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RESUMEN 

 
El hacinamiento es uno de los problemas de carácter social que involucra a todos los miembros de los hogares 

en un determinado territorio. La existencia de este problema se origina por el poco interés que se tiene para la 
planificación de urbanizaciones a costos accesibles para la población, con el fin de migrar de este problema a un 

contexto territorial adecuado para vivir. El objetivo de la presente investigación es describir el problema de 
hacinamiento en los hogares de la parroquia Santa Rosa perteneciente al cantón Salinas. El tipo de investigación 
es de carácter cuantitativo de alcance descriptivo. Se aplica la revisión de los datos del último censo y un 
levantamiento de información en el territorio a través de la técnica de la encuesta. Los datos resultan ser de corte 
transversal. La principal conclusión radica en que es un problema significativo de carácter social, cuyo origen 
involucra la ausencia de planificación territorial, la mala distribución de los ingresos mensuales y el afecto 

familiar cercano. Además, es un problema que origina otras condiciones negativas en relación a la calidad de 
vida, como: afectaciones a la salud y problemas intrafamiliares. 

 

Palabras Clave: Hacinamiento, Santa Rosa, déficit habitacional, hogares y calidad de vida. 

 

 

 

ABSTRACT 
 

Overcrowding is one of the social problems that involves all members of households in a given territory. The 

existence of this problem originates from the lack of interest in urbanization planning at affordable costs for the 
population, in order to migrate from this problem to a suitable territorial context to live. The objective of the 
present investigation is to describe the problem of overcrowding in the homes of the Santa Rosa parish belonging 
to the Salinas canton. The type of research is quantitative in nature with a descriptive scope. The review of the 
data of the last census and a survey of information in the territory through the survey technique is applied. The 
data turns out to be cross-sectional. The main conclusion is that it is a significant problem of a social nature, 

whose origin involves the absence of territorial planning, the poor distribution of monthly income and close 
family affection. In addition, it is a problem that causes other negative conditions in relation to quali ty of life, 
such as: health effects and family problems. 

 
 
Keywords:  Overcrowding, Santa Rosa, housing deficit, homes and quality of life.
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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las problemáticas que más llama la atención resulta ser el hacinamiento. Los 

procesos de crecimiento exponencial de la población traen consigo muchos inconvenientes si 

no se tiene un proceso de planificación eficiente. 

 

La ausencia de soluciones inmediatas al problema, como planes habitacionales, modelo 

territorial deseados, aprovechamiento de espacios municipales para construcción de nuevos 

barrios, implican que este problema se mantenga en el corto plazo. 

 

Gran parte de los habitantes de la parroquia Santa Rosa del cantón Salinas, viven en 

condiciones de hacinamiento. Las alteraciones psicológicas y físicas en las que se ven 

condicionados limitan un buen vivir entre sus familias, hasta el punto de generar cohesiones 

sociales poco favorables para el desarrollo social y económico del sector. 

 

La escases de ingresos corrientes para solventar gastos cotidianos, la focalización del gasto 

en cosas innecesarias, las limitaciones de acceso a la educación superior, el  débil 

involucramiento de la gestión pública para incorporar en la agenda este problema, son causas 

para que el hacinamiento persista y se mantenga en el corto plazo. 

 

A pesar de que existen fuentes secundarias en las que se trata el problema, estas result an 

ser someras y poco flexibles para profundizar en causas y consecuencias, es por ello que se 

pretende realizar una investigación donde se caracterice la variable de hacinamiento mediante 

técnicas descriptivas univariadas y bivariadas de información estadística.  

 

Se realiza un aporte significativo con esta investigación, pues se realiza un contraste entre 

los resultados del censo de población y vivienda del 2010 con un levantamiento primario de 

información en el territorio desagregado por sus barrios. 

 

En la primera parte de la investigación se muestra el planteamiento del problema y los 

objetivos del estudio. En la segunda, se realiza una descripción de la literatura existente, 

conceptualización y teorías principales entorno al hacinamiento. En la tercera parte el aspecto 

metodológico que guiará el tratamiento y procesamiento de los resultados. Luego un apartado 

de discusión, conclusiones y recomendaciones. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.1.Antecedentes del problema de investigación. 

 

El hacinamiento es un estado que se caracteriza por la acumulación de personas en un 

mismo lugar, y en el cual no existen los medios económicos para adaptar su estadía para que 

resulte más factible y que no altere sus condiciones de vida.  

 

Los integrantes de las familias que viven bajo estas condiciones se verán afectadas tanto en 

lo psicológico como físico, por lo que resulta necesario identificar si un territorio mantiene 

aún estas condiciones adversas del hacinamiento. 

 

Los distintos episodios que pueden generarse a partir de este abordaje, pueden dar paso a 

una degeneración progresiva de la sociedad objeto de estudio, si no se identifican claramente 

el estado actual del problema en el territorio. A pesar de que se identifique el problema de 

manera general, esto no permite precisar acciones claras y adaptadas a un territorio para 

proponer un cambio en el estatus quo. 

 

Existen muchos estudios que analizan este problema, pero muestran cifras cuantitativas de 

manera general, que al momento de analizarlas no existe una fuente territorial específica para 

focalizar la solución o propuestas de trabajo. 

 

Por lo que es necesario que exista un estudio integral, que proponga una evolución de la 

problemática en un mismo territorio, con el fin de visualizar el contraste evolutivo del 

problema.  

 

En otras palabras, es necesario describir o caracterizar el problema del hacinamiento en 

condiciones especificas zonales del territorio de la parroquia de Santa Rosa, involucrando de 

manera representativa y generalizada las perspectivas de respuesta de cada barrio que la 

conforman.  
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1.2. Formulación del problema de investigación. 

 

A partir de los antecedentes referidos, la formulación del problema se cita a continuación:  

 

¿Cuál es la caracterización del hacinamiento en los hogares de la parroquia Santa Rosa del 

cantón Salinas periodo 2022? 

 

1.3.Objetivos.  

 

1.3.1. Objetivo general. 

 

Caracterizar el hacinamiento en los hogares de la parroquia Santa Rosa del cantón Salinas, 

mediante la aplicación del análisis descriptivo univariado y bivariado, y datos de corte 

transversal. 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 

Para el desarrollo y cumplimiento del objetivo general formulado, se precisa de manera 

estructurada los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Diagnosticar la situación del hacinamiento de los hogares de la parroquia Santa Rosa a 

partir de las cifras del Censo de Población y Vivienda del 2010. 

2. Diagnosticar la situación actual del hacinamiento en los hogares de la parroquia Santa 

Rosa mediante levantamiento de información primario cuantitativo. 

3. Proponer estrategias para minimizar los efectos del hacinamiento en la parroquia Santa 

Rosa en el corto y mediano plazo. 

 

1.4.Justificación de la investigación. 

 

El hacinamiento es un problema que persiste en una sociedad donde las condiciones de 

vida resultan ser muy limitadas. A pesar que existen estadísticas sobre este problema, en 

algunos casos resultan ser univariadas solo mostrar los inconvenientes sociales de manera 

macro, revelando un estado ajeno poco convencional, donde se intuye que nuestro contexto 

no puede estar inmerso en ese problema. Además, se pueden evidenciar las causas, pero muy 
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poco se redacta sobre las consecuencias tanto en el corto como mediano plazo de mantener el 

estado actual. 

 

Con la presente investigación, se trata de aportar unificando dos bases de datos, una 

primaria que resulta ser la actualización de indicadores asociados al problema del 

hacinamiento, construida a partir de la conceptualización de la misma, con un carácter de 

representatividad, pues se aplica un tratamiento probabilístico a la muestra seleccionada. La 

otra perspectiva es la de hace 10 años, la que se proporcionó a partir del censo de población y 

vivienda. A pesar de ser muy limitadas las preguntas, e incluso poco visibilizadas desde el 

tratamiento de la base de datos en el SPSS1, se optó por filtra e identificar la zona de estudio a 

través de los códigos de georreferenciación. 

 

El resultado muestra un antes y un después, como aporte significativo para que se tomen 

las medidas necesarias y se de solución a partir de las agendas territoriales. No existen otros 

estudios en la zona de la parroquia que integre estas dos perspectivas descriptivas  pero de 

épocas y periodos diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Programa estadístico para las ciencias sociales SPSS. 
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2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

2.1.Conocimiento actual. 

 

Para Lentini (2017) en su investigación del hacinamiento como dimensión no visible del 

déficit habitacional, proponer abordar la temática a partir de las transformaciones de las 

políticas habitacionales y del crecimiento de la población, como puntos de partida para el 

crecimiento de los niveles de pobreza. 

 

En la investigación se aborda un análisis reflexivo, teórico y documental a partir de las 

siguientes dimensiones: vida familiar, tipos de hacinamiento, pobreza, políticas 

habitacionales y estrategias de vida para la reducción de la pobreza. Cada una de estas 

temáticas fueron abordadas con aspectos documentales críticos e históricos. 

 

La principal conclusión del trabajo de investigación, bajo el aspecto de reflexiones 

conceptuales, radica en poner de manera emergente este problema en las planificaciones 

territoriales vigentes, pues al no estar claramente identificado, se omite las posibles 

soluciones, y por ende mantener o producir afectaciones directas a la pobreza, salud y 

condiciones de vida. 

 

Para Ponce-Varillas (2017) propone que la problemática del hacinamiento no solo se debe 

abordar a partir de los hogares, porque existe un problema claro en los predios de salud 

pública, donde el hacinamiento es un problema de vida o muerte. 

 

Mediante una metodología simplista de revisión literaria en torno a la variable de 

hacinamiento, se propone caracterizarla a partir de sus causas, consecuencias y alternativas de  

solución. La población de estudio son las principales áreas críticas de atención al paciente de 

ocho hospitales durante 5 años. 

 

Como principal conclusión es la identificación de un mayor tiempo en la atención de los 

pacientes en el área de emergencia, donde la sobre demanda es mayor que el número de 

camas existentes, esto se da por la disminución de los recursos médicos, donde la ubicación 

de estos, provoca una extensión del tiempo de atención. 
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Santoyo Velasco y Anguera Argilaga (1992) proponen un estudio del hacinamiento a partir 

de estrategias metodológicas, donde abordan la problemática como un contexto global de 

estudio, para que se pueda incluir desde sus procesos generadores hasta las dinámicas de 

interacción social fuera del hogar. 

 

Como metodología principal para la desagregación de la variable, se propone un modelo 

para el estudio observacional, en el cual se considera como principal aspecto explicativo las 

interferencias sociales. 

 

El resultado principal de la investigación radica en que la solución al problema de 

hacinamiento propone un adecuado registro de información, pues al no ser visible o medido 

de manera óptima, se mantendrá solo en especulaciones. 

 

Para García García et al. (2018) abordan una interesante perspectiva del hacinamiento, que 

es la dimensión desde el mismo problema, desde las familias y los hogares, no solo desde 

indicadores calculados por fuera del contexto problémico. 

 

Bajo este contexto, la metodología de análisis aplicada involucra una perspectiva 

demográfica del hacinamiento bajo indicadores objetivos y subjetivos definidos en la 

encuesta de condiciones de vida para los periodos 2004-2017. Se realiza una asociación 

estadística entre los indicadores y variables demográficas y socioeconómicas, tanto desde la 

perspectiva de los hogares como de los núcleos familiares. 

 

El principal resultado de la investigación, hace referencia a los modelos obtenidos para 

cada uno de los contextos en las que se puede evidenciar el problema de hacinamiento, donde 

destaca la diferencia entre realidad y la percepción de los hogares medidos a través de los 

jefes de hogar y de la forma en que se tenga la propiedad de la vivienda, pues de ello depende 

la factibilidad de traslado a otro lugar donde se pueda minimizar el problema. 

 

Por otro lado, el hacinamiento es una variable que puede ser asociada con otras al 

momento de referirnos a un contexto problémico social, pues para Cachago Lluglluna y 

Mafla Urresta (2016) donde realizan un analisis entre las variables de hacinamiento y 

migración, a partir de la determinación de los efectos correlacionales entre ambas 

problemáticas. 
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Para la metodología aplicada, se emplearon datos proporcionados de los resultados de la 

encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010). Esta 

información se unifica a traves de un pool de datos para procesar la información con carácter 

temporal. Se procede con la conformación de un modelo econométrico de probabilidad donde 

se incluyen variables que pueden explicar al hacinamiento de los hogares. 

 

Entre los resultados más relevantes del estudio, está que los problemas de emigración no 

reducen el hacinamiento en las viviendas en el corto plazo, mientras que para el dinamismo 

de largo plazo, la migración contribuye de manera indirecta en relación al hacinamiento, por 

lo que se reduce el problema, principalmente por el aprovechamiento de las remesas en el 

mejoramiento de la vivienda y condiciones de vida. 

 

Cervantes Ruiz (2020) propone un estudio donde se analiza de manera transversal y 

diferenciadas entre las dimensiones de vivienda y hacinamento en condiciones de pandemia.  

 

Para el tratamiento de los resultados, se aplica una metodología descriptiva, donde se 

prioriza el constructo de instrumentos a escala urbana, con el fin de abarcar la situación del 

hacinamiento en condiciones pandémicas. 

 

Entre los principales resultados, se evidencia que las condiciones de la pandemia a causa 

del Covid-19 propone escenarios agravantes para la proliferación y contagio, pues en 

condiciones de hacinamiento se multiplica las probabilidades para esparcir la enfermedad. El 

hecho de aplicar restricciones, bajo la expectativa de cuarentena, implica la convivencia entre 

todos los miembros de un hogar, lo que evidencia y materializa el problema aún más de 

hacinamiento. Si bien es cierto, concluye el autor, no necesariamente se debe pensar en 

construir viviendas, sino en rediseñarlas y precisar espacios independientes para cada uno de 

los integrantes de las familias. 

 

Para Sánchez Calle (2019) resulta importante abordar el tema de hacinamiento bajo las 

relaciones de convivencia de las familias, pues es necesario implementar procesos de 

intervención para su solución, en los contextos donde se precisa el problema. 

 

La principal metodología aplicada fue la cuantitativa con enfoque sociocrítico, mediante la 

aplicación de técnicas como la entrevista semiestructurada, encuesta sociodemográfica y 
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fichas de observación. Además, la aplicación de cuestionarios relacionados con la  FF-SL y 

McMaster para temas de hacinamiento. 

 

Entre los resultados más significativos se tiene que la principal afectación de las familias 

bajo condiciones de hacinamiento son las relacionadas con aspectos psicológicos y 

fisiológicos, pues la escaza privacidad de los miembros de las familias provocan estrés y 

afectaciones claras a la salud. Otro punto clave, fue la afectación de la comunicación afectiva 

entre sus integrantes, por lo que escenarios de afectos se reducen bajo estas condiciones. El 

vivir bajo estas condiciones, manifiestan generar un ambiente hostil entre los integrantes de 

las familias de una vivienda, por lo que prestar atención a estos aspectos, debe ser prioridad 

para las planificaciones de intervención. Finalmente, los efectos del hacinamiento, se 

evidencian en la vida cotidiana de los individuos, con claras afectaciones a su entorno, su 

vida laboral, y personal. 

 

Razmilic (2019) aborda una relación entre inmigración, vivienda y territorio como un 

proceso sinérgico en el cual el hacinamiento debe estudiarse y resolverse.  Establece una 

referencia clave en su contexto, el cual resulta en la diferencia entre cómo viven los 

inmigrantes en contraste con los locales, al menos en una primera instancia al arribo al país. 

Entre estas diferencias, postula, está la segregación residencial, hacinamiento y precariedad.  

 

La metodología principal de estudio radica en el procesamiento de información descriptiva 

y cartográfica a partir de los datos proporcionados por el censo nacional y entre los países de 

Perú, Bolivia, Argentina, Venezuela, Haití y Colombia. A partir del análisis cartográfico, se 

realizó un estudio comparativo durante las dos primeras décadas del nuevo milenio. 

 

Entre las principales conclusiones se tiene que la población inmigrante está concentrada en 

las regiones urbanas. Esta vive en condiciones de hacinamiento y a esto se le suma las 

precarias condiciones de la vivienda, problema que no logra solucionarse en el corto plazo 

debido a la reducción y/o escasez de los programas habitacionales.  

 

Los nuevos asentamientos a causa de la inmigración y la escasez de programas de 

vivienda, provocan que existan campamentos en espacios públicos, minimizando en estos 

aspectos el hacinamiento como medida de corto plazo. 
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Para Goretta (2020) en materia de pandemia y Covid-19, los problemas tanto de salud 

como habitacionales salen a relucir. Se pudo visualizar problemas de asentamientos 

irregulares en sectores urbanos, problemas en sistemas de salud pública y acceso a las 

medicinas de primer orden. Por lo que es necesario identificar cuales son las causantes 

principales para la propagación exponencial del Covid-19 en los sectores urbanos. 

 

Mediante un analisis descriptivo, documental y sociocrítico de los sectores del contexto 

urbano de Buenos Áires, se logró analizar aspectos principales entre dimensiones como la 

concentración y densidad de la población en áreas especificamente pobladas. 

 

Entre los principales resultados, se evidencia que la densidad no es la que prioritariamente 

afecta a la propagación exponencial del Covid-19, sino más bien las condiciones de la 

vivienda y el hacinamiento. La usencia de una adecuada infraestructura de las casas, pro voca 

que se compartan espacios exclusivos para el diario convivir, más las restricciones sociales de 

transitar con normalidad hace que se evidencia de mayor forma la dimension del 

hacinamiento. 

 

Para Álvarez Jiménez (2019), propone una relación entre afectaciones psicológicas y la 

problemática del hacinamiento en los territorios, por lo que el principal interés de la 

investigación radica en justificar al hacinamiento como detonante para que en las familias 

existan desequilibrios en cuanto a su psiquis. 

 

La metodología aplicada fue un análisis descriptivo de tablas de frecuencia e histogramas, 

en el cual, mediante la estimación de una muestra representativa, se logró generar 

representatividad de los resultados en el barrio objeto de estudio. 

 

Las principales conclusiones resultan ser la caracterización del hacinamiento como la 

carencia de espacios adecuados para un correcto convivir de los integrantes de las familias. 

Entre los factores que producen este problema están: ausencia de programas de viviendas, 

ausencia de planificación territorial, crecimiento desmedido de la población, desplazamiento 

social, factores económicos para adecuar la vivienda, y desintegración familiar. 
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2.2.Fundamentación teórica y Conceptual. 

 

Dentro del ámbito del hacinamiento, se debe entender dos enfoques claramente delimitados, 

un el factor demográfico y el otro asociado a las condiciones de la vivienda. El primero 

debido al crecimiento exponencial de la población, especialmente en lugares rurales o con 

escaza condición socioeconómica, y la segunda derivada de la estructura misma de las 

viviendas, donde la precariedad de sus componentes son un detonante clave para el problema 

de hacinamiento (Lentini, 2017).  

 

En relación a los componentes físicos, se precisa el diseño de la vivienda, el cual delimita la 

relación intrafamiliar, pues al no estar en óptimas condiciones, esto puede alterar su 

comportamiento, volviéndolos hostiles en algún momento. A esto se suma, la limitada 

condición socioeconómica, en cual condiciona la construcción de nuevas áreas en la vivienda, 

con el fin de brindar facilidades a cada uno de los integrantes. Por otro lado, existen 

componentes de carácter social, el cual se refieren a la densidad habitacional de la vivienda, 

cuando directamente se asocia con el número de los integrantes y el área de espacio 

disponible de la vivienda (Puga, 1983).  

 

En relación a la variable hacinamiento, existen múltiples formas de precisarla, de integrantes 

por cama, integrantes por cuarto, familias por viviendas y viviendas por terrenos. Cada una 

de ellas son ampliamente conocidas y aceptadas, pero la más común es la que se refiere más 

de tres o cuatro personas que comparten una misma habitación (Iglesias de Ussel, 1993).  

 

A partir de este contexto, se puede referir que no existe un solo concepto que defina al 

hacinamiento, más bien existen muchas combinaciones de criterios que resultan válidas y que 

se pueden emplear a partir de un determinado espacio o lugar geográfico. 

 

Para DGEyC (2022) el hacinamiento es una medida en la cual se registran más de tres 

personas por habitación de la vivienda objeto de estudio. Además, sugiere que una situación 

de hacinamiento, como para tener en cuenta de posibles problemas, se puede registra a partir 

de dos o tres personas por habitación. 

 

Para el caso del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010), y en una 

conceptualización que no dista de diferencia con la anterior, menciona que las condiciones de 
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hacinamiento se dan en viviendas donde se registran más de tres personas por habitación 

exclusiva para dormir. 

 

Uno de los factores claves para el incremento de las condiciones de hacinamiento resulta ser 

la territorialidad, con el cual el ser humano se siente bien identificado. Es allí, donde los 

asentamientos humanos, al momento de querer expandirse, atribuyen las condiciones 

socioeconómicas para asentarse en lugares ilegales, y es allí donde más adelante se 

evidencian problemas de hacinamiento entre las familias, por lo que es necesario, una 

adecuada planificación del territorio (Cruz, 2017).  

 

El mismo autor, años más tarde, postula que de mantenerse las condiciones de hacina miento, 

dentro de las familias se producirán ciertas afectaciones, tanto en la parte psicológica como 

física, pues el hecho de la concentración de personas en una misma habitación, con bajos 

recursos para solucionar, incide en la parte emocional y comportamiento de todos, existiendo 

tensión, alteraciones de la química, que desde la salud, la psiquis, violencia , estrés, entre 

otros comportamientos salen a relucir (Cruz, 2019). 

 

Para Opotow (2006), el hacinamiento es un problema altamente social, donde existen 

consecuencias muy graves para la sociedad con matices económicos aceptables. Es claro 

identificar las condiciones de hacinamiento en las viviendas, pero se debe analizar aún más 

cuales son las causas que origina ese problema. Una de ellas es la pobreza, no se puede 

analizar el hacinamiento sin mencionar las dimensiones de esta, son variables que resultar ser 

altamente relacionadas.  

 

Maldonado-Méndez (2018) menciona que es un problema que no es exclusivo de las 

viviendas, se puede evidenciar tanto en las escuelas, cárceles, centros de rehabilitación de 

sustancias ilegales, hospitales, entre otros. Cada uno de ellos, tienen sus razones en las cuales 

se puede originar de gran medida este problema.  

 

Para Arturo (2013), vivir en condiciones de no hacinamiento, incide positivamente en el 

individuo, pues aumenta la estabilidad de la familia, de la psiquis, de las emociones, de la 

salud, disminuye el estrés y aumenta la cohesión social. La autoestima de cada uno de los 

miembros de la familia se incrementa, al tener su espacio para vivir y expresarse.   
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Para Boamah (2014), menciona que las condiciones socioeconómicas influyen mucho en las 

condiciones del hacinamiento, pues al tener limitados recursos, las viviendas que son 

construidas en lugares ilegales, son mal planificadas y por ende propensas a sufrir 

alteraciones de hacinamiento, algo que no ocurre en las viviendas donde existe una 

planificación y condiciones socioeconómicas medias. 

 

Otras de las razones es la cultura y el aumento indiscriminado de la familia, los cuales se 

condicionan a caer en hacinamiento bajo las siguientes circunstancias: niveles de ingresos, 

grado de informalidad, tamaño del hogar, escolaridad, estabilidad laboral, seguridad social, 

uso de suelo, entre otros. 

 

En estos aspectos culturales y religiosos de la sociedad, Brañas Garza y Neuman (2007) 

manifiestan que el hecho de vivir una infancia religiosa tradicionalista por parte de las 

mujeres, condiciona a que tengan hijos, lo que posteriormente, si no se tiene las condiciones 

necesarias, compartirán habitaciones, lo cual resulta en un potencial hacinamiento.  

 

Para Akesson (2014), el garantizar a la familia vivir en condiciones de no hacinamiento 

induce en seguridad, brinda un espacio de confort y de privacidad única para el desarrollo de 

la persona y de las relaciones interpersonales, se reduce la violencia y se experimentas 

prácticas que fomenten la unión entre familias. Pero una condición contraria, donde l a 

vivienda se transforma en jaulas para vivir, se muestra el irrespeto a la familia, no existe 

privacidad, las relaciones personales se tornan hostiles, la salud y la paz se alteran, es algo 

que se evidencia no en el corto, sino más bien mediano y largo plazo en las familias.  

 

Coincide Filali (2012), el cual manifiesta que la vivienda tiene un significativo impacto en el 

bienestar del ser humano, en la salud, la educación, la seguridad, pues es una protección de 

los elementos naturales y sociales que existen en una sociedad. En este espacio, para los 

integrantes menores, resultan ser espacios donde se forjan las personalidades, la identidad 

como ser humano digno de una sociedad, alguien que pensará que de adulto estas mismas 

condiciones deben darse para mantener ese bienestar. Esto es un contexto de no 

hacinamiento, condiciones adversas a estas, o de alteraciones previas, tendrían una reacción 

completamente perjudicial para las familias.  
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Para García-Moyantes (2017), las afectaciones físicas de los miembros de las familias a causa 

del hacinamiento, pueden ir desde enfermedades de estrés, dolores de cabeza, insomnio, entre 

otras. Cada una de estas condiciones adversas provoca alteraciones en el comportamiento 

interno de los familiares, al punto de ser hostil el contexto donde se vive.  

 

En cambio, López (2019) manifiesta que son más intensas las condiciones adversas en los 

miembros de las familias a las que afecta de manera psicológica, pues alterar la paz mental, 

implica vivir en condiciones inhumanas, que pueden culminar en episodios de violencia 

intrafamiliar por perder la perspectiva de vida. 

 

Para Cárdenas y Retamal (2014) los efectos psicológicos de los integrantes de las familias a 

causa del hacinamiento, provocan que el sujeto presente baja autoestima y se limite a pensar 

en que salir de ese estado es imposible, alterando su diario vivir. Esto implica una saturación 

percibida por el integrante de la familia en su mente, en su status, y en su tranquilidad.  

 

En relación a los niños y niñas de las familias en estado de hacinamiento, de acuerdo con 

Quispe (2018), manifiesta que existe una relación directa entre los aumentos de estas 

condiciones con la agresividad de los infantes, y que, al estar en un estado de incomprensión, 

inestabilidad, busque otras alternativas para suplir dicha condición, por lo que cualquier 

forma de salir del hacinamiento, un ambiente negativo, lo verá como positivo. Estas vías 

provocan un modelo de adulto con conductas agresivas, donde será visto como condición 

normal.  

 

La pérdida del control del individuo en su diario vivir es común en las familias que viven en 

hacinamiento, pues manifiestan Schimidt y Keating citado en Quispe (2018) que los 

miembros de las familias están limitados a tener una capacidad para controlar su 

comportamiento en un contexto diferente, perdiendo así las nociones del entorno, 

involucrando con sus alteraciones la cohesión social en la que se pueda estar inmerso. Entre 

las principales conductas que está inmerso el individuo están: control conductual, el cual 

imposibilita al sujeto realizar elecciones responsables para materializar metas en la vida; 

control cognitivo, pensará que es normal vivir en condiciones de hacinamiento o que la 

violencia justifica cualquier razonamiento para resolver un problema; y el control decisional, 

el cual involucra que no tome decisiones en cambiar su contexto habitacional, por lo que 

manifiesta su control violento como modo se supervivencia.  
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3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1.Tipo de investigación. 

 

La presente investigación es de tipo cuantitativo, pues se procede a analizar cada una de las 

dimensiones que determinan a la variable hacinamiento a través de procesos estadísticos 

numéricos univariado, bivariados y análisis de fiabilidad del instrumento de levantamiento de 

información a aplicar en el territorio. 

 

3.2.Alcance de la investigación. 

 

El alcance de la investigación es descriptivo, pues a partir de lo referido tanto en el 

problema como en los objetivos, se debe caracterizar a la variable hacinamiento a partir de 

procesos estadísticos donde se aplican tablas de frecuencia, contingencia y comprobaciones 

de fiabilidad.   

 

De acuerdo con Hernández-Sampieri. R y Mendoza, C. (2018), al momento de referirse al 

alcance descriptivo, resulta implícito que previo a estos procesos, se haya realizado una 

investigación diagnóstica, pues los alcances son secuenciales, estructurados y no excluyentes. 

 

A partir de ello, el aspecto diagnóstico del problema de investigación se basa en identificar 

la actual condición del hacinamiento en los hogares de la parroquia Santa Rosa. 

 

3.3. Operacionalización de las variables  

 

La operacionalización implica la desagregación conceptual de la variable de estudio a 

partir de su definición. Esto con el fin de construir un instrumento de recolección de datos 

que incluya todas las dimensiones e indicadores derivadas de la variable objeto de estudio 

(Hernández-Sampieri. R & Mendoza, C., 2018). 

 

Para el caso de la variable hacinamiento, se precisa incluir un concepto referente clásico de 

lo que fundamenta la base principal de esta condición, la cual resulta ser: 
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“Un estado experiencial en el que el individuo percibe una restricción espacial y 

experimenta de estrés psicológico y/o fisiológico” (Stokols, 1972). 

 

Mediante esta conceptualización, se identifican dos dimensiones que fundamentan a la 

variable de hacinamiento, estas son: restricción espacial y experiencia de estrés psicológico 

y/o fisiológico. 

 

A partir de estas dimensiones, se construyeron 10 indicadores que resultan factibles en 

cuento a su nivel de medición. Y con ello, se formularon 12 preguntas que se integraran en un 

instrumento de levantamiento de información primario. Los detalles de la matriz de 

operacionalización, se pueden revisar en el Anexo 1. 

 

3.4.Población, muestra y periodo de estudio. 

 

A partir de los objetivos específicos formulados, se precisan establecer dos poblaciones 

primarias con enfoques diferenciados. 

 

En relación al objetivo uno, se pretende diagnosticar la situación de hacinamiento a partir 

de las cifras del Censo de Población y Vivienda 2010, por lo que su desagregación de datos 

implica tomar como población única y total a toda la parroquia. Según el Censo para el 2010 

el total de habitantes asciende a 8,900 (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010). 

 

Mientras que para el objetivo dos, donde se pretenden diagnosticar la situación actual del 

hacinamiento en los hogares, al ser información in-situ de carácter primario, es necesario 

desagregar la población total de la parroquia por una unidad territorial menos, es deci r por 

barrios. A continuación, se citan los barrios y el total de sus habitantes: 

 

Tabla 1. Población de la parroquia Santa Rosa desagregada por barrios 

Barrios Población 

15 de Noviembre 400 

La Concepción 1,500 

1ro de Enero 3,500 

12 de Octubre 1,368 

15 De Julio 1,660 

Reales Tamarindo 850 
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Barrios Población 

Unión y Progreso 250 

Milina 800 

Conchas Municipales 800 

Total 11,128 

Fuente: Directivas de los Comités Barriales de la Parroquia Santa Rosa, Julio 2022. 

 

Para el caso de la primera población, proporcionada por el Censo INEC (2010), no es 

necesario extraer una muestra, pues se procesarán los datos generales para toda la parroquia. 

Para la población dos, al ser un total de 11,128 habitantes, es necesario aplicar una técnica de 

muestreo para extraer un sub conjunto de la población. Además, se debe garantizar 

representatividad de los datos y generalización de los resultados, por lo que se aplicará una 

técnica de muestreo probabilística. Como la población total de la parroquia está desagregada 

por barrios, se requiere aplicar un muestreo probabilístico estratificado (ME), este garantiza 

que se extraiga de manera proporcional una muestra para cada estrato (barrio) en la que esté 

dividida la población inicial. A continuación, el proceso: 

 

Tabla 2. Distribución de la población por barrio en la parroquia Santa Rosa 

Barrios 
15 de 

Noviembre 
La 

Concepción 
1ro de 
Enero 

12 de 
Octubre 

15 De 
Julio 

Reales 
Tamarindo 

Unión y 
Progreso 

Milina 
Conchas 

Municipales 

Habitantes 400 1,500 3,500 1,368 1,660 850 250 800 800 

Total 11,128 

Fuente: Directivas de los Comités Barriales de la Parroquia Santa Rosa, Julio 2022. 

 

Tal como se puede observar en los datos de la Tabla 2, la población inicial está dividida o 

estratificada, por lo que posee características heterogéneas.  

 

El proceso para aplicar el ME resulta factible en dos fases. La primera tratar a la población 

con características homogéneas, es decir sin divisiones, para extraer una muestra general 2. Y 

la segunda, a partir de esta muestra general, se aplica la fórmula de Afijación Proporcional 

(AP) para garantizar, que en cada una de las estratificaciones (barrios), se seleccione una 

muestra representativa (Muñoz Loayza, 2018). El proceso, a continuación: 

 

Para la primera fase, se aplicará la fórmula del MAS citada bajo la siguiente referencia:  

 
2 Esta muestra general se calcula a partir de la técnica de muestreo probabilístico Aleatorio Simple (MAS) 

(Muñoz Loayza, 2018). 
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𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
         (1) 

 

Donde: 
 

N; Población (habitantes) de la parroquia Santa Rosa (2022): 11,128. 

Z; Valor Z de distribución normal: 1.96 

P; Probabilidad de éxito: 0.5 

Q; Probabilidad de fracaso: 0.5 

E: Error estadístico: 0.05 

 
El resultado de aplicar la fórmula (1) es de 371 habitantes. Una vez determinada la muestra 

general, se precisa calcular la muestra desagrada por cada uno de los barrios. Para este 

proceso, se aplicará la formula (2) de AP. El resultado a continuación: 

 

𝑛𝑒 =  
𝑁𝐿

𝑁
∗ 𝑛         (2) 

 

Donde: 
 

ne; Muestra a extraer por cada estrato/parroquia. 

NL: Total de habitantes en cada uno de los barrios de la parroquia (Ver Tabla 2). 

N; Población (habitantes) de la parroquia Santa Rosa (2022): 11,128. 

n; Resultado de aplicar la fórmula (1): 371 habitantes a seleccionar. 
 

Tabla 3. Aplicación del ME por barrios de la parroquia 
Criterios de 
la fórmula 

15 de 
Noviembre 

La 
Concepción 

1ro de 
Enero 

12 de 
Octubre 

15 De 
Julio 

Reales 
Tamarindo 

Unión y 
Progreso 

Milina 
Conchas 

Municipales 

NL 400 1,500 3,500 1,368 1,660 850 250 800 800 

n  371 

ne 13 50 117 46 55 28 8 27 27 

Fuente: Directivas de los Comités Barriales de la Parroquia Santa Rosa, Julio 2022. 

 

El resultado de aplicar la técnica del ME se puede verificar en la Tabla 3 fila 

correspondiente al ne. Estos valores representan la cantidad de habitantes a las que se debe 

levantar información. 

 

3.5.Técnicas e instrumentos de levantamiento de información. 

 

La investigación al ser de tipo cuantitativo y de alcance descriptivo, se precisa aplicar la 

técnica de la encuesta para el levantamiento de información in situ. El instrumento aplicado a 

partir de esto, se construirá con base en las dimensiones de la variable “Hacinamiento”  
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descritas en la matriz de operacionalización, las cuales son: Restricción Espacial, Estrés 

Psicológico y Fisiológico. 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El análisis de los resultados, a partir de los objetivos específicos, se los realizará bajo dos 

perspectivas. En la primera se procesarán los datos secundarios obtenidos en el Censo de 

Población y Vivienda INEC (2010) para la parroquia de Santa Rosa y en relación al 

hacinamiento. En la segunda parte, se procesarán los datos primarios levantados a partir de la 

técnica de la encuesta aplicada in situ.  

 

Para validar la fiabilidad de los resultados obtenidos mediante la técnica de la encuesta, se 

aplica el test del Alpha de Cronbach, el cual es un indicador que toma valores entre cero (0) y 

uno (1) y mide la confiabilidad de un conjunto de datos y variables pertenecientes a un 

constructo teórico referido en un cuestionario e instrumento de levantamiento de información. 

Mientas el valor del test sea cercano a uno (1), la confiabilidad de los datos obtenidos será 

mayor (Welch y Comer, 1988). A continuación, los resultados: 

 

Tabla 4. Resultado de aplicación del test de fiabilidad 

Alpha de Cronbach 

0.8014 

                                        Fuente: Datos procesados a través del programa SPSS. 

 

 

De acuerdo con el resultado de aplicar el test de fiabilidad de Alpha de Cronbach, el valor del 

indicador es cercano a uno (1), por lo que se concluye que los datos obtenidos a partir del 

constructo teórico del instrumento de levantamiento de información resultan confiables para 

procesar e interpretar resultados y conclusiones.  

 

A partir de estos resultados, se procede a analizar los datos primarios bajo criterios univariado 

y bivariado a partir de las referencias poblacionales y muestrales. A continuación, los 

resultados de las dos fases procesales: 
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Hacinamiento de los hogares de la parroquia Santa Rosa a partir de las cifras del Censo 

de Población y Vivienda del 2010. 

 

Población con discapacidad 

 

Tabla 5. Frecuencia de la variable "Personas con discapacidad" 
  

Parroqui

a 

Posee discapacidad  
Total 

Si No 

Santa Rosa 452 8,510 8,962 

Porcentaje 5.04% 94.96% 100.00% 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

 

 

 

Figura 1. Histograma de la variable "Personas con discapacidad" 

 

 

De acuerdo con los datos de la Tabla 5 y Figura 1, tan solo el 5.04% de la población posee 

algún tipo de discapacidad. 
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Trabaja como: 

 

Tabla 6. Frecuencia de la variable "Trabaja como" 

Parroquia 

Empleado/a u obrero/a del 
Estado, Gobierno, 

Municipio, Consejo 
Provincial, Juntas 

Parroquiales 

Empleado/a 

u obrero/a 
privado 

Jornalero/a 
o peón 

Patrón/a Socio/a 
Cuenta 
propia 

Trabajador/a 

no 
remunerado 

Empleado/a 
doméstico/a 

Se ignora Total 

Santa Rosa 175 864 338 98 22 1,000 84 47 53 2,681 

Porcentaje 6.53% 32.23% 12.61% 3.66% 0.82% 37.30% 3.13% 1.75% 1.98% 100.00% 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

 

 

 

Figura 2. Histograma de la variable "Trabaja como" 

 

 

De acuerdo con los datos de la Tabla 6 y Figura 2, gran parte de la población de la parroquia 

trabaja por cuenta propia y es empleado u obrero privado. Esto limita significativamente las 

condiciones óptimas de ingresos para una vida digna, pues los recursos que ingresan bajo 

estas características no resultan ser relevantes. 
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Estado civil 

 

Tabla 7. Frecuencia de la variable "Estado civil" 

Parroquia Casado/a Unido/a Separado/a Divorciado/a Viudo/a Soltero/a Total 

Santa Rosa 3,050 992 241 17 245 1,938 6,483 

Porcentaje 47.05% 15.30% 3.72% 0.26% 3.78% 29.89% 100.00% 

             Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

 

 

 

Figura 3. Histograma de la variable "Estado civil" 

 

 

A partir de los datos de la Tabla 7 y Figura 3, más de la mitad de la población resulta tener 

algún tipo de relación de pareja, bajo condiciones legales de matrimonio o unión de hecho. Es 

una cifra significativa en relación a la cantidad total de habitantes en la parroquia. 
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Número de hijos(as) que habitan en la vivienda 

 

Tabla 8. Frecuencia de la variable "Número de hijos(as) que habitan la vivienda" 

Número de hijos(as) Porcentaje 

Ninguno 5 0.22% 

1 390 17.50% 

2 489 21.95% 

3 426 19.12% 

4 366 16.43% 

5 226 10.14% 

6 120 5.39% 

7 113 5.07% 

8 43 1.93% 

9 31 1.39% 

10 11 0.49% 

11 1 0.04% 

12 6 0.27% 

13 1 0.04% 

Total 2,228 100.00% 

             Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

 

 

Figura 4. Histograma de la variable "Número de hijos(as) que habitan la vivienda" 

 

A partir de los datos de la Tabla 8 y Figura 4, gran parte de las familias (85.14%) que habitan 

en la parroquia viven con una cifra significativa de hijos en sus hogares, entre uno y cinco 

hijos. 
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Edad de la madre cuando tuvo su primer hijo(a) 

 

Tabla 9. Frecuencia de la variable "Edad de la madre cuando tuvo su primer hijo(a)" 

Edades Madres  Porcentaje 

12-15 256 11.87% 

16-19 1,009 46.78% 

20-23 568 26.33% 

24-27 201 9.32% 

28-31 62 2.87% 

32-35 31 1.44% 

36-39 20 0.93% 

40-43 6 0.28% 

44-47 1 0.05% 

48-51 3 0.14% 

Total general 2,157 100.00% 

             Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

 

 

 

Figura 5. Histograma de la variable "Edad de la madre cuando tuvo su primer hijo(a)" 

 

A partir de los datos de la Tabla 9 y Figura 5, se puede observar una cifra significativa de la 

población femenina que se convirtió en madre a muy temprana edad, alrededor del 46% entre 

16 y 19 años; con el 26% madres entre 20 y 23 años; y, una cifra alarmante las madres entre 

12 y 15 años. 
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Nivel de instrucción más alto 

 

Tabla 10. Frecuencia de la variable "Nivel de instrucción más alto" 

Nivel de instrucción más alto Población Porcentaje 

Ninguno 321 3.95% 

Centro de Alfabetización 63 0.78% 

Pre escolar 107 1.32% 

Primario 4,175 51.36% 

Secundario 1,236 15.20% 

Educación Básica 1,324 16.29% 

Educación Media 407 5.01% 

Ciclo Postbachillerato 44 0.54% 

Superior 374 4.60% 

Postgrado 25 0.31% 

Se ignora 53 0.65% 

Total 8,129 100.00% 

             Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

 

 

Figura 6. Histograma de la variable "Nivel de instrucción más alto" 

 

Con base en los resultados de la Tabla 10 y Figura 6, se puede verificar con el más del 50% 

de la población que solo posee nivel de instrucción primario. 
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Seguridad social 

 

Tabla 11. Frecuencia de la variable "Seguridad Social" 

Seguro social Población Porcentaje 

Seguro ISSFA 14 0.22% 

Seguro ISSPOL 1 0.02% 

IESS Seguro general 303 4.67% 

IESS Seguro voluntario 15 0.23% 

IESS Seguro campesino 7 0.11% 

Es jubilado del 

IESS/ISSFA/ISSPOL 
37 0.57% 

No aporta 5,892 90.88% 

No declarado 214 3.30% 

Total 6,483 100.00% 

             Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

 

 

 

Figura 7. Histograma de la variable "Seguridad Social" 

 

 

De acuerdo con los datos de la Tabla 11 y Figura 7, más del 90% de la población de la 

parroquia no posee ningún tipo de seguro social, por lo que no tiene beneficios inmediatos de 

atención hospitalaria, consultas médicas y medicines, y de manera prospectiva renta por 

jubilación. 
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Dormitorios exclusivos para dormir 

 

Tabla 12. Frecuencia de la variable "Dormitorios exclusivos para dormir" 

Dormitorios Vivienda Porcentaje 

0 179 8.57% 

1 963 46.12% 

2 538 25.77% 

3 289 13.84% 

4 78 3.74% 

5 27 1.29% 

6 10 0.48% 

7 1 0.05% 

8 1 0.05% 

9 0 0.00% 

10 1 0.05% 

11 0 0.00% 

15 1 0.05% 

16 0 0.00% 

Total 2,088 100.00% 

             Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

 

 

Figura 8. Histograma de la variable "Dormitorios exclusivos para dormir" 

 

 

A partir de los datos de la Tabla 12 y Figura 8, se puede apreciar que en las viviendas de la 

parroquia, más del 94% posee entre cero (0) y tres (3) cuartos exclusivos para dormir. 
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Dispone de instalaciones y/o duchas para bañarse  

 

Tabla 13. Frecuencia de la variable "Instalaciones y/o duchas para bañarse" 

Parroquia 
De uso 

exclusivo del 

hogar 

Compartido 

con varios 

hogares 

No tiene Total 

Santa Rosa 968 642 478 2,088 

Porcentaje 46.36% 30.75% 22.89% 100.00% 

             Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

 

 

 

Figura 9. Histograma de la variable "Instalaciones y/o duchas para bañarse" 

 

 

Con base en los resultados de la Tabla 13 y Figura 9, más del 50% de las viviendas de la 

parroquia comparten las instalaciones y/o duchas con otros hogares o simplemente cuentan 

con este espacio. 

 

 

 

46.36%

30.75%

22.89%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

De uso exclusivo del hogar Compartido con varios
hogares

No tiene



39 

 

Personas que duermen en una misma habitación 

 

Tabla 14. Frecuencia de la variable "Personas duermen en una misma habitación" 
Personas en una 

habitación para dormir 
Viviendas Porcentaje 

0 136 6.51% 

1 85 4.07% 

2 182 8.72% 

3 303 14.51% 

4 411 19.68% 

5 397 19.01% 

6 261 12.50% 

7 156 7.47% 

8 63 3.02% 

9 32 1.53% 

10 28 1.34% 

11 10 0.48% 

12 6 0.29% 

13 7 0.34% 

14 5 0.24% 

15 2 0.10% 

16 2 0.10% 

17 1 0.05% 

18 1 0.05% 

Total 2,088 100.00% 

             Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

 

 

Figura 10. Histograma de la variable "Personas duermen en una misma habitación" 

 

De acuerdo con los datos de la Tabla 14 y Figura 10, más del 66% de las viviendas viven en 

condiciones de hacinamiento, pues poseen más de tres integrantes de la familia por cuarto 

para dormir. 
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Condiciones de la vivienda 

 

Tabla 15. Frecuencia de la variable "Condiciones de la vivienda" 

Parroquia Bueno Regular  Malo Total 

Santa Rosa 407 1254 427 2088 

Porcentaje 19.48% 60.07% 20.45% 100.00% 

             Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

 

 

 

Figura 11. Histograma de la variable "Condiciones de la vivienda" 

 

 

De acuerdo con los datos de la Tabla 15 y Figura 11, más del 80% de las viviendas de la 

parroquia no poseen condiciones óptimas para vivir, considerándolas entre regular y malo. 
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Situación actual del hacinamiento en los hogares de la parroquia Santa Rosa mediante 

levantamiento de información primario cuantitativo. 

 

P1: ¿Usted cree que vive en condiciones de hacinamiento? 

 

Tabla 16. Frecuencia de la variable "Condiciones de hacinamiento" 

Criterio Habitantes Porcentaje 

Si 239 64.42% 

No 108 29.11% 

Desconoce 24 6.47% 

Total 371 100.00% 

Fuente: Levantamiento de información in situ, Julio 2022. 

 

 

 

Figura 12. Histograma de la variable "Condiciones de hacinamiento" 

 

A partir de la información de la Tabla 16 y Figura 12, más del 60% de los encuestados 

manifiestan que viven en condiciones de hacinamiento en la parroquia. 

 

A partir de este contexto, los resultados se referirán a este porcentaje, es decir 239 habitantes. 

Cabe indicar que para definir representatividad de la muestra, de cada barrio se seleccionarán 

las viviendas con un representante3, el cual será el informante a encuestar. 

 

 
3 En función de la distribución proporcional del ME antes aplicado. 
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P2: ¿Cuántas familias habitan en esta vivienda? 

 

 

Tabla 17. Frecuencia de la variable "Familias que habitan en la vivienda" 

Criterio Habitantes Porcentaje 

Solo 1 56 23.43% 

Entre 2 y 3 175 73.22% 

Mayor a 4 8 3.35% 

Total 239 100.00% 

Fuente: Levantamiento de información in situ, Julio 2022. 

 

 

 

Figura 13. Histograma de la variable "Familias que habitan en la vivienda" 

 

 

A partir de los datos de la Tabla 17 y Figura 13, en más del 73% de las viviendas existen 

entre dos y tres familias habitándola.  
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P3: ¿Cuántos integrantes en total habitan en la vivienda? 

 

Tabla 18. Frecuencia de la variable "Integrantes que habitan la vivienda" 

Criterio Habitantes Porcentaje 

Menor o igual a 2 12 5.02% 

Entre 3 y 5 44 18.41% 

Entre 6 y 9 87 36.40% 

Mayor a 9 96 40.17% 

Total 239 100.00% 

Fuente: Levantamiento de información in situ, Julio 2022. 

 

 

 

Figura 14. Histograma de la variable "Integrantes que habitan la vivienda" 

 

 

De acuerdo con los datos de la Tabla 18 y Figura 14, más del 76% de las viviendas poseen 

más de seis (6) integrantes en total habitando bajo un mismo techo. 
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P4: ¿Cuántas habitaciones exclusivas para dormir posee la vivienda? 

 

 

Tabla 19. Frecuencia de la variable "Habitaciones exclusivas para dormir" 

Dormitorios Vivienda Porcentaje 

0 6 2.51% 

1 87 36.41% 

2 106 44.36% 

3 28 11.72% 

4 9 3.74% 

5 2 0.84% 

Más de 6 1 0.42% 

Total 239 100.00% 

Fuente: Levantamiento de información in situ, Julio 2022. 

 

 

 

Figura 15. Histograma de la variable "Habitaciones exclusivas para dormir" 

 

 

Con base en los resultados de la Tabla 19 y Figura 15, existen más del 80% de las viviendas 

que tan solo poseen entre dos (2) y tres (3) habitaciones exclusivas para dormir. 
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P5: ¿Cuántos integrantes de la vivienda duermen en las habitaciones exclusivas para 

pernoctar? 

 

Tabla 20. Frecuencia de la variable "Personas que duermen en una misma habitación" 
Personas en una habitación 

para dormir 
Viviendas Porcentaje 

0 14 5.86% 

1 5 2.09% 

2 8 3.35% 

3 12 5.02% 

4 42 17.57% 

5 64 26.78% 

6 48 20.08% 

Mayor a 6 46 19.25% 

Total 239 100.00% 
Fuente: Levantamiento de información in situ, Julio 2022. 

 

 

 

Figura 16. Histograma de la variable "Personas que duermen en una misma habitación" 

 

 

De acuerdo con los resultados de la Tabla 20 y Figura 16, más del 80% de las viviendas 

poseen condiciones de hacinamiento bajo datos cuantitativos absolutos, ya no de solo 

percepción como lo referido en la primera pregunta del cuestionario. 

 

5.86%

2.09%
3.35%

5.02%

17.57%

26.78%

20.08%
19.25%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

0 1 2 3 4 5 6 Mayor a 6



46 

 

 

P6: ¿Ha tenido alteraciones a su paz mental en los últimos meses? 

 

 
 

Tabla 21. Frecuencia de la variable "Alteraciones de la paz mental” 

Criterio Habitantes Porcentaje 

Si 145 60.67% 

No 62 25.94% 

Desconoce 32 13.39% 

Total 239 100.00% 

Fuente: Levantamiento de información in situ, Julio 2022. 

 

 

 

Figura 17. Histograma de la variable "Alteraciones de la paz mental” 

 

 

A partir de los datos de la Tabla 21 y Figura 17, más del 60% de los encuestados manifiestan 

haber sufrido alguna alteración en su paz y salud mental durante los últimos años. Sugieren 

que unas de las causas pueden ser las condiciones en las que viven en su hogar. 
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P7: ¿Ha tenido alteraciones a sus emociones en los últimos meses? 

 

 

Tabla 22. Frecuencia de la variable "Alteraciones en las emociones" 

Criterio Habitantes Porcentaje 

Si 123 51.46% 

No 95 39.75% 

Desconoce 21 8.79% 

Total 239 100.00% 

Fuente: Levantamiento de información in situ, Julio 2022. 

 

 

 

Figura 18. Histograma de la variable "Alteraciones en las emociones" 

 

 

De acuerdo con la información de la Tabla 22 y Figura 18, más del 50% de los encuestados 

manifiestan haber tenido alteraciones en sus emociones en los últimos meses. Gran parte 

manifiestan que una de las causas puede ser por las condiciones en las que viven. 
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P8: ¿Ha sufrido algún quebranto en su salud a causa de las condiciones de la vivienda? 

 

Tabla 23. Frecuencia de la variable "Quebranto en la salud a causa de las condiciones de la 

vivienda" 

Criterio Habitantes Porcentaje 

Si 132 55.23% 

No 95 39.75% 

Desconoce 12 5.02% 

Total 239 100.00% 

Fuente: Levantamiento de información in situ, Julio 2022. 

 

 

 

Figura 19. Histograma de la variable "Quebranto en la salud a causa de las condiciones de 

la vivienda" 

 

 

Con base en los resultados de la Tabla 23 y Figura 19, y haciendo referencia directamente 

sobre la salud y las condiciones de hacinamiento en las que se vive, más del 50% de los 

encuestados manifiestan que sus quebrantos de salud tuvieron en algún momento relación con 

los problemas que se derivan del hacinamiento. 
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P9: ¿Actualmente tiene limitaciones económicas en su vivienda? 

 

Tabla 24. Frecuencia de la variable "Limitaciones económicas" 

Criterio Habitantes Porcentaje 

Si 212 88.70% 

No 27 11.30% 

Total 239 100.00% 

Fuente: Levantamiento de información in situ, Julio 2022. 

 

 

 

Figura 20. Histograma de la variable "Limitaciones económicas" 

 

 

Según los resultados de la Tabla 24 y Figura 20, más del 88% de los encuestados manifiestan 

tener problemas o limitaciones económicas. 
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P10: ¿En los últimos meses ha sufrido escenarios de problemas intrafamiliares a causa de 

las condiciones en que vive? 

 

Tabla 25. Frecuencia de la variable "Problemas intrafamiliares" 

Criterio Habitantes Porcentaje 

Si 168 70.29% 

No 71 29.71% 

Total 239 100.00% 

Fuente: Levantamiento de información in situ, Julio 2022. 

 

 

 

Figura 21. Histograma de la variable "Problemas intrafamiliares" 

 

 

De acuerdo con la información de la Tabla 25 y Figura 21, más del 70% de los encuestados 

han sufrido escenarios de problemas intrafamiliares a causa de las condiciones de 

hacinamiento en las que se vive. 
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P11: ¿En los últimos meses ha sufrido de problemas personales afectando a terceros fuera 

del hogar generados por las condiciones actuales en las que vive? 

 

 

Tabla 26. Frecuencia de la variable "Problemas personales afectaron a terceros" 

Criterio Habitantes Porcentaje 

Si 98 41.00% 

No 141 59.00% 

Total 239 100.00% 

Fuente: Levantamiento de información in situ, Julio 2022. 

 

 

 

Figura 22. Histograma de la variable "Problemas personales afectaron a terceros" 

 

 

De acuerdo con los datos de la Tabla 26 y Figura 22, gran parte de los encuestados no ha 

afectado a terceros (fuera del hogar) a causa de sus problemas personales ocasionados por las 

condiciones en las que viven. 
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P12: ¿El vivir en hacinamiento, puede provocar en un futuro problemas más graves? 

Cuáles? 

 

Tabla 27. Frecuencia de la variable "Problemas futuros a causa del hacinamiento" 

Criterio Habitantes Porcentaje 

Si 205 85.77% 

No 34 14.23% 

Total 239 100.00% 

Fuente: Levantamiento de información in situ, Julio 2022. 

 

 

 

Figura 23. Histograma de la variable "Problemas futuros a causa del hacinamiento" 

 

 

A partir de los resultados obtenidos en la Tabla 27 y Figura 23, más del 85% de los 

encuestados manifiestan que, en un futuro de mantenerse las condiciones de hacinamiento en 

sus viviendas, pueden existir problemas más frecuentes y graves en el entorno familiar, entre 

los cuales citan: reducción en la calidad de vida, violencia intrafamiliar, tensiones familiares, 

depresión, estrés, entre otras. 
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5. DISCUSIÓN 

 

De manera teórica, se precisan condiciones problémicas que pueden condicionar el 

comportamiento de los individuos bajo condiciones de hacinamiento. Y es que aspectos 

negativos totalitarios, se debe recurrir a una solución imputable en los procesos de 

planificación territoriales, pues como se citó, parte en gran medida por los asentamientos 

irregulares que genera la movilidad social, tanto interna como externa. Pero, es importante 

identificar cual es la perspectiva del territorio parroquial objeto de estudio, para tratar de 

comprender, desde la parte teórica, su dinamismo. A continuación, el análisis contextual:  

 

A nivel parroquial, no existe una población significativa que presente algún tipo de 

discapacidad, sin embargo, las condiciones de hacinamiento en las que viven, pueden alterar 

sus condiciones, hasta el punto de ser insostenibles, pues se requieren ciertos cuidados diarios 

que bajo el estrés de hacinamiento, se tornan imposibles ser resueltos. 

 

La población de la parroquia, en cuanto a su forma de trabajar, gran parte de ella son lo 

realiza bajo la perspectiva de empleados u obreros y por cuenta propia. Esta última se refiere 

a la actividad de pesca, cuyo recurso destaca significativamente Santa Rosa. A pesar de las 

diversas fuentes de empleo, y condiciones de ingresos, estos no son canalizados en el 

bienestar de la familia, evitando con ello la mejora de las condiciones de vida a partir del 

rediseño de las viviendas para evitar este problema. 

 

Una de las variables que alerta las condiciones de hacinamiento, resulta ser el estado civil, 

pues gran parte de los habitantes de la parroquia manifiesta estar viviendo en unión libre o 

casados, por lo que es imperante que cada familia forme su hogar con una vivienda digna, 

pero este efecto no se evidencia en esta jurisdicción, pues al no tener recursos suficientes o 

bien canalizados, no se pueden trasladar a otras zonas habitacionales, por lo que se opta por 

vivir en la mima casa de sus padres o suegros, lo cual incrementa las condiciones de 

hacinamiento de manera exponencial. 

 

Cada uno de los matrimonios o parejas en unión de hecho, como toda familia, buscan tener 

hijos(as), lo cual es normal en esta zona del país, pero esta normalidad se pierde cuando los 

hijos nacen sin una planificación de por medio. En el caso de Santa Rosa, la mayoría de las 

viviendas poseen entre 2 y 7 hijos promedio, lo cual evidencia un detonante significativo para 
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que el problema de hacinamiento resulte innegable. Este medio complicado de convivencia 

puede alterar el comportamiento y desarrollo de los infantes, pues crecerán en un ambiente 

hostil, donde su relación dentro y fuera de la familia será complicada y agresiva. Tratarán de  

buscar una solución que los haga migrar de ese estado de estrés a uno más apacible, lo cual 

implica crecer y formarse fuera de la inspección de sus padres. 

 

La referencia anterior es clara, el comportamiento del desarrollo normal de los infantes 

resulta distorsionada, esto se evidencia de manera clara cuando el estudio se refiere a la edad 

de su primer hijo(a). Los resultados muestran significativamente que en la parroquia 

prevalece la edad entre 12 y 23 años, existiendo un mayor peso en las adolescentes de 16 y 19 

años. Gran parte de estas madres primerizas, velarán por sus hijos(as) solas, pues el problema 

del hacinamiento involucra que su comportamiento haya sido sin previa planificación, por lo 

que no crea compromisos de pareja, optando por ser abandonas por los padres de sus 

hijos(as), creando familias disfuncionales. 

 

La precariedad del estado social no tan solo se evidencia con el hacinamiento, sino también 

en condiciones de su preparación, donde gran parte de la población solo tiene educación 

primaria, esto limita considerablemente dimensionar los problemas sociales en los cuales se 

puede estar inmersos, tratándolos como cotidianos o simplemente generar conformismos en 

los habitantes.  

 

No existe una población con un seguro adecuado de vida, y es de esperar pues gran parte 

de los trabajadores de la parroquia realizan actividades propias. Esto complica aún más las 

condiciones de hacinamiento, pues al ser alteradas las condiciones de salud, no se tienen un 

apoyo médico que cubra de manera inmediata cualquier emergencia que surja.  

 

El problema de hacinamiento está arraigado en la parroquia, lo cual en el corto plazo la 

torna intratable. En el indicador de dormitorios exclusivos para dormir, se evidencia que gran 

parte de las viviendas poseen tan solo uno, dos y máximo tres habitaciones, lo cual muestra 

que la sobrepoblación no tiene un lugar digno donde pernoctar. 

 

A esto se le suma el hecho de que gran parte de las viviendas no poseen condiciones dignas 

en las habitaciones exclusivas para baño, de hecho, la mayoría comparte este lugar con otras 
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familias, o incluso manifiestan que no tienen esta habitación tan importante para conservar el 

aseo. 

 

De la misma forma, para corroborar que las condiciones de hacinamiento prevalecen en la 

parroquia, se evidencia un gran porcentaje de las viviendas donde existen tres y más personas 

por habitación, incluso llegar a existir en algunos casos hasta siete miembros de familia en un 

mismo cuarto. Esto complica las relaciones personales, pues no existe privacidad ni buen 

entorno social. 

 

No solo el baño posee limitaciones en cuanto a la vivienda, sino esta misma no genera las 

condiciones óptimas para tratar el problema del hacinamiento al menos en el corto plazo. 

Gran parte de las viviendas de la parroquia poseen condiciones entre regular y malo, lo cual 

aumenta exponencialmente la precariedad en condiciones de vida. 

 

Mientras que los datos cuantitativos hacen referencia que existe hacinamiento, la 

percepción que tienen sus integrantes de familia también lo corroboran, pues más de la mitad 

de los habitantes de la parroquia manifiesta vivir bajo condiciones de hacinamiento. 

 

Por vivienda, en la parroquia de Santa Rosa viven un promedio entre dos y tres familias, lo 

cual implica que el problema de hacinamiento está arraigado desde generaciones, y si no se 

planifica o incorpora este problema en las agendas territoriales, poco o nada se solucionará en 

el corto, mediano o largo plazo. 

 

Entre los efectos que produce vivir bajo condiciones de hacinamiento entre los habitantes 

de la parroquia de Santa Rosa, es sus alteraciones psicológicas y físicas que pueden surgir en 

algún momento de sus vidas. La mayoría de los habitantes de Santa Rosa manifiesta que su 

paz mental se ha alterado por condiciones en las que vive, además existe un daño a sus 

emociones como persona. Esto provoca estados de salud críticos, donde el estrés, las 

alteraciones al sistema gástrico y mental provocan tensiones familiares, preocupaciones por 

solventar los gastos médicos y medicinales, depresión, entre otros.  

 

Estos efectos no solo son físicos, sino que el ser humano se ve afectado en su psiquis, 

donde su paz se ve alterada, provocando pensamientos negativos como suicidio, querer 
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alejarse de la familia, formar sin pensar un hogar para migrar a otras circunstancias, e incluso 

violencia intrafamiliar. 

 

No tan solo los problemas del hacinamiento pueden alterar a la familia, gran parte de los 

habitantes de la parroquia manifiestan que esas condiciones adversas de vivir afectan también 

su comportamiento fuera del núcleo familiar, ya sea en el trabajo o en lugares externos, 

provocando episodios de alcoholismo o incluso al consumo de sustancia ilegales. 

 

El problema se muestra ya desde décadas en la parroquia, si bien es cierto se han reducido 

las cifras de hacinamiento a pesar del crecimiento exponencial de la población, aún persiste 

entre las familias.  

 

La ausencia de procesos de planificación territorial puede agravar este problema, pues al 

no invertir en programas habitacionales a bajo costo, no se mejorará en el mediano plazo y 

menos en un horizonte más extenso. Cada una de las falencias que se han detectado en el 

levantamiento de información primario y secundario, muestra una evidente persistencia del 

problema.  

 

Pero de nada sirve visualizar estos problemas si cuando existen levantamientos de 

información para crear las agendas de planificación territorial, se piensa en otros problemas 

irrelevantes en cuando a sus consecuencias.  

 

Entre las principales estrategias que se pueden aplicar para reducir el problema se cita: 

 

- Socializar los resultados de esta investigación con los principales representantes 

públicos, para que se visualice las condiciones del hacinamiento y su evolución a lo 

largo de esta última década. 

- Aplicar procesos de participación ciudadana, con el fin de actualizar las condiciones de 

la parroquia en los procesos de planificación territoriales del cantón, con el fin de que 

existan programas y proyectos vinculados a esta problemática.  

- Definir los modelos de gestión comunitarias, con las cuales se puede generar espacios 

de seguimiento a los problemas que pueden derivarse en las familias a causas del 

hacinamiento. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El hacinamiento, como se evidenció en las referencias teóricas, es un problema de orden 

social, que implicar muchos aspectos adversos a cada uno de los miembros de las familias 

que viven bajo esta condición.  

 

La parroquia Santa Rosa no es la excepción de este problema, las condiciones se 

evidencian desde hace años, pero es necesario visibilizarlos mediante investigaciones, 

proyectos de vinculación y otros instrumentos, con el fin de que las posibles causas sean 

solventadas e incluidas en la agenda de planificación regional. Para lograr este propósito, se 

realizó un análisis integral entre las principales fuentes de información, tanto primaria como 

secundaria, con el fin de contrastar resultados. Entre las principales conclusiones se tiene:  

 

- El hacinamiento es un problema social que agravia las condiciones de vida de los 

habitantes de la parroquia de Santa Rosa. 

 

- Gran parte de las viviendas no poseen las condiciones dignas para ser habitadas, ya sea 

por limitaciones económicas o por destinar los gastos e inversiones a otras 

asignaciones. 

- En gran parte de las viviendas existen más de tres familias conviviendo y compartiendo 

habitaciones para pernoctar. 

 

- Existe un alto índice de adolescentes que se convierten en madre a partir de los 12 años 

de edad. 

 

- Existen alteraciones físicas y psicológicas que alteran a los habitantes de la parroquia 

que viven en condiciones de hacinamiento. 

 

- Entre las principales consecuencias se tiene: alteraciones de la paz mental y emocional, 

estados de estrés, violencia intrafamiliar, tensión familiar, entre otros. 

 

- Claramente, a pesar de que existan casi 12 años de diferencia entre los datos del censo 

y los recopilados en el territorio mediante un muestreo, no resultan diferentes los datos 

obtenidos, se mantiene una tendencia entre la existencia del hacinamiento y la s causas 
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que la provocan. Lo nuevo es, la identificación de las consecuencias del problema 

actual en las familias que viven en estas condiciones. Resultados que muestran una 

alarmante condición social, intrafamiliar y de cohesión entre los integrantes de l as 

familias con el resto de la sociedad.  

 

Entre las principales recomendaciones se tiene: 

 

- En los procesos de participación ciudadana para construir agendas territoriales, 

evidencias en los componentes socio-culturales esta problemática. 

 

- Tratar de canalizar mejor los ingresos corrientes, como por ejemplo en adecuaciones de 

las habitaciones, y que a pesar de que se viva en hacinamiento, se mejore al menos las 

condiciones de vida. 

 

- Los representantes barriales deben gestionar con las autoridades locales planes de 

atención de salud, tanto física como psicológica, esto para minimizar las consecuencias 

de vivir en hacinamiento.  

 

- Gestionar con las instituciones de educación superior para generar proyectos de 

vinculación con la sociedad que focalice el problema y le dé un tratamiento técnico y 

científico a su solución. 
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Anexo 1. Matriz de operacionalización de la variable "Hacinamiento" 

Variable 
Definición 

conceptual 
Dimensiones Indicadores Preguntas Técnicas 

Hacinamiento 

 
El 

hacinamiento 
es “un estado 
experiencial en 
el que el 

individuo 
percibe una 
restricción 

espacial y 
experimenta 
estrés 

psicológico y/o 
fisiológico. 

 
 
 

(Stokols, 1972) 

 
Restricción 

espacial 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Estrés 
psicológico y 

fisiológico 

 
Número de 

familias que 
habitan en la 

vivienda 
 

Número de 
integrantes por 

familia que 
habitan en la 

vivienda 
 

Número de 
habitaciones 

exclusivos para 
dormir 

 
Número de 

personas de la 
vivienda que 

duermen en las 
habitaciones 

exclusivas para 
pernoctar 

 
 
 

 

Veces de 
alteraciones de 
la paz mental 

 
Veces de 

alteraciones 

emocionales 
 

Veces de 
desequilibrio 
en la salud 

 

Problemas 
económicos 

 
Problemas 

intrafamiliares 
 

Problemas 
personales 

 
 
 
 

 
 

 

1: ¿Usted cree que vive en 
condiciones de hacinamiento? 

 

2: ¿Cuántas familias viven en 
esta vivienda? 

 
3: ¿Cuántos integrantes en 

total habitan en la vivienda? 
 

4: ¿Cuántas habitaciones 
exclusivas para dormir posee la 

vivienda? 
 

5: ¿Cuántos integrantes de la 
vivienda duermen en las 

habitaciones exclusivas para 
pernoctar? 

 
 
 
 

 
6: ¿Ha tenido alteraciones a 

su paz mental en los últimos 
meses? 

 
7: ¿Ha tenido alteraciones a 

sus emociones en los últimos 
meses? 

 
8: ¿Ha sufrido algún 

quebranto en su salud a causa de 
las condiciones de la vivienda? 

 
9: ¿Actualmente tiene 

limitaciones económicas en su 
vivienda? 

 
10: ¿En los últimos meses ha 

sufrido escenarios de problemas 
intrafamiliares a causa de las 

condiciones en que vive? 
 

11: ¿En los últimos meses ha 
sufrido de problemas personales 

afectando a terceros fuera del 
hogar generados por las 

condiciones actuales en las que 
vive? 

 
12: ¿El vivir en hacinamiento, 

puede provocar en un futuro 
problemas más graves? ¿Cuáles? 

Encuesta  

 


