés social en el Ecuador 2009-2019 

 

Nota. Información de la Asignación Presupuestaria del Ecuador (en dólares) en el período 2009-2019. 
Tomado del MIDUVI (2021) y SERCOP. 

2.1.2.2 Factores determinantes de las viviendas 

2.1.2.2.1 Salario básico unificado (SBU) 

Según la Organización Internacional de Empleadores (OIE) (2014) el salario mínimo 

es la cantidad mínima que recibe el trabajador a cambio de prestar su servicio a una 

entidad, empresa o institución, es importante resaltar que el salario tiene como fin 

cubrir las necesidades básicas como salud, educación y vivienda. El salario real está 

dado por la capacidad de compra que tienen las personas, se encuentra bajo el nivel de 

precios que influye de manera directa en la capacidad de adquisición o compra, 

mejorando la calidad de vida de los asalariados (Castro, 2018). 

Según la Organización Internacional del Trabajo (2015) el salario mínimo es la 

remuneración básica que entrega el jefe a los asalariados o trabajadores por las horas 

prestadas en la empresa, institución, el salario se encuentra establecido en la ley de 

acuerdo a la política salarial, tiene como finalidad cubrir las necesidades básicas de las 

personas, además de reducir la desigualdad salarial y fijar el salario mínimo tomando 
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en cuenta las necesidades del personal y de su familia en constante equilibrio con los 

factores económicos.  

Según Castro & Londoño (2019) desde la teoría de Keynes, teoría general del empleo, 

el interés y dinero, el salario real es importante, debido a que es la mejor definición 

para la capacidad de compra y calidad de vida que pueden tener las personas con base 

a su salario nominal, es decir, hace referencia al “poder adquisitivo del salario” que no 

es más que la cantidad recibida en su remuneración; por otro lado,  Kornblihtt et al. 

(2014) menciona al salario real como el principal indicador que mide la capacidad de 

compra del consumidor.  

Según Ulloa et al. (2020) el salario mínimo vital es considerado como la remuneración 

recibida por parte del trabajador en un lugar concreto, el mismo que permite mantener 

un nivel de vida digna para el trabajador, se considera una vida digna al contar con 

ciertos elementos básicos como el agua, vivienda, alimentación, salud, educación, 

vestimenta, transporte incluyendo provisiones en caso de una calamidad doméstica. 

Según la Organización Internacional del Trabajo (2020) se define al salario como una 

mínima cuantía que el empleador está en la obligación de pagar a sus trabajadores por 

sus servicios prestados durante un lapso de tiempo; la fijación del salario mínimo tiene 

como finalidad de cuidar a los asalariados del pago de remuneraciones bajas, además 

de ser un elemento clave para la reducción de la pobreza y desigualdad.  

2.1.2.2.1.1 Métodos de fijación del Salario básico unificado (SBU) 

Según la OIT (2020) establece algunos métodos de fijación del salario:  

 Fijación por ley o decreto: se caracteriza por ser un método flexible, además 

de tomar en cuenta las necesidades de la población en general, el salario lo 

estipula el gobierno, basándose en las necesidades de los sectores económicos, 

el SBU, puede cambiar en caso de recesión económica y otros factores externos 

o internos que afecten a la economía del país. 

 Fijación por negociación colectiva: se basa en la intervención entre el 

empleador y empleado con la finalidad de reunirse para establecer un salario 

mínimo para un determinado sector o grupo, mediante un acuerdo mutuo entre 

las dos partes. 
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 Fijación tripartida con competencia territorial: este método está 

conformado por tres sectores, los sindicatos, el gobierno y el sector 

empresarial, las tres entidades son encargados de tomar decisiones y establecer 

el SBU y cubrir las necesidades de las tres partes.  

 Fijación por junta de salario de competencia sectorial: este método es 

considerado el más antiguo, está conformado por dirigentes sectoriales y el 

sindicato de trabajadores, son los encargados de fijar el salario, de acuerdo con 

el puesto o cargo que desempeñen las personas en un sector determinado. 

2.1.2.2.2 Gasto público 

El gasto público se considera importante para contribuir al desarrollo económico de 

un país, es por ello, que durante varios años los gobiernos se ven en la necesidad de 

aumentar la participación económica usando esta herramienta, gracias a ello, el 

Producto Interno Bruto, ha incrementado notoriamente; el gasto público, es el eje 

principal que agiliza la economía con mayor eficacia, no obstante, es complicado 

mantener el gasto en el tiempo, debido a que muchas de las veces no está bien 

encaminado, debido a que se lo destina a gastos corrientes como transferencias, 

sueldos, pagos y subsidios, cuando se debería direccionar a inversiones o a la 

formación de capital, que generan mayores ingresos al país (Toscano, 2021). 

De acuerdo con Podesta (2020) el gasto público en América Latina, manifiesta la 

necesidad de inversión, debido a que se considera que la misma, promueve el 

crecimiento y desarrollo de las naciones, un objetivo importante para la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe es reducir los índices de desigualdad y 

redistribuir la riqueza en los países.  

El gasto público considera importantes a dos recursos; humanos y financieros, estos 

recursos son empleados por el gobierno para desempeñar de manera correcta sus 

funciones y satisfacer las necesidades y servicios que requiere la sociedad, este 

instrumento es de vital importancia para la política económica de un país, puesto que, 

el gobierno influye en los niveles de inversión, empleo y consumo; con el paso del 

tiempo el gasto público tiende a variaciones altas o bajos, esto depende mucho del 

pensamiento ideológico de los gobiernos de turno, con la finalidad de mantener la 

integridad de las personas mediante un orden externo e interno, es por ello que el sector 

público ha venido usando al gasto público para tratar temas como el empleo, vivienda, 
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salud, educación infraestructura productiva y estimulación de la actividad económica 

(López, 2020). 

De acuerdo con López (2020) menciona los siguientes principios de Eckstein (1965) 

acerca del gasto público:  

• Principio de los beneficios y costos marginales: hace referencia a toda clase 

de objeto público hasta llegar al punto en donde la utilidad del último peso que 

gastamos debe ser mayor o al menos igual al costo del peso, solo se considera 

en algunos casos del gasto público debido a que, en situaciones reales tiende a 

tener error. 

• Principio de buscar soluciones al menos costo: se basa en buscar una solución 

con el menor costo posible, no solo económico sino social. 

• Apreciación monetaria sobre los servicios públicos: menciona al gobierno, 

este puede otorgar servicios de forma gratuita, de acuerdo con otros 

economistas, la falta de cobro de los servicios asevera el uso en máximas 

cantidades, pero dicha situación puede conllevar al despilfarro de los recursos 

mientras en tanto que la fijación de precios es cuestión de eficiencia económica 

y esta debe ser igual al costo marginal. 

• Contratos con incentivos para adquisición gubernamental: es la búsqueda de 

proveedores por parte del gobierno para ofrecer ventajas de calidad, crédito y 

disponibilidad para generar beneficios en la comunidad. 

• Mejoras en el curso de la toma de decisiones: en este principio se establece la 

estructura del estado, la cual debe ser determinada por la secretaria, ministerio 

o instituciones gubernamentales responsables para cumplir con los objetivos 

planteados.   

2.1.2.2.3 Pobreza  

Según Spicker (1958) la pobreza es la escasez de bienes o servicios materiales, es 

decir, la población requiere de bienes como vestido, techo, alimentación y vivienda. 

Para Stezano (2021) define la pobreza como la falta de recursos, es decir, limita las 

necesidades humanas, físicas, además del desarrollo de las personas, se planteó un 

debate acerca de la pobreza mediante 4 perspectivas: 



25 

• La pobreza como necesidad, es decir, se relaciona a ciertos bienes y servicios 

que son importantes para vivir y desarrollarse en sociedad.  

• La pobreza como estándar de vida, la pobreza no limita ciertos factores, más 

bien es un relativo. 

• Pobreza como violación y falta del ejercicio, facultado los derechos sociales, 

culturales y económicos (Hernández et al., 2018). 

• Pobreza como insuficiencia de recursos, se caracteriza por la insuficiencia de 

recursos en el hogar, además de hacer énfasis en la incapacidad de comprar, 

(CEPAL, 2018).  

Según Bazán et al. (2011) menciona a la pobreza como un factor económico y social 

que comprende varias facetas, que abarca las privatizaciones en el bienestar individual 

y colectivo, si una persona tiene limitaciones en vivienda, salud, seguridad, educación, 

se encuentra en el grupo de condiciones precarias y será difícil que pueda mejorar su 

calidad de vida. 

Desde otro enfoque, la pobreza se fundamenta en las necesidades básicas insatisfechas, 

insuficiencia de ingresos, falta de libertad, situación que conlleva a la incapacidad o 

desarrollo personal y económico; entre las necesidades básicas fundamentales que 

debe tener una persona se ubica el acceso a la vivienda, acceso a la educación, 

capacidad económica para solventar un hogar y acceso a servicios sanitarios, como el 

agua y un sistema de eliminación de excretas, estos elementos son considerados 

estándares mínimos para tener una vida digna y adecuada (Ferrer, 2017). 

Según Manos Unidas (2020) la pobreza es considerada como un fenómeno 

multidimensional, que puede asociarse a varios factores como la limitación de 

recursos, falta de ingresos que son valiosos para cubrir las necesidades básicas. La 

pobreza es producto de la desigualdad social, relaciones sociales de explotación, 

segregación, marginalidad en el siglo XXI, en América Latina y Europa (Spicker, 

2010). 

Según Villanova (2020) la pobreza está asociada con el subdesarrollo, es decir, la idea 

hace referencia a la carencia, al no tener los ingresos suficientes para cubrir un estándar 

de vida adecuado o un mínimo nivel de vida, por otro lado, se hace referencia al 

termino de pobre, considerando a una personas que no tiene asegurado un óptimo nivel 
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de vida, ni las necesidades básicas, además de otros derechos como vivienda, salud, 

educación, alimentación, debido a que viven en países periféricos, del tercer mundo. 

2.1.2.2.4 Población 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2021) la población es el conjunto 

personas que residen en un lugar o sector determinado; se clasifica de acuerdo a la 

edad, sexo, lugar de residencia, condiciones de trabajo en el cual abarca la población 

activa e inactiva:  

• Edad y sexo: niños (población infantil, desde 0 a 14 años), jóvenes (población 

joven de 15 a 29 años), adultos (población adulta desde 30 a 59 años) y adultos 

mayores (población adulta mayor desde 60 años en adelante). 

• Lugar de residencia: rural (se denomina población rural a las personas que 

residen en asentamientos mineros, aldeas, caserío, parcelas, su población 

representa al menos 2000 habitantes) urbana (la población urbana se 

caracteriza por vivir en ciudades y pueblos, está formada por tener más de 

2.000 habitantes). 

• Condiciones de trabajo: población económicamente activa son todas las 

personas que tenga la edad para trabajar, en condición de ocupación; personas 

que tienen un puesto de trabajo y desocupación; personas que en la actualidad 

buscan una plaza de trabajo y la población económicamente inactiva, se 

consideran a todas las personas en edad para trabajar, pero no están en 

condición de ocupación, ni desocupación laboral, pueden ser estudiantes, 

jubilados, amas de casa y personas con algún tipo de problema. 

Para el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) (2018) establece las 

siguientes definiciones de población: 

1. Población en edad de trabajar (PET): son todas las personas de 15 años en 

adelante. 

2. Población económicamente inactiva (PEI): personas de 15 años en adelante 

que no ejercen alguna profesión, no están empleadas, no buscan trabajo, ni 

tienen la disponibilidad de trabajar, entre ellos se encuentran, los jubilados, 

estudiantes, rentistas y amas de casa. 
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3. Población económicamente activa (PEA): personas de 15 años, que trabajan 

al menos una hora a la semana o a pesar de que no trabajaron, estaban en busca 

de un empleo, es decir, tenían la disponibilidad de acceder a un puesto de 

trabajo. 

4. Población con empleo: personas entre 15 años en adelante que trabajan en 

una semana o realizaban alguna actividad encaminada a producir algún bien o 

servicio, a cambio de recibir un sueldo o remuneración a cambio de su servicio 

prestado. 

4.1. Empleo adecuado o pleno: son todas las personas que trabajan durante la 

semana de referencia y reciben una remuneración básica o superior, laboren 

más de 40 horas a la semana, tengan disponibilidad de trabajar horas extras. 

4.2. Subempleados: son los individuos que cuentan con un empleo y reciben 

ingresos inferiores a un salario mínimo o trabajaron menos de la jornada legal 

y tienen accesibilidad a trabajar horas extras.  

4.2.1. Subempleo por insuficiencia tiempo de trabajo: personas que poseen un 

empleo, con una base de 40 horas mínimas a la semana, además de tener 

un sueldo, inferior, igual o superior al SBU, con disponibilidad de trabajar 

horas extras. 

4.2.2. Subempleo por insuficiencia de ingresos: todas aquellas personas que 

trabajan como mínimo 40 horas a la semana, con un salario inferior al SBU 

y con disponibilidad de trabajar horas extras. 

2.1.2.2.4.1 Censo de Población y Vivienda  

De acuerdo con Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) (2022) el censo de 

población y vivienda se basa en el recuento de la población y vivienda para crear una 

base de datos con información estadística confiable, oportuna y verificable con 

respecto a la magnitud, estructura, distribución y  crecimiento de la población 

analizada, además de tomar en cuenta las características sociales, económicas y 

demográficas; todos estos aspectos son importantes para la creación de planes 

generales de desarrollo, diseño de programas y proyectos establecidos por entidades 

públicas y privadas; el censo poblacional es de cobertura nacional y tiene una 

periodicidad de 10 años, según el decreto 298, concluye que el único organismo 
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responsable de planificar, procesar y publicar información y los resultados del censo 

es el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). 

2.1.2.2.5 Precio de las viviendas de interés social 

Según Simbaña et al. (2018) el índice de precios de las viviendas en Latinoamérica 

solo se encuentra disponible en algunos países de la región, es por ello, que existen 

estudios de inmobiliarias, en donde se menciona que el principal problema es el alto 

costo de las viviendas y la escasa información que generan problemas sesgados para 

los diferentes tipos de vivienda, evitando cumplir con las necesidades de los clientes.  

Los precios de las viviendas se pueden apreciar mediante el uso de métodos partiendo 

desde el enfoque microeconómico, tal como el promedio simple sin ajuste de calidad, 

además de la perspectiva hedónica, la cual permite controlar el efecto de los precios 

de acuerdo al tiempo de venta y calidad (Romero et al., 2018). 

Para Calle (2019) el precio en el mercado de vivienda o mercado bursátil, el costo de 

las viviendas, en la mayoría de los casos de torna rápido y continuo, el mismo no se 

puede explicar por sus factores determinantes, pero si por las expectativas de los 

clientes, además del nivel de rentabilidad que aumenta de acuerdo a las necesidades 

las personas. 

2.1.2.2.6 Consumo de los hogares en el Ecuador 

El consumo de los hogares en el Ecuador es considerado una variable altamente 

relativa en las familias, debido que esta variable establece la capacidad que poseen los 

hogares para comprar diferentes bienes y servicios. Es importante mencionar que 

desde el año 2009 hasta el año 2014, la economía del Ecuador inicio una nueva etapa, 

mejorando así el desempeño económico y calidad de vida de los ecuatorianos en base 

a años anteriores (Minga & Guamán, 2021). 

A pesar de los problemas políticos y sociales que han venido arraigados por diferentes 

grupos, desde el año 2008, el gobierno se propuso ampliar la visión tanto económica 

como política, realizado múltiples acuerdos con varias instituciones y organismos, 

generando cambios positivos como altos niveles en ingresos petroleros, lo cual genero 

un notable crecimiento en el gasto público, por ende, creció la economía y el consumo 
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de los hogares (Bermeo, 2019). De acuerdo con esta información, mediante el gasto 

público el gobierno impulso el consumo interno, fortaleciendo la economía del país, 

además de reducir notablemente la brecha de la pobreza y desempleo. 

Por otro, en el período 2017-2017, se produjo un hecho importante, la caída del precio 

internacional del petróleo y el poder del dólar estadounidense afectaron a las 

exportaciones, provocando un desperfecto en la balanza comercial del Ecuador, en 

consecuencia, el estado estableció varias medidas para dinamizar la economía 

ecuatoriana por medio del gasto público, situación que provoco la discusión del 

consumo interno de los hogares (Luisa, 2019). 

2.1.2.2.7 Inflación  

La inflación es considerada como el cambio o proceso en los precios de los bienes y 

servicios durante un período de tiempo, causando que la población consuma en menor 

cantidad, al ver los precios con coste más alto, por ende, las personas se limitan al 

adquirir ciertos bienes y servicios en ese lapso. Esta variable genera un impacto 

negativo en la economía, es por ello, que los economistas buscan controlar, pero ocurre 

en el momento menos esperado, causando grandes fluctuaciones en el ciclo económico 

(Sánches et al., 2021). Por otra parte, Gachet et al. (2008) considera que la inflación 

en el Ecuador es un grave problema para la economía, que afectado desde hace 20 años 

al desarrollo económico del país.  

2.2 Hipótesis (opcional) y/o preguntas de investigación 

Existen factores determinantes para la construcción de las viviendas de interés social 

en el Ecuador en el período 2009-2019. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Recolección de la información  

3.1.1 Población muestra y unidad de análisis  

Para la presente investigación, la unidad de análisis es el conjunto universo en el 

cual ocurre el fenómeno de estudio y corresponde al mercado de la vivienda de 

interés social del Ecuador, debido a que el mismo genera las variables a analizar 

en nuestro estudio y es el objetivo principal de la investigación. 

Por otra parte, la población de nuestra investigación la cual se define por Sampieri 

(2014) como el objeto de estudio en el cual se centra la investigación y que 

proporciona la información o datos que posibilitan responder la pregunta de 

investigación, la misma dentro de este estudio hace referencia a las variables a 

utilizarse en el modelo econométrico, que hace referencia al procesamiento de la 

información, las cuales son: número de vivienda de interés social (VIS) en el 

Ecuador, como variables independientes al Salario Básico Unificado (SUB), el 

presupuesto de vivienda de interés social (presupuesto), Gasto público (GP), 

Pobreza (Por), Población (Pob), el  precio de viviendas de interés social (PVI), el 

consumo de los hogares (CH) y la inflación (Infl).  

Por otro lado, la muestra, que se conceptualiza con un subgrupo de la población, 

permite analizar las características tomando en cuenta delimitaciones temporales, 

espaciales o de otro tipo, para la investigación, se conforma por las observaciones 

tomadas de manera trimestral de las variables de la población dentro de la 

delimitación temporal del estudio, es decir, el período 2009-2019.  

3.1.2 Fuentes primarias y secundarias 

Para el caso de esta investigación se utilizarán fuentes secundarias, esto debido a 

que las variables mencionadas y que conforman la población de nuestro estudio 

se obtendrán directamente de fuentes institucionales, las mismas que calculan los 

agregados económicos. Puntualmente, los agregados como el Salario Básico 



31 

Unificado (SBU), el Gasto público (GP), Pobreza (Por), Población (Pob), el 

consumo de los hogares (CH) y la inflación (Infl) serán tomados del Banco 

Central del Ecuador (BCE), mientras que las Viviendas de interés social y el 

Precio de viviendas de interés social (PVI) serán tomadas de la página del 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) juntamente con Servicio 

Nacional de Contratación Pública (SERCOP).  

 

3.1.3 Instrumento y métodos para recolectar la información 

El instrumento de recolección de información para la presente investigación es el 

análisis de contenidos, esto debido a que el mismo nos permitirá obtener la 

información necesaria para desarrollar el modelo econométrico o metodología. Esta 

información o datos serán obtenidos de las bases de datos de fuentes de secundarias, 

las cuales son instituciones públicas que generan información macroeconómica 

agregada. De acuerdo con ello se presenta la siguiente matriz que describe las 

características, unidad de medida y localización de los datos obtenidos. 

Tabla 1 Análisis de contenido de la información recolectada 

Análisis de contenido de la información recolectada 

Información  Fuente  Base de datos Tipo de variable  Unidad de 

medida  

Viviendas de interés 

social construidas 

Ministerio de 

Desarrollo 

Urbano y 

Vivienda 

(MIDUVI) y 

Servicio 

Nacional de 

Contratación 

Pública 

(SERCOP) 

Estadísticas de 

vivienda y 

calidad de vida 

Variable 

cuantitativa 

continua 

Número de 

viviendas 

Precio de viviendas 

de interés social 

Ministerio de 

Desarrollo 

Urbano y 

Estadísticas de 

vivienda y 

calidad de vida 

Variable 

cuantitativa 

continua 

Dólares 

americanos 
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Vivienda 

(MIDUVI) 

Salario Básico 

Unificado 

Banco Central 

del Ecuador 

(BCE) 

Datos agregados 

del sector real/ 

Indicadores del 

mercado de 

trabajo 

Variable 

cuantitativa 

continua 

Dólares 

americanos 

Gasto público Banco Central 

del Ecuador 

(BCE) 

Datos agregados 

del sector real 
Variable 

cuantitativa 

continua 

Dólares 

Corrientes  

Pobreza Banco Central 

del Ecuador 

(BCE) 

Datos agregados 

del sector real 
Variable 

cuantitativa 

continua 

Número de 

personas  

Población Banco Central 

del Ecuador 

(BCE) 

Indicadores 

socioeconómicos 
Variable 

cuantitativa 

continua 

Número de 

personas 

Consumo de los 

hogares 

Banco Central 

del Ecuador 

(BCE) 

Datos agregados 

del sector real 

Variable 

cuantitativa 

continua 

Dólares 

Corrientes 

Inflación Banco Central 

del Ecuador 

(BCE) 

Indicadores de 

precios 

Variable 

cuantitativa 

continua 

Deflactor del 

PIB 

Presupuesto de 

Viviendas de Interés 

social 

Banco Central 

del Ecuador 

(BCE) 

Indicadores de 

precios 

Variable 

cuantitativa 

continua 

Dólares 

americanos 

Nota. Elaboración propia  

3.1.4 Confiabilidad y validez los instrumentos de investigación utilizados     

Por su parte, una vez utilizado el análisis de contenido como el instrumento de 

recolección de la información, se puede decir que, este instrumento posee validez 

y confiabilidad, debido a que es ampliamente usado en los estudios científicos y 

económicos, con el fin de generar las bases de datos para futuras investigaciones. 
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Es importante mencionar también que la validez y confiabilidad de este 

instrumento se desprende también de la calidad de los datos recolectados, los 

mismos son generados por instituciones gubernamentales a nivel nacional 

(Gómez, 2006). 

3.2 Tratamiento de la información  

3.2.1. Estudio descriptivo  

Para dar cumplimiento al primer objetivo específico de la investigación, se realizó un 

análisis descriptivo de la variable dependiente que permitió entender su 

comportamiento y determinantes, durante el período 2009-2019. De acuerdo con ello, 

se elaboró un gráfico con análisis descriptivo para cada aspecto de la construcción de 

la vivienda de interés social en el país, el mismo que posibilitó el entendimiento de los 

cambios generados en las variables, por otra parte, se utilizó un análisis bibliográfico 

documental basado en los estudios sobre las variables y explicar año por año los 

factores que han determinado su comportamiento, lo cual es esencial antes de realizar 

el procesamiento econométrico de la información.  

 

3.2.2. Correlacional 

Con el fin de llevar a cabo el componente correlacional de este estudio y cumplir con 

el objetivo específico dos y con el propósito de conocer cuáles son los factores 

determinantes en la construcción de las viviendas de interés social en el Ecuador en el 

período 2009-2019, se procedió a realizar un análisis de la correlación de Pearson que 

nos permitió determinar cuáles son las variables estadísticamente significativas para 

explicar el comportamiento de la variable dependiente, esto entre un grupo de variables 

regresoras seleccionadas para este propósito obtenidas de la literatura económica.    

Por otra parte, para cumplir con el objetivo específico tres se aplicó la metodología del 

procesamiento de la información, la cual se basa en un modelo econométrico que 

permitió definir la relación que existe entre la construcción de viviendas de interés 

social en el Ecuador y los factores económicos del país. 
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Para continuar con la estimación del modelo econométrico, en primera instancia se 

verificó que la información de las series de tiempo para que el modelo cumpla con las 

características necesarias para ser utilizadas en procedimientos de modelaje 

econométrico, es decir, qué las series de todas las variables pertenezcan al mismo 

período de análisis, que no haya datos faltantes y que las observaciones estén dadas 

con una misma periodicidad, en este caso trimestral (Wooldridge, 2018). Al haber 

revisado todos los requerimientos se procede a realizar el modelo mediante un software 

econométrico, con el fin de obtener los resultados de este que posteriormente se 

analizaran de acuerdo con la realidad económica del Ecuador.   

 

3.2.2.1 Modelo econométrico a utilizarse 

La metodología del trabajo de investigación es de tipo cuantitativa correlacional, 

debido a que recoge información y datos, los procesa y luego analiza numéricamente 

la relación entre las variables: el número de viviendas de interés social (VIS), Salario 

Básico Unificado (SUB), el presupuesto de las viviendas de interés social 

(presupuesto), Gasto público (GP), Pobreza (Por), Población (Pob), el precio de 

viviendas de interés social (PVI), el consumo de los hogares (CH) y la inflación (Infl).  

Para la metodología se utiliza un modelo de regresión lineal múltiple, estimado por 

Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), en el cual se modelizan como variable 

dependiente al número de viviendas de interés social (VIS) en el Ecuador en el período 

2009-2019, con relación a un grupo de variables independientes. La especificación de 

modelo viene dada por la investigación de Giraldo & Pérez (2006) la cual se enfocó 

en determinar los factores económicos que más inciden en la construcción vivienda de 

interés social en la economía colombiana. 

Con el fin de estimar el modelo se utilizará el software econométrico R, este es un 

programa de libre acceso, además de poseer una amplia gama de aplicaciones y 

paquetes dentro del campo matemático, estadístico y econométrico, por lo que es 

importante para el desarrollo de nuestra investigación.  

Según Moral (2006) el modelo de regresión lineal múltiple, que emplea el estudio, se 

considera en la investigación económica al manejar una técnica capaz de definir la 
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relación entre agregados económicos siempre y cuando, se cumpla con las 

especificaciones técnicas del modelo y con los supuestos de la estimación. 

Dicho esto, la fórmula matemática del modelo es la siguiente:  

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑉𝑉𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖 + 𝛽𝛽5𝐺𝐺𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖 + 𝛽𝛽5𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃𝑖𝑖
+ 𝛽𝛽6𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 + 𝛽𝛽5𝑉𝑉𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝜇𝜇 

Donde: 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽= Viviendas interés social construidas  

𝑽𝑽𝑺𝑺𝑺𝑺 = Salario Básico Unificado   

𝑮𝑮𝑮𝑮 = Gasto público    

𝑮𝑮𝑷𝑷𝑷𝑷 = Pobreza  

𝑮𝑮𝑷𝑷𝑺𝑺 = Población   

𝑮𝑮𝑽𝑽𝑽𝑽 = Precio de viviendas de interés social 

Presupuesto = presupuesto proyectos VIS 

𝑪𝑪𝑪𝑪 = Consumo de los hogares 

𝑽𝑽𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 = Inflación  

i = período de análisis  

𝜷𝜷𝟎𝟎,𝜷𝜷𝟏𝟏,𝜷𝜷𝟐𝟐,𝜷𝜷𝟑𝟑,𝜷𝜷𝟒𝟒,𝜷𝜷𝟓𝟓= parámetros del modelo  

𝝁𝝁 = error de la estimación  

 

Para la estimación del modelo se usó una técnica aplicada en distintas investigaciones, 

el método a utilizar es el Forward Stepwise, es un método de selección de variables, 

en donde todas las variables son consideradas significativas, además se puede apreciar 

los cambios en la variable dependiente; el mismo generó varias estimaciones en 

diferentes modelos, tomando como base para la elección del mejor modelo el criterio 

de Akaike para modelos contendientes, en donde se puede observar el mejor ajuste 



36 

para las variables regresoras. El modelo de estimación se encuentra presente en el 

software R Studio, a través del paquete MASS, de la misma forma permite verificar el 

cumplimiento de los supuestos del modelo econométrico.  

Según Gujarati & Dawn (2009)una vez estimado el modelo procedemos a verificar los 

resultados estadísticos que arroja la estimación en el software econométrico R. 

Puntualmente debemos centrarnos en analizar: 

Tabla 2 Parámetros de estimación del software 

Parámetros de estimación del software 

 Parámetros  Concepto 
Parámetros  Son aquellos que determinan la tasa de cambio 

marginal en la variable dependiente ya sea al 
aumentar o disminuir una unidad en las variables 
independientes 

Signo de los 
parámetros de los 
regresores 

Indican la relación existente entre las variables 
dependientes e independientes 

P Valor Se presenta cuando la variable regresora es 
estadísticamente significativa para explicar los 
cambios que se presentan en la variable 
dependiente, este parámetro es muy importante 
para evaluar la significancia de la variable 
independiente y de esa manera explicar la variable 
dependiente  

Valor t de las 
regresoras 

Muestra si la variable regresora es buena dentro del 
conjunto en comparación del resto de las variables 
para explicar los cambios en la variable 
dependiente 

R cuadrado Indica la medida en que las variables 
independientes explican los cambios en la variable 
dependiente 

R cuadrado 
ajustado 

Muestra la medida en que las variables 
independientes explican los cambios en la variable 
dependiente, basándose en el número de 
observaciones analizadas 

F-Fisher Determina en qué medida el conjunto de las 
variables regresaras son aptas o buenas para 
explicar os cambios que presenta la variable 
dependiente 
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Suma cuadrada de 
residuos 

Establece el nivel de error con el cual se predice la 
variable dependiente en base al modelo estimado 

Estadístico de 
Durbin Watson 

Es el valor que representa la existencia o ausencia 
de autocorrelación en el modelo, la misma puede 
presentar problemas en la estimación de este. 

Grafica de 
distribución de 
error 

Se utiliza para constatar el error de predicción del 
modelo presenta en la distribución normal con 
media cero y con la varianza constante, es un 
requisito primordial para una correcta estimación 
del modelo 

Nota. Elaboración propia 
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3.3 Operacionalización de las variables 

3.3.1 Variable dependiente: Viviendas de interés social 

Variable: Viviendas de Interés Social 

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems Técnicas e 
instrumentos 

 
Viviendas: Es el 

número de 
viviendas que el 
estado financia 

total o 
parcialmente con el 

fin de cubrir la 
demanda de 

viviendas por los 
estratos sociales 
más bajos en el 

país 

Viviendas 
de Interés 

Social 
(VIS) 

Número de 
viviendas de 

interés 
social  

¿Cómo 
el 

número 
de 

viviendas 
de 

interés 
social se 
comportó 

en el 
periodo 
2009-
2019? 

Ficha de 
observación  

 

Nota. Elaboración propia  

 

3.3.2 Variable Independiente: Factores determinantes de las viviendas de interés 
social.  

Variable:  Factores determinantes de las viviendas de interés social 

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems Técnicas e 
instrumentos 

Conjunto de 
Factores que 
determinan el 
estado de las 
viviendas 

Económico 
Salario 
Básico 
Unificado  

¿Cómo los 
cambios 
SBU afectan 
a la 
construcción 
de VIS? 

Ficha de observación  

 

Social   
 

 Gasto 
Público 

¿Cómo los 
cambios del 
Gasto 
Público 
afectan a la 
construcción 
de VIS? 
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 Pobreza 

¿Cómo los 
cambios de 
la pobreza 
afectan a la 
construcción 
de VIS? 

 Población 

¿Cómo los 
cambios de 
la población 
afectan a la 
construcción 
de VIS? 

 
Precio de 
viviendas 
de interés 
social 

¿Cuál es la 
variación 
del Precio 
de viviendas 
de interés 
social? 

 
Consumo 
de los 
hogares 

¿Cuál es la 
variación en 
el consumo 
de los 
hogares? 

 Inflación 
¿Cuál es la 
variación de 
la inflación? 

 

Presupuesto 
viviendas 
de interés 
social  

¿Cómo 
cambio el 
presupuesto 
para las 
viviendas de 
interés 
social? 

      

Nota. Elaboración propia
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
 

4.1 Resultados y discusión  

En este apartado se presentan los resultados obtenidos para cada uno de los objetivos 

específicos planteados que a su vez se establecieron para el cumplimiento del objetivo 

general y de la misma manera para generar una respuesta para la pregunta de 

investigación. Dentro del cumplimento de los objetivos, de la misma manera, se 

explicará paso a paso las metodologías desarrolladas y los resultados obtenidos que se 

complementaran con los análisis de la autora.  

 

Objetivo específico 1: Determinar la evolución y la cantidad de viviendas de interés 

social construidas en el Ecuador durante el período 2009-2019. 

Con el fin de presentar los resultados del primer objetivo específico de la investigación, 

se busca establecer los por menores de los proyectos de la vivienda de interés social 

en el Ecuador, haciendo referencia a su asignación presupuestaria, localización, el 

costo y otros detalles de estos proyectos durante el período de estudio 2009-2019.  

Por medio de esta información se podrá entender a mayor profundidad los proyectos 

de vivienda de interés social en el Ecuador, como una herramienta para resolver el 

problema de la vivienda en el país, los cuales a su vez deben cumplir con algunas 

características, convirtiéndolos en proyectos de difícil gestión por parte de los 

gobiernos y muchas veces fuera del alcance de las familias o personas que más 

necesitan de una vivienda (Mutualista Pichincha, 2022). 
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Figura 2 Asignación presupuestaria para viviendas de interés social en el Ecuador 2009-2019 

Asignación presupuestaria para viviendas de interés social en el Ecuador 2009-2019 

 
Nota. Asignación Presupuestaria del Ecuador (en dólares) en el período 2009-2019. Tomado del MIDUVI 
(2021) 

Tabla 3 Asignación presupuestaria para la vivienda de interés social 

Asignación presupuestaria para la Vivienda de interés social (VIS) 

Asignación presupuestaria para la Vivienda 
de interés social (VIS) 

Media 29.8681,90 
Error típico 20.481,95 
Mediana 291.133,27 
Desviación estándar 67.930,94 
Varianza de la muestra 4.614`612.779,29 
Curtosis -0,90 
Coeficiente de asimetría -0,30 
Rango 19.4837,77 
Mínimo 183.520,00 
Máximo 378.357,77 
Suma 3´285.500,95 

Nota. Principales estadísticos de la Asignación Presupuestaria para las Viviendas de interés social. Fuente. 
Elaboración propia  

La figura 2 presenta la evolución de la asignación presupuestaria para las viviendas de 

interés social en el Ecuador durante el período 2009-2019, en la cual se muestra una notable 
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variación en la asignación presupuestaria, tomando en cuenta que los valores más altos de 

la serie se ubican en los años 2010, 2011, 2013 y 2016, mientras que los valores más bajos 

se aprecian en el año 2015 y 2017, lo que muestra que la serie pese a presentar leves 

recuperaciones, cayó durante el período analizado. A partir de 2017, por otra parte, si existe 

un mayor decrecimiento en la asignación presupuestaria hasta el año 2019. Por esta razón 

se puede concluir que, pese a que la serie en el período de estudio ha presentado auges y 

caídas, en general la figura presenta una tendencia a decrecer.    

De la misma manera, un análisis de los principales estadísticos descriptivos de la serie nos 

permite entender la evolución de esta variable en el período de estudio, en la tabla 3 se 

muestran los principales estadísticos descriptivos de esta serie de tiempo, en donde tenemos 

una media de 298.681,90 dólares lo cual nos indica que en promedio para todos los años de 

estudio este ha sido el valor de los presupuestos para la vivienda de interés social. La 

desviación estándar de 67.930,94 dólares nos explica que esta es la distancia que se alejan 

los presupuestos más bajos y altos en el período de estudio con relación a la media. Además, 

el valor mínimo de la serie es de 183.520,00 dólares en el año 2015 y el valor máximo es 

de 378.357,77 dólares para el año 2016, la distancia entre estos dos valores es el rango es 

de, 194837,77 dólares. Mediante la suma de todas las observaciones de período se puede 

apreciar que el valor total de la asignación presupuestaria para el período 2009-2019 que 

fue de 3´285.500,95 dólares. Por último, el coeficiente de curtosis de la variable de -0,90, 

muestra que la distribución de la variable es leptocúrtica, es decir, que tienen una alta 

concentración de las observaciones alrededor de la media, dentro de lo mismo el valor de 

la asimetría de la distribución de -0,30 indica que la distribución de la variable es asimétrica 

y que tienen una mayor concentración de los valores a la derecha de la media, es decir, hay 

una mayor cantidad de valores.  

Una revisión de la literatura e investigaciones que tratan el tema de la vivienda de interés 

social en el Ecuador permite entender el comportamiento que ha presentado esta variable. 

En primer lugar, estudios como Serrano (2002) explica que, antes de nuestro período de 

estudio gran parte de los gobiernos mostraron poco interés en realizar inversiones en la 

vivienda de interés social esto debido a que, el estado priorizada otros temas como: el pago 

de deuda y la estabilización de la economía por medio de la generación de reservas. Para el 
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año 2009 el cambio de gobierno que se había dado en años anteriores, hacia una tendencia 

más social determinó importantes cambios en los objetivos de la política pública, situación 

que condujo a que por primera vez el estado invirtiera en rubros como viviendas de interés 

social, ayudas para las personas con discapacidad, empleo para los jóvenes y el desarrollo 

de programas de ayuda para las personas de más escasos recursos (Nicola & Andocilla, 

2019). Esta tendencia para el año 2010 y 2011 dentro del tema de la vivienda de interés 

social generó que se destinara un mayor presupuesto a este rubro, siguiendo la idea del 

estado de mejorar las condiciones de la economía y de las personas con menor cantidad de 

recursos, esto acorde a las directrices que se plantaron en la Constitución del 2008, el Plan 

nacional del buen vivir y los objetivos nacionales para la lucha contra la pobreza (MIDUVI, 

2021a). Para 2012, el estado generó importantes inversiones en infraestructura vial, 

hospitalaria y en la educación pública, lo que determinó que las inversiones en el área de la 

vivienda de interés social quedasen relegadas a un segundo plano. Por otra parte, el sector 

de la vivienda, se recuperó para el año 2013 debido a los altos precios del petróleo a nivel 

internacional (Hermida et al., 2020). 

Para el período 2014-2015 se produjo una caída en este indicador, relacionado con el inicio 

de la recesión económica del país, a causa de varios problemas y retos que atravesó el país 

como la disminución en las exportaciones, la caída del precio del petróleo y su relación 

directa afectando los ingresos fiscales y el estado en la cuenta corriente de la balanza de 

pagos, dando como consecuencia la reducción en los gastos de inversión pública como 

vivienda, salud y educación; la falta de recursos económicos intervino de manera directa 

para la reducción en la construcción de este tipo de proyectos por falta de liquidez, 

inexistencia de alianzas en el sector público-privado, desencadenando problemas para 

acceder a los proyectos de vivienda (CEPAL, 2016). 

Por otro lado, el valor más alto se aprecia en el año 2016, a pesar de los múltiples problemas 

que enfrento el país, se aumentó significativamente el presupuesto para las vivienda se 

interés social y para este año, se destinaron $378.357,77 dólares para la ejecución de 

proyectos de este tipo pese a la crisis, la elaboración de documentos técnicos por parte del 

MIDUVI con el fin de planificar más proyectos de este tipo, además se retomaron varias 

obras y proyectos de infraestructura gracias a la participación del Servicio de Contratación 
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de Obras (SECOB), que beneficiaron a las familias ecuatorianas (Ministerio de Finanzas, 

2016). Respecto a esto es importante mencionar que estas asignaciones del presupuesto ya 

estaban destinadas a estos rubros desde años anteriores por lo cual pese a la crisis que vivía 

el país siguieron en marcha. 

Finalmente, para 2018 y 2019 la situación presupuestaria para las viviendas de interés social 

sufrió un cambio drástico ya que el gobierno cambio sus perspectivas respecto a cómo 

mejorar los problemas de vivienda en el país y se dejó a un lado este tipo de proyectos para 

dar paso a planes de financiación por parte del sector financiero privado y público, que 

varios autores manifiestan beneficiaron más al sector privado que a las familias (Velastegui 

et al., 2019). 

Una vez analizada la asignación presupuestaria para las viviendas de interés social, se 

procederá a analizar la cantidad de estas viviendas construidas desde el año 2009 hasta el 

año 2019, en base al presupuesto entregado para el período de estudio. Lo que a su vez 

ayudará a que podamos visualizar el alcance de los esfuerzos del estado para sanear los 

problemas de vivienda en la economía, por medio de la entrega de un número específico de 

viviendas de este tipo para la población.   
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Figura 3 NÚMERO DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL DEL ECUADOR EN EL PERÍODO 2009-2019 

Número de viviendas de interés social del Ecuador en el período 2009-2019 

 

Nota. Número de viviendas de interés social del Ecuador en el período 2009-2019. Tomado del MIDUVI 
(2021) y SERCOP. 

 

Tabla 4 Número de Vivienda de interés social (VIS) 

Número de Vivienda de interés social (VIS) 

Número de Vivienda de interés social (VIS) 
Media  62,72 
Error típico 15,79 
Mediana 50 
Desviación estándar 52,37 
Varianza de la muestra 2.743,41 
Curtosis 8,37 
Coeficiente de asimetría 2,76 
Rango 189 
Mínimo 24 
Máximo 213 
Suma 690 

Nota. Número de Viviendas de interés social. Fuente. Elaboración propia  
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En la figura 3 se muestra la cantidad de viviendas de interés social construidas en el Ecuador 

entre los años 2009 y 2019. La evolución de la construcción de estas viviendas está 

directamente relacionada con la asignación presupuestaria de cada año, por esto se puede 

apreciar que a partir de un primer crecimiento que tuvo este indicador se dio una la clara 

tendencia decreciente en esta serie que solo se modificó para el último año del período. 

Dentro de este análisis podemos decir que, en el año 2009, 2010 y 2011 se dio el período 

de mayor construcción de estas viviendas por año, luego de esto entre 2012 y 2018, el 

número de viviendas presentó un decrecimiento mantenido, hasta que en 2019 la 

construcción de estas viviendas creció casi 5,9 veces con respecto al año anterior. 

Por otro lado, al analizar los principales estadísticos descriptivos de la serie, se puede 

entender a mayor profundidad el comportamiento del número de viviendas de interés social 

construidas en el período de estudio. En la tabla 4 se pueden apreciar estos estadísticos 

descriptivos, en donde la media posee un valor de 62,72 lo que muestra el promedio de 

casas anual construidas en el período estudiado. La desviación estándar es de 52,37, es decir 

que, existe una gran variabilidad entre los datos más majos y altos de la serie respecto a la 

media, lo cual se explica debido al crecimiento en gran medida que se dio para 2019 con 

relación al resto de la serie. Finalmente, la suma de las observaciones es el descriptivo más 

importante de este indicador ya que nos permite visualizar el número total de las casas 

construidas en el período de estudio un total de 690.  

Por otra parte, al visualizar el total de presupuesto asignado para las viviendas de interés 

social en el período de estudio es un total de 3.285.500,95 dólares y el número de viviendas 

construidas son 690, podemos definir que en promedio cada vivienda tuvo un presupuesto 

de 4.761 dólares. Esto explica, los grandes problemas que se presentaron en la calidad de 

estos proyectos, debido a los cuales varias investigaciones reportaron problemas con las 

viviendas entregadas.  

Por lo mismo, se puede definir que, pese a que el estado trató de utilizar esta herramienta, 

la entrega de viviendas de interés social para mejorar la situación de la vivienda para 

algunas de las personas más pobres y con más bajos recursos, en primer lugar, este tipo de 

proyectos solo llego a los estratos medios bajos, es decir, a personas que, si contaban con 
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algún tipo de ingresos. Por otra parte, la calidad de estas viviendas fue muy baja debido al 

limitado presupuesto que tuvieron estos proyectos, por lo cual, incluso para las personas 

que recibieron este tipo de proyectos solo se logró mejorar su déficit de vivienda 

cuantitativo, pero no cualitativo. De la misma manera, esta situación se acentuó y lo 

verificaron algunos estudios sobre este tema, la mayor parte de las viviendas entregadas, 

originalmente pensadas para una familiar de 4 personas, eran habitadas en promedio por 3 

o cuatro familias.  

Por último, es importante mencionar que, de cierta manera, los problemas de vivienda que 

se trataron de solucionar con este tipo de proyectos generaron otros problemas relacionados 

con la calidad de vida de las personas. Esto debido a que la construcción de estos en las 

zonas periféricas de las grandes urbes generó un hacinamiento de personas de escasos 

recursos, que llevaron al crecimiento de las actividades delictivas como el robo, el 

narcotráfico y otros delitos en estos sectores.  

 

Una vez realizado el análisis de cantidad de vivienda de interés social construidas durante 

el período 2009-2019, con la finalidad de continuar con el análisis, se realizará un estudio 

de la localización geográfica según la provincia de estos proyectos. Tomando en cuenta el 

año de ejecución de estos, su presupuesto y el número de casas construidas para las 

diferentes provincias del Ecuador. Para lo cual se utilizarán mapas de geolocalización 

referencial. 
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FIGURA 4 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL DEL ECUADOR 2009 

Ubicación geográfica de las viviendas de interés social del Ecuador 2009 

 

Nota. Información del Número de viviendas de interés social del Ecuador en el período 2009-2019. Tomado 
del MIDUVI (2021) y SERCOP. 

La figura 4 muestra la ubicación geográfica de los proyectos de vivienda de interés social 

en el Ecuador en el período 2009. En esta figura se puede apreciar la construcción de 59 

viviendas de interés social en la provincia de Pichincha, Imbabura y Sucumbíos. Para la 

provincia de Pichincha se realizó el proyecto “Yumboloma” con tres viviendas con un 

presupuesto de $14.464,93; en la provincia de Imbabura el proyecto “Muscuita 

Pactachina” con 37 viviendas con un presupuesto de $182.367,45; mientras que la 

provincia Sucumbíos se construyeron 19 viviendas en el proyecto denominado “Casa ya 

de todos” con un presupuesto asignado de $94.300,89. 
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Figura 5 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL DEL ECUADOR 2010 

Ubicación geográfica de las viviendas de interés social del Ecuador 2010 

 

Nota. Información del Número de viviendas de interés social del Ecuador en el período 2009-2019. Tomado 
del MIDUVI (2021) y SERCOP. 

La figura 5 muestra la ubicación geográfica de los proyectos de vivienda de interés social 

en el Ecuador durante el período 2010. En esta figura se puede evidenciar la construcción 

de 76 viviendas de interés social en la provincia de Tungurahua y Pichincha. En la 

provincia de Pichincha se realizó el proyecto “El Volcán” con 14 viviendas con un 

presupuesto asignado de $72.111,90; mientras que la provincia Tungurahua se 

construyeron 62 viviendas en el proyecto denominado “San Vicente y La Calera” con un 

presupuesto asignado de $302.479,82, siendo esta provincia la más beneficiada con este 

tipo de proyectos. 

 

 

 

 

 

14 
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Figura 6 Ubicación geográfica de las viviendas de interés social del Ecuador 2011 

Ubicación geográfica de las viviendas de interés social del Ecuador 2011 

 

Nota. Información del Número de viviendas de interés social del Ecuador en el período 2009-2019. Tomado 
del MIDUVI (2021) y SERCOP. 

La figura 6 muestra la ubicación geográfica de los proyectos de vivienda de interés social 

en el Ecuador en el período 2011. En esta figura se puede evidenciar la construcción de 

69 viviendas de interés social en la provincia de Tungurahua y Chimborazo. En la 

provincia de Tungurahua se realizó el proyecto ““Poatug-Sucre” con 30 viviendas con un 

presupuesto asignado de $183.854,97; mientras que la provincia Chimborazo se 

construyeron 39 viviendas con un presupuesto asignado de $192.075,00 siendo esta 

provincia la más beneficiada con este tipo de proyectos en el año 2011. 
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Figura 7 Ubicación geográfica de las viviendas de interés social del Ecuador 2012 

Ubicación geográfica de las viviendas de interés social del Ecuador 2012 

 

Nota. Información del Número de viviendas de interés social del Ecuador en el período 2009-2019. Tomado 
del MIDUVI (2021) y SERCOP. 

La figura 7 muestra la ubicación geográfica de los proyectos de vivienda de interés social 

en el Ecuador en el período 2012. En esta figura se puede evidenciar la construcción de 

50 viviendas de interés social en la provincia de Carchi y Napo. En la provincia de Napo 

se realizó el proyecto “Manuela Espejo” con 13 viviendas con un presupuesto asignado 

de $81.250,00; mientras que la provincia del Carchi se construyeron 37 viviendas con un 

presupuesto asignado de $204.287,99 se realizaron dos tipos de proyectos denominados 

“Manuela Espejo y Sombra Espinoza” siendo esta provincia la más beneficiada con este 

tipo de proyectos en el año 2012. 
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Figura 8 Ubicación geográfica de las viviendas de interés social del Ecuador 2013 

Ubicación geográfica de las viviendas de interés social del Ecuador 2013 

 

Nota. Información del Número de viviendas de interés social del Ecuador en el período 2009-2019. Tomado 
del MIDUVI (2021) y SERCOP. 

La figura 8 muestra la ubicación geográfica de los proyectos de vivienda de interés social 

en el Ecuador en el período 2013. En esta figura se puede evidenciar la construcción de 

52 viviendas de interés social en la provincia de Tungurahua y Guayas. En la provincia de 

Tungurahua se realizó el proyecto “Ipanema Supply” con 25 viviendas con un presupuesto 

asignado de $ $161.160,25; mientras que en la provincia del Guayas se construyeron 27 

viviendas de interés social con un presupuesto asignado de $200.340,00 se realizó el 

proyecto denominado “Manuela Espejo”.  
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Figura 9 Ubicación geográfica de las viviendas de interés social del Ecuador 2014 

Ubicación geográfica de las viviendas de interés social del Ecuador 2014 

 

Nota. Información del Número de viviendas de interés social del Ecuador en el período 2009-2019. Tomado 
del MIDUVI (2021) y SERCOP. 

La figura 9 muestra la ubicación geográfica de los proyectos de vivienda de interés social 

en el Ecuador en el período 2014. En esta figura se puede evidenciar la construcción de 

45 viviendas de interés social en la provincia de Tungurahua, Bolívar y Orellana. En la 

provincia de Tungurahua se realizó el proyecto “Santa Lucía” con 27 viviendas con un 

presupuesto asignado de $174.053,57; en la provincia de Orellana se realizó el proyecto 

“Emergente la Belleza” con tan solo 3 viviendas de interés social con un presupuesto 

asignado de $18.000,00; mientras que en la provincia de Bolívar se construyeron 15 

viviendas de interés social con un presupuesto asignado de $99.642,90 se realizó el 

proyecto denominado “Las Naves”.  
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Figura 10 Ubicación geográfica de las viviendas de interés social del Ecuador 2015 

Ubicación geográfica de las viviendas de interés social del Ecuador 2015 

 

Nota. Información del Número de viviendas de interés social del Ecuador en el período 2009-2019. Tomado 
del MIDUVI (2021) y SERCOP. 

La figura 10 muestra la ubicación geográfica de los proyectos de vivienda de interés social 

en el Ecuador en el período 2015. En esta figura se puede apreciar la construcción de 24 

viviendas de interés social en la provincia de Carchi y Cotopaxi. En la provincia de Carchi 

se realizó el proyecto con 15 viviendas asignando un presupuesto de $116.290,00; 

mientras que en la provincia de Cotopaxi se construyeron 9 viviendas de interés social con 

un presupuesto asignado de $67.230,00 se realizó el proyecto denominado “Manuela 

Espejo”.  
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Figura 11 Ubicación geográfica de las viviendas de interés social del Ecuador 2016 

Ubicación geográfica de las viviendas de interés social del Ecuador 2016 

 

Nota. Información del Número de viviendas de interés social del Ecuador en el período 2009-2019. Tomado 
del MIDUVI (2021) y SERCOP. 

La figura 11 muestra la ubicación geográfica de los proyectos de vivienda de interés social 

en el Ecuador en el período 2016. En esta figura se puede evidenciar la construcción de 

38 viviendas de interés social en la provincia de Morona Santiago, Cañar e Imbabura. En 

la provincia de Morona Santiago se realizó un proyecto con tan solo 1 vivienda con un 

presupuesto asignado de $ $6.630,33; en la provincia de Cañar se realizó el proyecto 

“Manuela Espejo” con 4 viviendas de interés social con un presupuesto asignado de 

$29.610,00; por último, en la provincia de Imbabura se construyeron 33 viviendas de 

interés social con un presupuesto asignado de $342.117,44 se realizó el proyecto 

denominado “Santa Clara-Chota”, siendo esta provincia la mayor beneficiara durante el 

año 2016. 
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Figura 12 Ubicación geográfica de las viviendas de interés social del Ecuador 2017 

Ubicación geográfica de las viviendas de interés social Ecuador 2017 

 

Nota. Información del Número de viviendas de interés social del Ecuador en el período 2009-2019. Tomado 
del MIDUVI (2021) y SERCOP. 

La figura 12 muestra la ubicación geográfica de los proyectos de vivienda de interés social 

en el Ecuador durante el año 2017. En esta figura se puede ilustrar la construcción de 28 

viviendas de interés social en la provincia de Zamora y El Oro. En la provincia de Zamora 

se realizó el proyecto “Manuela Espejo” con 23 viviendas asignando un presupuesto de 

$165.600,00; mientras que en la provincia de El Oro se construyeron solo 5 viviendas de 

interés social con un presupuesto asignado de $39.210,53 se realizó el proyecto 

denominado “Manuela Espejo”.  
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Figura 13 Ubicación geográfica de las viviendas de interés social del Ecuador 2018 

Ubicación geográfica de las viviendas de interés social Ecuador 2018 

 

Nota. Información del Número de viviendas de interés social del Ecuador en el período 2009-2019. Tomado 
del MIDUVI (2021) y SERCOP. 

La figura 13 presenta la ubicación geográfica de los proyectos de vivienda de interés social 

en el Ecuador en el período 2018. En esta figura se puede evidenciar la construcción de 

36 viviendas de interés social en la provincia de Tungurahua e Imbabura. En la provincia 

de Tungurahua se realizó el proyecto “Manuela Espejo” con 26 viviendas asignando un 

presupuesto de $175.500,00; por último, en la provincia de Imbabura se realizaron dos 

tipos de proyectos “San Benito de Palermo III y San Francisco” con 10 viviendas de 

interés social con un presupuesto asignado de $97.744,11 dólares. 
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Figura 14 Ubicación geográfica de las viviendas de interés social del Ecuador 2019 

Ubicación geográfica de las viviendas de interés social Ecuador 2019 

 

Nota. Información del Número de viviendas de interés social del Ecuador en el período 2009-2019. Tomado 
del MIDUVI (2021) y SERCOP. 

La figura 14 presenta la ubicación geográfica de los proyectos de vivienda de interés social 

en el Ecuador en el período 2019. En esta figura se puede evidenciar la construcción de 

213 viviendas de interés social  a nivel Nacional,  se realizó el proyecto “Manuela Espejo” 

asignando un presupuesto de $265.178,86; es importante mencionar que en este año se 

presentaron varios acontecimientos, entre ellos se encuentran las manifestaciones del 3 de 

octubre del 2019, en represaría a la decisión del ex presidente Lenin Moreno, acerca de la 

liberación del precio de la gasolina y el diésel, medida económica que se tomó para 

estimular la economía del Ecuador, en donde se aspiraba recaudar 1.400 millones de 

dólares al año, es por ello que el presupuesto de este año es bajo en comparación a los 

años anteriores (Izurieta, 2020). 
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Objetivo específico dos: Explicar el comportamiento de los agregados económicos que 

inciden en la construcción de las viviendas de interés social del Ecuador en el período 

2009-2019. 

Para cumplir con lo establecido en el objetivo específico dos, a continuación, se definirá 

el modelo, además de explicar el comportamiento de los agregados económicos que 

inciden en la construcción de las viviendas de interés social en el Ecuador, durante el 

período de estudio, utilizando la metodología del análisis de la correlación de Pearson 

entre las variables del modelo, además de analizar los principales estadísticos descriptivos 

de las variables. 

Tabla 5 Estadísticos de las variables del modelo 

Estadísticos de las variables del modelo 

 Mean Std. Deviation 
Número de 

viviendas (número de 
viviendas) 

15,68 13,24 

Presupuesto (USD) 74670,48 17572,12 
SBU (USD)  80,61 14,76 

Gasto público (USD 
corrientes) 2371978000,00 377383553,54 

Población (número de 
personas) 4002484,66 207907,12 

Precio VIS (USD) 1317,92 493,22 
Pobreza (número de 

personas) 1043331,66 133549,45 

Consumo de los 
hogares (USD 

corrientes) 
14899205522,73 1241644632,77 

Inflación (deflactor del 
PIB) 0,50 0,52 

Nota. Estadísticos de las variables del modelo para el periodo 2009-2019.  Fuente. Elaboración propia  

El tratamiento de la información se realiza en un período de 11 años, subdividido por 

trimestres se adjudica un total de 44 datos eje de estudio; bajo estas circunspecciones se 

obtiene que la media de distribución para la variable dependiente número de viviendas es 

de 15,68 con una desviación de 13,24. 
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Una vez realizado el análisis de los estadísticos descriptivos del modelo, a continuación, 

se puede generar la matriz de correlación de Pearson para evaluar la relación y cuáles son 

las variables más significativas para explicar el comportamiento de la variable 

dependiente. 

Tabla 6 Matriz de Correlaciones de Pearson 
Matriz de Correlaciones de Pearson 

Pe
ar

so
n 

C
or

re
la

tio
n 

número de 
viviendas 1 

 

Presupuesto ,089 
SBU ,121 

Gasto público ,030 

Población ,277 
Precio VIS -,761** 

Pobreza ,330* 
Consumo de los 

hogares ,148 

Inflación ,257 

Si
g.

 (2
-t

ai
le

d)
 

número de 
viviendas - 

 

Presupuesto ,567 
SBU ,435 

Gasto público ,846 

Población ,069 
Precio VIS ,000 

Pobreza ,029 
Consumo de los 

hogares ,336 

Inflación ,092 

Nota. Correlación de Pearson.  Fuente. Elaboración propia  

Se interpreta la correlación de Pearson frente a la variable número de viviendas: 

• Presupuesto: confiere una correlación directamente proporcional de 0,089, por 

consiguiente, considerando la significancia bilateral concede un p-valor de 0,567 

lo que concluye la no existencia de una relación lineal. 
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• SBU: confiere una correlación directamente proporcional de 0,121, por 

consiguiente, considerando la significancia bilateral concede un p-valor de 0,435 

lo que concluye la no existencia de una relación lineal. 

• Gasto público: confiere una correlación directamente proporcional de 0,030, por 

consiguiente, considerando la significancia bilateral concede un p-valor de 0,846 

lo que concluye la no existencia de una relación lineal. 

• Población: confiere una correlación directamente proporcional de 0,277, por 

consiguiente, considerando la significancia bilateral concede un p-valor de 0,069 

lo que concluye la no existencia de una relación lineal. 

• Precio VIS: confiere una correlación inversamente proporcional de 0,761, por 

consiguiente, considerando la significancia bilateral concede un p-valor de 0,000 

lo que concluye la existencia de una relación lineal. 

• Pobreza: confiere una correlación directamente proporcional de 0,330, por 

consiguiente, considerando la significancia bilateral concede un p-valor de 0,029 

lo que concluye la existencia de una relación lineal. 

• Consumo de los hogares: confiere una correlación directamente proporcional de 

0,148, por consiguiente, considerando la significancia bilateral concede un p-valor 

de 0,336 lo que concluye la no existencia de una relación lineal. 

• Inflación: confiere una correlación directamente proporcional de 0,257, por 

consiguiente, considerando la significancia bilateral concede un p-valor de 0,092 

lo que concluye la no existencia de una relación lineal. 
 

Por medio de los resultados obtenidos de la matriz de la correlación de Pearson se verificó 

que: el nivel de pobreza tiene una relación lineal positiva con la variable dependiente y el 

número de viviendas de interés social. Esto es comprensible debido a que el aumento en 

la pobreza empeora las condiciones de vivienda y aumenta la necesidad de estos 

proyectos. A su vez, el precio de estas viviendas presenta una relación lineal inversa con 

el número de viviendas de interés social. Esto se explica con ley de la oferta y la demanda, 

puesto que a medida que el precio de un bien sube su demanda en el mercado se reduce.  
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Por otro lado, el presupuesto de las viviendas de interés social, el salario básico unificado, 

el gasto público, la población, el consumo de los hogares y la inflación, no presenten una 

relación lineal con la variable dependiente. Sin embargo, las mismas si afectan a los 

niveles de pobreza por lo que se puede definir que todas las variables analizadas, deben 

incluirse en el modelo ya que directa o indirectamente inciden en la variable dependiente. 

 

Objetivo específico tres: Evaluar los factores determinantes de la construcción de las 

viviendas de interés social a través de un modelo econométrico en el Ecuador en el 

período 2009-2019. 

Por otro lado, para cumplir lo planteado en el objetivo específico tres, el cual busca evaluar 

los factores determinantes de la construcción de las viviendas de interés social a través de 

un modelo econométrico en el Ecuador dentro del período 2009-2019, en primer lugar, se 

realizó la trimestralización de las variables. De manera posterior, por medio del software 

econométrico R Studio y el paquete MASS, se utilizó el método de selección de variables 

Forward Stepwise para conseguir el mejor ajuste del modelo. Los resultados alcanzados 

son los siguientes: 

Figura 15 Generalidades del Modelo, Coeficiente de determinación y AIC 
Generalidades del Modelo, Coeficiente de determinación y AIC 
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Nota. Coeficiente de determinación y AIC.  Fuente. Elaboración propia  

Basados en la variable dependiente número de viviendas y ejecutando un total de 42 

interacciones y escogido mediante AIC, se distingue el de menor valor absoluto, 

fundamentado en lo mencionado, se considera un AIC de 143.108 adjudicando un 

coeficiente de determinación de 87,6%. Por esta situación se puede definir que el modelo 

escogido en un 87,6% explica los cambios en la variable dependiente, por ende, se puede 

definir que es un modelo muy explicativo del fenómeno de estudio y es a su vez aceptable 

dentro de los parámetros de la econometría. Por otro lado, el valor de criterio de Akaike, 

el más bajo de todos los modelos estimados, nos permite definir que el mismo es el más a 

adecuado ya que minimiza el error de estimación. 

Figura 16 Importancia del predictor y predicción observada 

Importancia del predictor y predicción observada 
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Nota. Importancia del predictor y predicción observada. Fuente. Elaboración propia   

Se especifican los predictores en orden de importancia: Población, Precio VIS, 

Presupuesto, Pobreza e Inflación, las mismas, son estratificadas para el modelo previa 

consideración de los supuestos de mínimos cuadrados ordinarios. Igualmente, la 

predicción observada contiene linealidad adecuada y un proporcionado efecto de 

explicación. 

Se puede definir que la revisión de la literatura y el análisis de varias investigaciones que 

trataron definir los efectos de los agregados económicos en las viviendas de interés social 

fueron exitosas ya que todas las variables seleccionadas fueron explicativas y predictoras 

en la variable dependiente, además de probar el cumplimiento de todos los supuestos del 

modelo MCO, lo que verifica que el modelo está correctamente estimado y es útil para la 

evaluación de la relación de las variables. 

A continuación, se presentan los resultados de la prueba de normalidad de los residuos, 

unos de los principales supuestos del modelo, en donde se cumple el supuesto de 

normalidad del error generado en el modelo 

Figura 17 Normalidad de los residuos y diagrama P-P 
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Normalidad de los residuos y diagrama P-P 

 

Nota. Normalidad de los residuos y diagrama P-P. Fuente. Elaboración propia  

 

El histograma de los residuos asimilados coteja la distribución de los residuos con una 

distribución normal. La línea delgada corresponde la distribución normal. Cuanto más se 

aproximen, confiere que las frecuencias de los residuos a esta línea, más se aproximarán 

a la normalidad. Para efecto del estudio se asimila una cercanía a la normalidad, adecuada 

al tratamiento e interpretación del modelo. 

A continuación, se presenta el gráfico de las variables con coeficientes menores al 0.05, 

lo cual permitirá entender cuáles variables son estadísticamente explicativas de los 

cambios en la variable dependiente, además en el gráfico se diferencian las variables que 

generaron un coeficiente positivo de las que poseen un coeficiente negativo 

Figura 18 Coeficientes <0,05 

Coeficientes <0,05 
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Nota. Coeficientes <0,05. Fuente. Elaboración propia  

Considerando los mayores predictores, se especifica los que adjudican un coeficiente 

positivo: Población, Presupuesto, Pobreza e Inflación y, negativo, Precio VIS. Se 

especifican particularidades del modelo: 

 

 

 

Tabla 7 Modelo iterado 

Modelo iterado 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 

(Constant) -246,3141 27,5011  -8,957 ,000 

Población 0,0001 0,0000 ,902 9,632 ,000 

Precio VIS -0,0151 0,0018 -,561 -8,599 ,000 

Presupuesto 0,0002 0,0000 ,282 4,763 ,000 

Pobreza 0,0000 0,0000 ,302 3,501 ,001 

Inflación 9,9967 3,2098 ,393 3,114 ,003 

 
Nota. Modelo iterado. Fuente. Elaboración propia  
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Población adjudica una beta de 0,0001 con un p-valor de 0,000, Precio VIS adjudica una 

beta de -0,0151 con un p-valor de 0,000, Presupuesto con 99% adjudica una beta de 0,0002 

con un p-valor de 0,000, Pobreza adjudica una beta de 0,00002988 con un p-valor de 0,001 

y, por último, Inflación adjudica una beta de 9,9967 con un p-valor de 0,003; se figura la 

ecuación: 

𝑦𝑦 = −246,31 + 0,0001 (𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝐼𝐼𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝐼𝐼) − 0,0151 (𝐺𝐺𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉) + 0,0002 (𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃)

+ 0,00002988 (𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝) + 9,9967 (𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝐼𝐼) + 𝑝𝑝 

En base a los resultados obtenidos y la ecuación estimada para el modelo, se puede 

establecer que cuando la población incrementa en uno por ciento, también el número de 

viviendas de interés social lo hace en 0.001% presentando las dos variables una relación 

positiva. 

De acuerdo con la ecuación estimada por medio del modelo que cumple con todos los 

supuestos y parámetros de estimación según los libros de econometría de puede decir que 

para el caso de la economía ecuatoriana el número de viviendas de interés social creadas 

en el período 2009-2019, está ampliamente explicado por los agregados económicos, 

población, presupuesto de las viviendas de interés social, precio de las viviendas de interés 

social, la pobreza y la inflación. 

Por otro lado, la pobreza, la población y el presupuesto de las viviendas de interés social, 

presentan una relación positiva con la variable dependiente, es decir, cuando se 

incrementan estás  las variables también se incrementa el número de viviendas de interés 

social construidas, por otro lado el precio de las viviendas de interés social muestra una 

relación negativa contra el número de viviendas de interés social, por ende se establece 

que cuando el precio de las viviendas de interés social sube el número de viviendas de 

interés social baja. 

Es por esto, que se puede verificar las relaciones económicas entre las variables del 

modelo, las cuales ya fueron analizados en el marco teórico de la investigación y en los 

antecedentes de estudio. 
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Para la economía ecuatoriana en el período de estudio cuando la población se incrementó, 

está situación ocasionó que hubiera una mayor demanda de viviendas, situación que 

ocasiono que el estado formule más políticas públicas para la construcción de viviendas 

de interés social, con la finalidad de sanear los problemas que presentaba el sector 

inmobiliario ecuatoriano. 

Por otro lado, la relación inversa que se presenta en el precio de las viviendas de interés 

social y el número de viviendas es comprensible, debido a que cuando subió el precio 

promedio de la construcción de las VIS esto por una parte determinó un menor interés de 

las familias en adquirir las viviendas de baja calidad y a su vez para el estado el incremento 

en el precio de estas viviendas significo que los presupuestos asignados para la 

construcción de las  mismas permitieran realizar menor cantidad de viviendas. 

De la misma forma, la relación positiva entre el presupuesto y el número de viviendas 

verifica la correcta estimación del modelo ya que la construcción de viviendas de interés 

social sólo es posible mediante el presupuesto asignado para la generación de estas, 

cuando sube el presupuesto asignado también incrementa la construcción de viviendas. 

Por otro lado, la pobreza y el número de viviendas tiene una relación positiva debido a 

que, los incrementos en la tasa de pobreza determinan un decrecimiento tanto en la 

vivienda cualitativa y cuantitativa, debido a que un menor ingreso en la población 

determina que exista un menor acceso a poseer vivienda propia y vivienda de calidad por 

ende el crecimiento de la pobreza determina que sobre el gobierno caiga una mayor 

responsabilidad en proveer mayor cantidad de viviendas de interés social. Finalmente la 

relación entre la inflación y el número de viviendas de interés social es explicable debido 

a que el crecimiento de la inflación afecta al ingreso de las personas, ya que a mayores 

tasas de inflación, las personas destinan menor cantidad de recursos a la vivienda, ya que 

deben cubrir otros gastos y necesidades básicas, situación que dificulta la situación 

económica de estas familias, y ejerce presión sobre el gobierno para la creación de nuevas 

políticas públicas y mejorar la situación habitacional en el Ecuador. 
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4.2 Verificación de la hipótesis o fundamentación de las preguntas de investigación 

La verificación de la hipótesis en la investigación se verifica por medio de la estimación 

econométrica y en función a los estadísticos obtenidos a partir de todos los supuestos del 

modelo MCO y valores. Las hipótesis de la presente investigación son: 

H0: No existen factores determinantes para la construcción de las viviendas de interés 

social en el Ecuador en el período 2009-2019. 

H1: Existen factores determinantes para la construcción de las viviendas de interés social 

en el Ecuador en el período 2009-2019. 

Tabla 8 Modelo iterado 
Modelo iterado 

Model 
Estadístico T 
(Significancia  

global) 

p-valor 
(Significancia  

individual) 

(Constant) -8,957 ,000 

Población 9,632 ,000 

Precio VIS -8,599 ,000 

Presupuesto 4,763 ,000 

Pobreza 3,501 ,001 

Inflación 3,114 ,003 
Nota. Modelo iterado. Fuente. Elaboración propia  

De acuerdo con los valores, el valor P o significancia de las variables y valor T o 

significancia grupal de las variables verificaron al tener valores menores al 0,05 y a su vez 

valores mayores al 2 absoluto, todas las variables seleccionadas en el modelo inciden de 

manera significativa en la construcción del número de viviendas de interés social en la 

economía ecuatoriana dentro del período de estudio, de acuerdo con estos datos se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Definiendo que para la economía 

ecuatoriana en el período 2009-2019 el número de viviendas de interés social estuvo 

determinado por los cambios en la población, el precio de las viviendas, presupuesto, en 

la pobreza e inflación. De acuerdo con esta información, se puede definir que existen 

factores determinantes en las viviendas de interés social en Ecuador dentro del período de 

estudio. 



70 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 Conclusiones 
 

Una vez alcanzados los resultados de la investigación a continuación se presentan las 

conclusiones del estudio dentro del esquema de los objetivos planteados:  

• La conclusión alcanzada con respecto al objetivo específico 1, el cual busca 

determinar la evolución y la cantidad de viviendas de interés social 

construidas en el Ecuador en el período de estudio 2009-2019, permitió definir 

que en el período de estudio analizado se presentaron varios problemas con 

relación a la vivienda en el Ecuador. Esto debido a que históricamente no se 

realizó ninguna política, proyecto o estrategia que permita mejorar la situación 

de la vivienda en el país, sin embargo, a partir del cambio de la tendencia de 

gobierno que se dio en las elecciones de 2007 y con la creación de estrategias 

y planes de gobierno como el Plan Nacional del Buen Vivir y el 

establecimiento de los Objetivos Nacionales para erradicar la pobreza se 

generaron proyectos de vivienda de interés social teniendo como principales 

beneficiados las personas con escasos recursos. Por lo tanto, durante este 

período y puntualmente en 2009-2010 y 2011 existió un incremento en el 

presupuesto y en el número de viviendas generadas en estos años en vista de 

que existió un gran interés por parte del gobierno para utilizar este tipo de 

viviendas como herramienta para mejorar la problemática de vivienda en el 

Ecuador. Sin embargo, desde el año 2012 hasta finalizar el período de estudio 

existió una intermitencia tanto en el presupuesto como el número de viviendas 

entregadas, a causa de varios problemas presupuestarios. De manera posterior 

se dio un cambio de gobierno y se plantearon objetivos diferentes en lo 

concerniente a las políticas públicas y a las herramientas para solucionar la 

situación de la vivienda.   
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• Con respecto al objetivo específico dos, se pudo definir que las variables: el 

precio de la vivienda de interés social y pobreza presentaron una relación 

lineal y son explicativas con el número de viviendas de interés social 

generadas dentro del período de estudio, además mediante un análisis de 

correlación de Pearson y un análisis bibliográfico documental se pudo 

establecer que el presupuesto de vivienda de interés social, el salario básico 

unificado, el gasto público, la población, la inflación y el consumo de los 

hogares afectan a los niveles de pobreza en la economía y por medio de este 

mecanismo también se consideran significativos para explicar los cambios en 

el número de viviendas de interés social, por ende, todas las variables inciden 

en gran parte en la construcción de viviendas de interés social en la economía 

Ecuatoriana. Mediante esta información se pudo definir que los cambios en 

los agregados económicos determinarán variaciones en el nivel de ingresos en 

las familias, nivel de precios que pagan al adquirir algún bien o servicio, es 

por ello, que los cambios en los agregados económicos tienen una relación 

directa con el número de viviendas de interés social, que crea el gobierno, 

como un mecanismo vital para luchar contra la problemática de la pobreza. 

• Por último, en relación con el objetivo tres, mismo que trató de identificar las 

variables de estudio, se puede determinar que en un modelo con un coeficiente 

de determinación R igual 87.6% y un criterio de Akaike de 143.181 se verificó 

que las variables de estudio presentan una relación, es decir, se comprobó que 

la población, el precio de las viviendas de interés social, la pobreza y la 

inflación son variables estadísticamente significativas para explicar los 

cambios en la vivienda de interés social para el período 2009-2019, por ende, 

se prueban las teorías analizadas en el capítulo dos, dentro del marco teórico, 

las cuales afirmaban que los cambios en los agregados económicos inciden en 

el nivel de ingresos, nivel de gastos, capacidad de ahorro y sobre todo en las 

posibilidades de poseer una vivienda para las familias, es por ello que el 

gobierno debe mejorar la situación habitacional en el país por medio de 

programas como el de la vivienda de interés social. 
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 5.2 Limitaciones del estudio 

La primera limitación en la investigación es que diferentes instituciones públicas como el 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Ministerio de Finanzas, el Sistema Nacional 

de Compras Públicas y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos no poseen  

información clara acerca de la asignación presupuestaria de las viviendas de interés social 

en el Ecuador durante el período de estudio, debido a que  cada institución maneja 

diferentes bases de datos correspondientes a diversos proyectos de viviendas, es por ello 

que no se logró acceder a una base de datos completa y que posea todos los proyectos de 

vivienda. Por tal motivo la investigadora atravesó un arduo proceso y por medio del 

SERCOP, se buscó cada uno de los proyectos de VIS registrados en dicha institución en 

conjunto con varias instituciones que fueron las encargadas de proveer las viviendas de 

interés social a la población, mediante estos datos se logró trabajar en la investigación, sin 

embargo, este proceso fue muy complejo que limita el análisis de estudio para futuras 

investigaciones al no contar con una base de datos completa.  

Por último, existió una limitación  y la autora considera que al realizar varios 

requerimientos y múltiples solicitudes para obtener la información necesaria acerca de los 

proyectos de VIS, mediante la plataforma Quipux  y personalmente no se logró obtener 

una respuesta pronta, por otro lado, varias personas que laboran en estas instituciones 

manifestaron que este proceso no tendría una respuesta positiva debido a la población, 

esta información en conjunto al punto anterior recae en la corrupción e irregularidades que 

presentan las instituciones.  

 

 

 5.3 Futuras líneas de investigación 

 

• Se recomienda profundizar los estudios acerca de la Rentabilidad de los proyectos 

de la vivienda de interés social (VIS) para la empresa privada, debido a que, este 
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tipo de proyectos presenta un mecanismo por medio los cuales el estado trata de 

mejorar el estado de la vivienda en el Ecuador, creando alianzas público-privadas, 

en las cuales, las empresas del sector privado actúan como intermediarias, 

inversionistas y ejecutoras de estos proyectos. Por esta razón, sería importante 

aplicar modelos de evaluación de proyectos como el análisis de los retornos de 

inversión o del valor agregado neto que permitan entender cómo las empresas que 

participan en estos proyectos y se benefician de los mismos, es por ello, que se 

considera importante este tema, debido a que este conocimiento es indispensable 

para crear políticas que motiven al sector privado a trabajar en este tipo de 

proyectos de viviendas de interés social para mejorar las condiciones de la 

vivienda en la economía Ecuatoriana.  
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