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CAPITULO V

PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA AMPLIACION DE LA VIVJENDA.-

Para hacer el an~lisis de la participaci6n de la mUJer en la amplia

ci6n de la vivienda es necesario en est a parte del estudio pretender 

examinar la participaci6n de la mujer en el mercado de trabajo median

te la observaci6n de los datos tornados en las encuestas realizadas y

de las entrevistas can las amas de casa.

La mujer de Solanda como represent ante de la mUJer en sectores popula-

_-res urbanos y como aqu e l relativo a los espacios que la cultura Ie a

signa en el conjunto de relaciones sociales, desarrolla varlos espa

cios donde su presencia es leg{tima y requerida para el normal funcio

namiento de la sociedad donde se desenvuelve. Estos son los de madre,

esposa, duena de casa y generadora de recursos para su hogar.

La uni6n de estas cuatro posiciones sociales conforman el proyecto que

la cultura hegem6nica patriarcal propone a la mUJer para su vida en

el marco de la reproducci6n de las relaciones sociales. Esta propues

ta, que es general para todas las mujeres, asume formas propias en sec

tares populares. La condici6n de subordinaci6n econ6mica social y cul

tural que los caracteriza la hace m~s radical, estrechando las posibi

lidades de desarrollo de alternativas.

Todas las mujeres entrevistadas, independientemente de su edad, contex

to de socializaci6n e historia personal, dan sentido a su vida a par

tir de la actualizaci6n de ser madres, esposas, duenas de casa y gene

radoras de recursos para su hagar. Se trata de un "proyecto de vida" 

que organiza las pr~cticas cotidianas de las mujeres al tiempo que co~

diciona los cambios m~s profundos en su vida: las grandes decisiones 

que modifican su vida d i a r i a como son c a s a r s e , tener h i j o s , tener un

lugar donde ejercer como duena de casa, trabajar, participar en la

construcci6n de su vivienda, etc.

Ser "MADRE". Constituye el espacio de mayor legitimidad social de la

mujer. "La Madre" es la figura cultural dande se ensalzan sus virtu

des, principalmente su abnegaci6n y servicio. Al tiempo que se alaba,
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se la ata a un rol en el cual ser~ juzgada, donde quedar~ reflejada su

vida, donde se evaluar~ su aporle a la sociedad. Desde all{ es manipu

lada para otros sometimientos: la mujer aceptar~ malas condiciones de

vida, el trabajo excesivo de dob1e y triple jornada, la violencia do

m~stica, la represi~n, etc, porque ella, en cuanto es madre debe ve

lar por sus hijos por sobre toda otra consideraci~n.

Ser "ESPOSA". Un segundo espacio cultural de que dispone la mujer, 

es el matrimonio 0 pareja complemento de su maternidad. La sociedad

Ie ha colocado como responsable de la reproducci~n no solo de los indi

viduos sino de toda la estructura social. La c~dula b~sica de esta so

ciedad es la familia que nace de la constituci~n de una pareja. AIL{ 

se garantiza la reproduccion adecuada de la fuerza de trabajo y de 1a

sociedad toda.

Ser "DUENA DE CASA". La casa es el espacio f{sico que la cultura ha

reservado a la mujer, dadas las tareas de reproduccion social que de

be asumir. Al1{ ella podr~ reinar, si bien vivir~ subordinada a la vo

luntad de su pareja.

En el mundo popular este "Ser duena de casa" tiene fuerza material. La

pobreza, la frecuente experiencia de hacinamiento y promiscuidad hacen

de ser "Duena de casa" una gran aspiracion e ilusion.

Esta "casa" que no corresponde necesariamente a los c~nones de arqui

tectos 0 urbanistas sino que es ese "Tener algo propio", un sitio con

una mediagua es fundamental en el contexto de los reducidos espacios 

de autonom{a que tiene la mujer. Al1{ ella puede decidir la organiza

cion de la vida familiar 0 1a suya propia. Es su "mundo" sin la "casa"

las retribuciones a los sacrificios que significan el ser "esposa" y

"madre" quedan drasticamente reducidas.

- La mujer como "GENERADORA DE RECURSOS". En esta parte del estudio se

prete~de examinar la participacion de la mujer en el mercado de tra

bajo, en este rubro cabe destacar algunas caracter{sticas del empleo 

femenino, tales como: discontinuidad, estacionalidad, realizacion a

tiempo parcial, dificultad para distinguirlo de las aClividades dom~s-

-cicas, ejecucion en los sectores tradicionales de la econom{a,
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presas familiares a par euenta prapia.

En el Pragrama Solanda hemos padido observar de eerea eL trabajo de

la mUJer en l.a ampliaeion de La vivienda y esto 10 se~alan en forma 

preeisa Los euadros que a continuacion se analizan.

Partieipaeion de la esposa en la ampliaeion.

La participaeion de la mUJer en la ampliacion de la vivienda ha sido

muy significativa. Del anal isis se desprende que el 46.2% que corre~

ponde a 122 mujeres participaron activamente con mana de obra como un

alba~il mas de La construccion, controlaron y buscaron materiales

mas baratos. EsLe dato es relevante pues elLas jugaron un importanLe

papel que signifie6 eL abaratamiento de La construccion y el poder 

realizarla en el menor tiempo posible como 10 demostraremos mas ade

Lante.

97 mujeres que significa el 36.7% aportaron con Los ahorros de toda

vida de sacrificios la
,

de losuna y prlvaClones y que ell mayorla ca-

fueron ahorros ni siquiera
,

alsos que conoelan sus esposos pues ser
--
elIas las administradoras de la

,
del hogar siempreeeonomla y tener en

mente la ilusion de algun dla contar con un teeho propio h ab i an ido

ahorrando dla a dla para con gusto aportar ahora para La ampliacion 

de la easa.

El 16.7%, 44 mUJeres vendieron sus joyas, sus eleetrodom~stieos, he-

reneias, terrenos, negoeios, etc. con el fin de aportar para la cons

truecion de sus viviendas y fueron felices " viendo crecer cada dia 

un cuartito mas de su casali.

Por ultimo una mujer que representa el 0.4% aporto con el dinero de 

utilidades y liquidaeiones.

Esposa, participacion en el dise50.

De los 269 casos investigados se pudo detectar que 59 mUJeres que co

rresponde al 22.1% su participacion en el dise50 fue total, esto es

que pudieran elegir a su gusto y en base a la necesidad de su grupo

familiar el modelo de la casa, manifiestan que al ser elIas quienes 

pasan en el hogar 10 mas justo era que junto con el maestro alba~il -
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dise5en y se5alen las ~reas de construcci~n de los diferentes ambien

tes.

203 casos que corresponde al 76% de la poblaci~n estudiada participa

ron en el diseffo de la construcci6n en forma compartida con las aspi

raciones del jefe del hogar y en muchos casos de los hijos.

5 casos que corresponde al 1.9% no tuvieron ninguna participaci6n, es

tos casos reflejan el sometimiento de que es objeto todav{a la mUJer,

el hombre es quien decide y eLla tiene que acatar su voluntad.

Qui~n consigui6 financiamiento para la ampliaci6n (Porcentajes).

AI efectuar el an~lisis del presente cuadro encontramos que el jefe de

familia en un 63.8% con s i gu i o el. financiamiento para r e a li z a r La ampli

ac i on 0 t e rm i nac i on de su vivienda y e s t o e s comprensible s i c on s i de r a

mos que es el hombre en su gran mayor{a quien participa en la PEA y es

quien tiene los ingresos suficientes para afrontar un nuevo endeuda

miento, aunque sea la mujer quien tenga que sacrificarse y sacrificar

a sus hijos para quedar bien con eL nuevo compromiso econ6mico.

El 27.7% de la poblaci6n investigada fue la mujer quien se moviLiz6 p~

ra conseguir financiamiento para la ampliaci6n de su casa.

EI 8.5% de La poblaci6n investigada fueron los dos, esto es, el esposo

y la esposa quienes juntos 10graron conseguir el financiamiento para

la ampliaci~n.

Personas que intervinieron en la construcci6n.

En los cuadros # 41 y 42 se demuestra claramente que la participacion

familiar y par ende eL aparecimiento de este tipo de red, es decisiva,

a 10 que se suma tambi~n la ayuda de amistades, aspecto que observamos

personalmente durante el tiempo de trabajo de campo especialmente en 

la fundici6n de la 10za la participaci6n era total: mujeres, niffos, a

dultos, trabajaban activamente. En muchos casos la mujer que pert ene

e{a al mercado Laboral habfa renunciada a su trabajo para dedi carse a

tiempo completo a la construccion de su vivienda, convirti~ndose en un

obrero mas.
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Por 10 descrito anteriormente podemos deducir que las familias que

construyen por cuenta propia Lo hacen con mayor rapidez que con la In

tervencion del sector formal de la construccion.

Cabe anotar que dentro de los sectores populares la construccion y am

pliacion de Las viviendas adopt a caracterlsticas diferentes. El maes

tro mayor disena, calcula, dirige y orienta el proceso constructivo de

tal manera que en esta investigacion el 95.9% no contrataron ning~n 

profesionaL y solamente el 4.1% utilizaron los servicios de arquitec

tos 0 ingenieros y son los casos en que tuvieron alg~n pariente 0 a

migo profesionaL que contribuyo con su orientacion gratuita 0 casl gr~

tuita, realiz~ndose entonces viviendas con sentido est~tico, adecuada

utilizacion de los espacios, ventiLacion, luz, etc. en otros casos una

mala distribucion, contravencion de ordenanzas municipales que se llan

constituido en un peligro tanto para la familia propietaria de la VI

vienda como para las casas aledanas; un ejemplo de esto 10 tenemos en

construcciones de tres, cuatro 0 m~s pisos junto a viviendas de una 

soLa planta, produci~ndose hundimientos de la tierra 0 construcciones

sobre la denominada vivienda "Puente".

Can respecto a las contravenciones de las Ordenanzas va en diferentes

niveles entre otras: la toma de pasajes dejando una pequena vereda de

uso peatonal, impidiendo de este modo el ingreso de ambulancias, bom

beros u otra forma de auxilio oportuno; casos en los que por tomar el

__~spacio comunal en favor del espacio individual, han incorporado los 

postes de alumbrado publico a la vivienda, etc.

Con relacion al tiempo que han utilizado en la ampliacion de la vIvIen

da podemos apreciar en el cuadro n 40 que el 20.8% han utilizado has

ta tres meses, circunstancia que nos indica que se limitaron a cons

trulr uno 0 dos cuartos 0 simplemente a cerrar la unidad habitacional

concedida por el BEV.

El mayor n~mero de casos 42.0% utilizaron de cuatro a sels meses, tiem

po que estuvo influenciado por la participacion decidida de la mujer.

Las damas f ami Lias son aquellas que por no endeudarse van construyendo

poco a poco con fondos propios sin recurrir a ninguna fuente de finan-
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ciamiento.

Es necesario se5alar tambi6n que la fecha de entrega de las viviendas

par parte del BEV, determin6 que quienes fueron adjudicados en el 85

tuvieran mas facilidad de construir, que los que fueron beneficiados

posteriormente debido al encarecimiento de los materiales de construe

ci6n, mana de obra, etc.

~abe tambi~n mencionar que no todas las viviendas estan conclu{das,

debido a la magnitud de la obra (4-5 pisos) 0 a la falta de dinero, 

par temor a endeudarse y contraer mas obligaciones, pero Sl han pro

curado par 10 menos hacer habitable una parte de la vivienda y trasla

darse can la finalidad de ahorrar el canon de arrendamiento y utili

zarlo en la ampliaci6n.

Tenencia y Valoraci6n Actual de la Vivienda.

Dentro de la poblaci6n objeto de estudio se pueden distinguir tres ca

tegor{as de analisis:

Familias propietarias de vivienda que mantienen hipoteca con el BEV

y constituye el porcentaje mas significativo 94.1%.

- Familias que mantienen hipoteca de su vivienda can el lESS 3.3%, y;

- Familias que cancelaron el valor de la vivienda quedando libre de 

todo gravamen y significa el 2.6%. Aunque se trata del menor porce~

taje resulta significativo en cuanto tiene que ver can la forma de

financiamiento para cancelar la obligaci6n econ6mica y 10 constitu

ye el ahorro.

Can relaci6n al costa inicial de la vivienda, la inversi6n en la am

pliacicin y valoracicin actual encontramos las resultantes siguientes:

anal{ticamente se detecta un incremento del valor de la soluci6n ini

cial, con respecto al alto costa de construcci6n y/o ampliaci6n que 

incluye compra de materiales y pago de mana de obra.

En cuanto a la pregunta cantidad en que valora la vivienda se advier

te una subvaloraci6n monetaria, esto tal vez es explicable, porque al

haber contribuido can mana de obra familiar se dio un abaratamiento 

del casto trabajo, que si bien no es considerado cuantitativamente

por las familias investigadas y que par 10 tanto no est a sumado en
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La valoraci~n total, tiene otra connotaci~n; de allf que el 82.5% a la

pregunta de -en cuanto la venderlan- respondieron "no la venderlamos 

por nada del. mundo" "nuestra casa no tiene precio" "no, porque es el 

producto de muchas privaciones y angustias, pero tenemos casa" pronun

ciamientos que demuestran que esta poblaci~n se constituye en artffice

y autora de una creacion muy personal, muy suya de su habitat, de su

seguridad presente y futura, es el cumplimiento de una aspiracion de 

toda la vida. Solo el 17.5% manifiestan que si la venderlan en un va

lor promedio de $ 3'944.680.

Formas y fuente principal de financiamiento.

El BEV dentro de su Reglamento lnterno, contempla prest amos adiciona

les para la construccion, terminacion, ampliacion y mejoramiento habi

tacional, y; el caracter progresivo de las diferentes soluciones requ~

rIa de una prestacion adicional para la terminacion de las viviendas;

en consecuencia el 13.0% so1icitaron credito al BEV; con credito al

lESS financiaron el 5.2% y el 9.3% con credito cooperativo, ahora bien

los creditos institucionales son limitados para que por si solos sol

venten el presupuesto de tada la obra, par 10 mismo, la familia busca

otros creditos ya sea a prestamistas 0 familiares, que en este caso es

e19.7%.

Lo mas relevante y que merece un ana1isis detenido constituye e1 dato

de que el 59.1% contaban con ahorros, claro esta que igual que en los

demas casos buscaron otras fuentes de financiamiento, y; 3.7% senalan

que invirtieron utilidades y bonificaciones.

Casi resulta una constante en las economlas de los sectores populares

la incapacidad para realizar a1gun ahorro porque se trata de economlas

de subsistencia sea por los bajos ingresos 0 por el grupo familiar cu

yo gasto absorve todo 10 que ingresa, sin embargo el caso Solanda pre

senta una realidad un tanto diferente; como 10 podemos observar en

el cuadro IF 37.

En el perlodo de construccion, si bien es cierto como se indicara ante

riormente contaron can muchas fuentes de financiamiento pero este cua

dra determina que la principal fuente para la mayorla de fami1ias fue
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el aharro, 59.1% 10 que da La medida de que al menos un poco mas de La

mitad de la pob1aei6n investigada a1 momento de su partieipaei6n Inl

eial en el Programa era otra su reaLidad eeon6miea que si permiti6 un

excedente capaz de acumular determinada cantidad que irla orientada

haeia la estrategia vivienda eonsiderando que el ahorro promedio es de

$ 748.247. E1 poreentaje siguiente 13.0% eorresponde a cr~dito del REV

con un manto de $ 327.702 y el cr~dito del lESS 5.2% can un manto de

$ 375.7CO.oo.
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CONCLUSIONES.

El desarrollo de este trabajo, ha constituida, una valiosa experien

CIa que no solo ha pasibilitado la aplicacion de conocimientos teori

cos y t~cnicas en la pr~ctica, sino, La asimilacion y profundizacion

de nuevos conocimientos que se han extraido de la realidad a han sido

buscados para soLucionar las exigencias de ella.

Las conclusiones positivas que pueden extraerse del proceso de entre

ga del Programa Solanda en estos tres aftos son numerosas y variadas,

evidentemente existen tambien aspectos negativos que deben sena1arse

con miras de superarlos y corregirlos en el futuro.

I. El capitulo I, no solo nos ha mostrado la capacidad de los habitan

tes del Programa Solanda en garantizar la reproduccion de su fuer

za de trabajo sino tambi~n 1a capacidad de adaptacion colidiana a

su media. En este ~ltimo sentido hay que, por 10 tanto, concluir 

que tales pr~cticas reproductivas act~an e intiden sabre el contex

to urbano. Esta conclusion nos sugiere que e1. Programa Solanda no

es solo producto de la logica del capital sino tambien de otro can

junto de acciones como ya 10 hemos analizado.

La creciente preocupacion par el fenomeno de la reproduccion en el

Programa Solanda ha conseguido revalorizar distintos ~mbitos de or

ganizacion social y economica reformulando nociones y ponienda en

circulacion nuevas conceptos: la familia en tanto unidad de an~li

sis y la produccion del concepto de "eslrategias de vida"; la dis

tincion entre familia y unidad domestica, separando los modelos de

parentesco del ambito e s pe c i f i co de la r epr-oduc c i on material; l.a a

plicacion del concept a de "estrategias de sobrevivencia" para sena

lar las distintas vias optadas y los recursos invertidos para man

tener cierto nivel en la reproduccion material, a la par relieva 

la capacidad de decision puesta en juego par los habitantes de 50

landa; la incorporacion de nociones como las de adaptacion positi

va para diferenciar fenomenos de mas larga duracion, de reacciones

coyunturales originados en la dimension reproductiva, estudio de 

redes y sus m~ltiples finalidades, aspectos varios para la compre~
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si6n de los modos de vida propios de los habitantes del Programa.

2. La enperiencia recogida nos permite concluir que los ingresos re-

cibidos por los habitantes del Programa Solanda sean los sod a1-

mente necesarios" para reproducirse esto no quiere decir que sean

los suficientes para que vivan aunque sea medianamente bien, sIno

que en un sistema como este jamas podran vivir mejor: sus necesid~

des siempre estaran sociaLmente constre~idas, de 10 que se deduce

el cumpLimiento de una de las hip~tesis pLanteadas inicialmente y

que senalaba: "La crisis aclual como factor determinante de clete

rioro en la e c on omi a de la un i dad fami liar".

La reduccion de gastos es algo que aparece naturalmente con 1a des

valorizacion de la capacidad laboral en vestimenta, en vivienda, 

en salud, en los esparcimienlos y distracciones e incluso rebajan

a~n mas la cantidad y caLidad de su alimentacion. De ahl que se

concluye que estas condiciones de vida no existen siempre, ni slem

pre con la misma extension y magnilud.

3. Del estudio realizado podemos concluir que en gran parle del tra

bajo el eje de analisis es la mujer, pues hemos comprobado que su

importancia va mas al1a del papel de "reproductora" juega un rol

de sostenedora de las reLaciones familiares y es La base de ayudas

mutuas y de La conformacion de redes vecinales, de amistad y con

fianza, su papel es central en La re1acion entre la organizacion y

las estrategias que utiliza para obtener como resu1tado la cons

truccion de su vivienda, confirmandose 1a hipotesis que al respec

to se senalo sobre "e1 peso y el rol que la mujer juega en la am

p l i ac i cn de la vivienda".

A 10 largo del trabajo hemos comprobado 10 siguiente:

- El porcentaje de mUJeres trabajadoras es menor que el del hom

bre.

- Existe una segmentacion dentro del mercado labora1, entre empLe

os masculinos y feminos.

- En cuanto al nivel de ingresos, la informacion muestra que Ie -
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remuneraci6n percibida por la mujer es menor que la percibida par

e. L varon.

------

- El n~mero de horas trabajadas por las mujeres (sumando el tiempo

dedicado a haceres dom~sticos, control y construcci6n de la VI

vienda, y en algunos casos trabajo fuera del hogar) es alto.

Hemos comprobado la persistencia de una situaci6n de discriminaci6n

de la mujer frente al var6n, en el mercado labora]. En ello se en

tremezclan tanto factores de clase como otros derivados del siste

ma patriarcal donde entran en juego aspectos culturales, econ6micos

e ideo16gicos, preferencia par actividades que son una prolonga

ci6n de los roles materno-emocionales y una responsabilidad mayor

en el trabajo domestico.

La intenci6n nuestra con este an~lisis es destacar algunos rasgos

que permitan evaluar los diversos aportes econ6micos y extra-econ6

mIcos que realiza la mujer de Solanda para la reproduccion familiar

Serfa interesante en un estudio futuro evaluar en forma categ6rica

la manera como se manifiestan las relaciones de genero, tanto den

tro como fuera del hogar 10 que constituir~ un aporte valioso sobre

los mecanlsmos de incorporaci6n y de exclusion de la mujer que ac

tualmente ope ran en el mercado laboral.

4. En el capftulo pertinente analizamos la presencia de las redes en

los modos de produccion de los habitantes del programa Solanda las

mismas que, adquieren m~ltiples significados. Si la relaci6n sala

rio presupone como condicion hist6rica, un modo de reproduccion 

de la ene r g i a hamana su j e t o a los ciclos ampl iatorios de la acumul~

ci6n capitalista, donde los medios de reproducci6n convertidos en 2

tras tantas mercancfas implican la individualizacion de esa energ{a

humana y donde el control y el consumo de esos medios reproductivos

aparece como un acto privado, como un gesto clausurado y aislado,

la presencia de las redes incorporan tanto una dimensi6n domestica

cuanto una dimensi6n social al suceso mismo de la reproduccion mate

rial; y esto en las entrafias mismas del capitalismo.

Lomnitz habla advertido sobre "las funciones economicas" de la red,
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como est a permitla sustituir, llenar el vaclo que dejaba las rela

Clones salariales frente a las demandas de la reproduccion logran

do aSl una "adaptacion del marginado al mundo de la precariedad" 

L. de Lomnitz.

De esto se desprende que las redes son el medio m~s import ante pa

ra la reproduccion material y social puesto que facilitan la inte

gracion de nuevas unidades domesticas al Programa Solanda permi

tiendo desde el mantenimiento de logicas redistributivas hasta for

mas ~giles de intercambio de bienes no mercantiles, circulacion de

servicios, transferencia de informacion, legitiman roles de repre

sentacion social, etc.

Para conclulr debemos considerar que en el programa Solanda las r~

des est~n en su etapa de iniciacion por 10 que; serla conveniente

en el futuro realizar un nuevo estudio para analizar la presencia

de nuevas redes y la consolidacion de las ya existentes, en esta

medida comprobaremos como las redes constituyen un rico y comple

jo mundo para los habitantes del programa Solanda.

5. Otra conclusion a la que llegamos es que las hipotesis que nos ha

blamos planteado para la realizacion de la investigacion se cum

plen en su mayorla y fundamentalmente se ha podido comprobar que 

la familia habitante de Solanda en su mayor parte realizan amplia

ciones que "a m~s de brindar espacio al grupo familiar constituye

una estrategia de subsistencia" por los ingresos que genera al ce

de rIa en arrendamiento.

Si bien se constato que el n~mero de arrendamientos por el momen

to no son muy significativos en el futuro 10 ser~n al terminar la

construccion de las viviendas y esto se deduce por su tipo y mode

10, 10 que podr~ comprobarse dentro de algunos a50s en alg~n nuevo

estudio.

6. Para finalizar queremos concluir recogiendo aquellos temas que, a

10 largo de la investigacion, suscitaron mayor reflexion:

Nuestra problem~tica especlfica estaba referida a "los cambios

en las estrategias de sobrevivencia que han tenido que desarro-
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lIar los habitantes del Programa SoLanda a partir de la adjudica

cion" para lograr su identificacion se aplicaron 269 encuestas de

las mismas que entre otros aspectos se concluye:

Se logr6 detectar la problem~tica de las estrategias de sobreviven

cia que contiene varias dimensiones b~sicas. La primera remite a La

relacion entre proceso y reproduccion y esfera mercantiL 0 sea 10

economico. Este aspecto se expresa en un conjunto de ingresos y ga~

tos que adquieren una manifestacion monetaria. Otra dimension cons

tituye la obtencion de recursos no v~Lidos en el mercado, a trav~s

de actividades de autosubsistencia, de redes de intercambio 0 apoyo

y del propio trabajo dom~stico. Por Lo tanto, en el ~mbito de Ja re

produccion sobresalen La unidad dom~stica, la familia y la unidad

econ6mica.

Ahara bien, ya hemos seRalado que 1a dimensi6n econ6mica se compone

de ingresos monetarios, en 10 que hemos distinguido entre los origi

nados en actividades laborales y Los que no, en este sentido hemos

analizado: el numero de miembros de la unidad dom~stica que generan

estas modalidades de ingresos, esto nos hizo considerar las re1acia

nes laborales en que se encuentran insertos dichos miembros habi~n

dose comprobado que est~n inmersos en los sectores "formal e infor

mal" de la economla.

Par otra parte se analiz6 la dimension de los gastos 10 que nos pLan

teo la problem~tica de la satisfaccion de las necesidades reproducti

vas, nuestra intencion fue limitarnos a los rubros m~s importantes de

los gastos del hogar que en nuestra opinion son: vivienda, alimenta

cion, educ ac i o n , v e s t u a r i o , s a l.ud , transporte y varios, por 10 que prl

mero se procedi6 a un intento de cuantificacion de los diversos egre

sos, obteniendo como resultado que par el momento para los habit antes

de Solanda tiene prioridad numero uno la vivienda sin importarles 1a 

disminucion de otros rubros inclusive la a1imentacion.

Dentro de este an~lisis algo que emerita reflexion constituye el hecho

de que en este Programa se de una situaci6n muy especial con reLacion

al aporte economico de los hijos que inicialmente consideramos podIa
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ser superior, prlmero por la crIsIs economica tan difIcil que atravi~

zan las familias y Luego porque La construccion de Las viviendas exi

gIa mayores aportes economicos, sin embargo la gran mayorIa de los hi

JOS no trabajan sino que son estudiantes, quiza sus padres han consl

derado que es prioritario una mayor capacitacion para que puedan In

gresar al mercado laboral, en esto hemos podido comprobar tambi~n el

surgimiento de la mujer-madre que decide sacrificarse reduciendo al

maximo los gastos para que no les falte, y que sus hijos puedan prep~

rarse para eL futuro; esto evidencia una tendencia muy particular deL

Sector Solanda hacia una cierta caracterizacion de la clase media, he

cho que no se presenta en otros sectores popuLares.

Luego nos parecio importante detectar los modos y reLaciones de con

sumo que se establecen a trav~s de la satisfaccion de las necesidades

reproduct i vas, hab i endo comprobado en l.a invest i gac ion que c Ler t as n~

cesidades reproductivas se pueden satisfacer a trav~s de actividades

no vaLidadas por el mercado, esto nos llevo a analizar las activida

des de autosubsistencia que realizan los habitantes de Solanda y muy

especialmente la mujer que se ha introducido muy habiLmente en eL

campo de la construccion a parte de las funciones dom~sticas que re~

liza y que lamentablemente el conjunto de estas actividades no son va

lidadas por eL mercado laboraL.

Por otro lado, se comprobo que en este Programa va desarrollandose u

na de las modalidades mas significativas para su sobrevivencia son

las redes de apoyo y solidaridad entre las que sobresalen las redes 

familiares, vecinales, de amistad y confianza y cuyo eje es la mujer.

Para concluir es necesario se~alar que a 10 largo de la investigacion

La presencia de la mujer es fundamental y se destaca en todas las Ea

ses ya sea como madre, como esposa, como duena y constructora de su

vivienda y como generadora de recursos.

7. El analisis del capItuLo II permite sustentar la idea de que en

el caso de la ciudad de Quito, la expansion responde a una logica

de caracter economico y a una polItica de incorporacion d~ tierras

al medio urbano, que no enfrenta ni pone en cuestion el caracter 

de las relaciones sociales vigentes en torno a la propiedad del
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suelo.

De esto podernos conc1u{r que 1a intervencion estatal es fundarnen

tal, pues si considerarnos la profundidad de La crisis econ6mica

que afecta mas a los sect ores populares es necesaria 1a irnpleme!2.

tacion de programas dirigidos a farnilias de escasos recursos eco

narnicos.
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ANEXO METODOLOGICO

Nuestro universo de estudio se circunscribe al programa Solanóa, que

como se describi6 en el Capítulo 11 comprende cuatro sectores. Nos he

mas limitado a aquellas viviendas que han sido ampliadas y que al mo

mento están habitadas, esto ha supuesto la exclusi6n de viviendas no

ampliadas.

La no existencia generalizada de una confi~r~i6n espacial de tipo re

ticular nos impidi6 evaluar la magnitud de nuestro universo a partir

de cuadras. Se delimit6 cuatro sectores y doce supermanzanas, las cua

les fueron recorridas calculándose el n~mero de soluciones habitacio

nales, el total de éstas fue de 1.442. A partir de esta estimaci6n

del universo, se diseñ6 una muestra en base a la categoría ocupacio

nal y escalas de ingreso.

El caracter exploratorio de la investigaci6n y su objetivo de lograr

una aproximaci6n a la estructura social a fin de determinar las estra

tegias de sobrevivencia que han desarrollado los habitantes del pro

grama Solanda, aconsej6 un tamaño de muestra de 302 unidades familia

res (o sea casi el 21% del universo de estudio).

Cabe anotar que además se dispuso de los datos iniciales de categoría

ocupacional e ingresos de los beneficiarios del programa Solanda exis

tentes en el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, lo que nos serviría

más adelante para establecer un análisis comparativo.

Si bien se realizaron 302 investigaciones este número fue tomado co

mo base para la estimaci6n de un margen de error, habiendo tomado a

leatoriamente 269 casos, que no supone un descenso significativo.

La encuesta socio-econ6mica se aplic6 a través de entrevista a los J~

fes de hogar y en la parte pertinente a la participaci6n de la mujer

se entrevist6 en la totalidad de los casos a la c6nyuge.

Parte fundamental del análisis de los resultados de la encuesta ha SI

do la elaboraci6n de lndices, que ha constituido los vectores caracte

r{sticos para el estudio de componentes principales.

El primero, denominado grado de formalidad de la relaci6n laboral, re
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presenta un promedio simple de la formalidad laboral de todos los ru

bros de la Unidad Doméstica incorporados al Mercado de Trabajo.

Adem~s se calific6 en funci6n de otras variables:

- Estabilidad laboral mayor de un afta, e;

- Ingresos no menores al salario m{nimo vital.

Primer {ndice.

Categoría ocupacional:

- Militares

- Empleados públicos

- Empleados privados

- Chofer propietario

- Chofer empleado

- Artesanos

- Comerciantes

- Obreros

- Mec~nicos

- Electricistas

- Profesionales

- Varios
El segundo {ndice de integraci6n al Mercado Laboral, es tambi~n un

promedio simple de miembros activos de la unidad doméstica. El valor

asignado a cada uno de ellos se ha hecho de acuerdo a la siguiente es

cala:

De O a 10 aftas 138 casos

De 11 a 20 afias 103 casos

De 21 a 40 años 28 casos

E] tercer {ndice, el de Ingresos Familiares, expresa una suma aritmé

tica del total de los ingresos de la unidad doméstica:

VARIABLE

Ingresos principales por trabajo:

INTERVALOS

$ 29.000 a $ 40.000

40.00] a 50.000

50.001 a 60.000

60.001 a 70.000

70.001 a 80.000
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VARIABLE

Ingresos principales por trabajo:

.
Ingresos conyuge:

Otros Ingresos:

INTERVALOS

$ 80.001 a $ 90.000

90.00\ a 100.000

100.001 a 120.000

120.001 a 200.000

$ 3.000 a 10.000

10.001 a 20.000

20.001 a 30.000

30.001 60.000
,

a y mas

Hasta $ 10.000

El cuarto índice es el de cohesión familiar. A los diferentes tipos de

familia se los ha denominado:

- Familia Nuclear, y;

- Familia con miembros agregados.

El tamaño familiar promedio ps de 4.7.

El quinto índice es el de la edad biológica, expresa un promedio de la

edad de los hijos residentes y ha sido utilizada para analizar el Cl

clo familiar.

El sexto índice referido a la Tenencia de la Vivienda, en la que se di

ferencia estos componentes:

Familias Propietarias que mantienen hipoteca con el BEV.

Familias Propietarias que mantienen Hipoteca con el IESS, y;

- Familias Propietarias que cancelaron el valor de la vivienda.

Finalmente, el s~ptimo índice, referido a la Participación de la Mujer

ha sido elaborado por cuanto la mujer constituye uno de los puntales 

sobre los que se levanta el Programa Solanda. De allí que se hayah to

mado los siguientes componentes:

Participación en la inscripción y tr~mite para la obtención de la VI

vienda.

- Participación en el diseño, ampliación y construcción de la vivienda

- Participación en el Financiamiento.
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1 N D 1 C E D E A N E X O S

1. PLANO DE UBICACION DEL PROGRAMA

2. PLANO GENERAL DE URBANiZACION

3. TIPOS DE ViVIENDA

- Soluciones de Vivienda

- Vivienda tipo L.U.S.

- Vivienda Piso-techo

- Vivienda Trifamiliar

- Vivienda Puente

- Vivienda LUV-2B Dos Plantas

- Vivienda LUV-2B Una Planta

4. INDICE DE CUADROS

4.1 CUADROS ESTADISTICOS

4.2 CORRELACION DE VARIABLES

4.3 HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS

5. INDICE FOTOGRAFICO.



4. INDICE DE CUADROS

4.1 CUADROS ESTADISTICOS:

IJ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

--- 25

26

27

28

CONTENIDO

DISTRIBUCION DE VIVIENDAS POR SECTORES Y No. DE VIVIEN

DAS AMPLIADAS Y HABITADAS.

VIVIENDAS INVESTIGADAS EN RELACION A VIVIENDAS AMPLIA

DAS- HABITADAS DE ACUERDO A SECTORES.

JEFE, PROVINCIA DE NACIMIENTO

JEFE, REGlaN DE PROCEDENCIA

JEFE, AÑOS DE VIVIR EN ESTA CIUDAD

AÑOS DE RECEPCION y OCUPACION DE LA VIVIENDA

SEXO JEFE DE FAMILIA

EDAD JEFE DE FAMILIA

JEFES DE FAMILIA, ESTADO CIVIL

CARACTERISTICAS DEL GRUPO FAMILIAR

JEFE SITUACION OCUPACIONAL

OCUPACION DEL JEFE DE FAMILIA

JEFE PARA QUIEN TRABAJA

TRABAJO CONYUGE

INGRESO GRUPO FAMILIAR

INGRESO DEL GRUPO FAMILIAR

EGRESOS DEL GRUPO FAMILIAR

COMO RESUELVEN EL DEFICIT

QUIEN SE INSCRIBIO EN EL PROGRAMA

RAZONES PORQUE CONCURRIO ESA PERSONA

QUIEN ABRIO LA LIBRETA DE AHORROS

ESTUVO DE ACUERDO EL ESPOSO EN ADQUIRIR VIVIENDA

QUIEN CONTINUO LOS TRAMITES

INICIATIVA PARA OCUPAR LA VIVIENDA

TIPO DE AMPLIACION

RAZONES PARA LA AHPLIACION

A QUE DESTINO LA AMPLIACION

ESPOSA, PARTICIPACION EN LA AMPLIACION



4.2 CORRELACIONES DE VARIABLES:

#

2

3

4

5

6

7

CONTENIDO

RELACION ENTRE EDAD DEL JEFE Y NUMERO DE HIJOS

COSTO DE LA AMPLIACION DE LA VIVIENDA EN RELACION A IN

GRESO FAMILIAR

RELACION ENTRE QUIEN CONCURRIO A INSCRIBIRSE Y QUIEN

CONTINUO CON LOS TRAMITES

RELACrON ENTRE EDAD DE HIJOS Y OCUPACION

RELACION ENTRE INGRESO FAMILIAR Y FUENTE DE FINANCIA

MIENTO.

RELACION ENTRE FUENTE PRINCIPAL FINANCIAMIENTO Y PAR

TICIPACION DE LA MUJER.

RELACION ENTRE FUENTE PRINCIPAL DE FINANCIAMIENTO Y 

OBSERVACIONES.



4.3 HISTOGRAMAS DE FRECUENCIAS:

11

2

3

4

S

6

7

8

9

\0

\\

12

CONTENIDO

JEFE PROVINCIA DE NACIMIENTO

INGRESO MENSUAL DEL JEFE DE FAHILIA

INGRESO MENSUAL CONYUGE

INGRESOS DEL GRUPO FAMILIAR

OCUPACION DEL JEFE DE FAMILIA

PARA QUIEN TRABAJA EL JEFE DEL HOGAR

TIEMPO DE TRABAJO DEL JEFE DE FAMILIA

MIEMBROS ASISTENTES A CENTROS EDUCATIVOS

TIPO DE AMPLIACION

RAZONES PARA LA AMPLIACION

ESPOSA, PARTICIPACION EN LA AMPLIACION

FUENTE PRINCIPAL DE FINANCIAMIENTO



S. INDICE FOTOGRAFICO

TIPOS DE SOLUCION:

Vivienda tipo piso-techo

Vivienda tipo L.D.S.

- Vivienda Trifamiliar

- Vivienda Puente

- Construcci6n sobre soluci6n Puente

- Destrucci6n de la soluci6n inicial

- Torna de pasajes

Construcci6n de cuatro plSOS que no se acogen a la Ordenanza Muni

cipal.

- Participací6n de la Mujer en la construcción

- Estrategías de vida que las familias desarrollan

- Accesos independientes para arrendamiento futuro

- Instancias del proceso constructivo

- Infraestructura de servicios y espacios verdes

- Mercado Popular.



CUADRO No. I

SOLANDA.- DISTRIBUCION DE VIVIENDAS POR SECTORES Y No. DE VIVIENDAS

AMPLIADAS Y HABITADAS

AÑO SECTORES NUMERO PORCENTAJE NUMERO
PORCENTAJEENTREGA VIVIENDAS VIVIENDAS

AMPLIADAS

1985 I I. 868 33.26 751 52.08

1987 2 969 17.25 171 11.86

I 1986 3 1.003 17.86 366 25.38

1988 4 1.776 3 I. 63 155 10.68

5.616 100.00 1.442 100.00

FUENTE: J.N.V.-B.E.V. y EQUIPO DE INVESTIGACION.

ELABORACION: EQUIPO DE INVESTIGACION B.E.V.
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CUADRO No. 2

SOLANDA.- VIVIENDAS INVESTIGADAS EN RELACION A VIVIENDAS

AMPLIADAS-HABITADAS. DE ACUERDO A SECTORES

SECTORES VIVIENDAS VIVIENDAS INVESTIGADAS
AMPLIADAS NUMERO PORCENTAJE

1 751 94 34.94

2 171 47 17.47

3 366 66 24.54

4 155 62 23.03

TOTAL: 1.442 269 100.00

FUENTE: ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA - SOLANDA.

ELABORACION: EQUIPO DE INVESTIGACION B.E.V.



CUADRO No. 3

SOLANDA.- JEFE PROVINCIA DE NACIMIENTO

I PROVINCIA ! FRECUENCIA I PORCENTAJE

!
1 I CARCHI 6 2.2

2 IMBABURA 22 8.2

3 PICHINCHA 106 39.4

4 COTOPAXI 20 7.4

5 TUNGURAHUA 23 8.6

6 BOLIVAR 18 6.7

7 CHIMBORAZO 32 1\.9

8 CAÑAR I .4

9 AZUAY 5 1.9

10 LOJA 21 7.8

11 ESMERALDAS 1 .4

12 MANABI 1 .4

13 LOS RIOS 1 .4
I

J4 I GUAYAS 7 2.6
I

15 EL ORO 4 \.5

16 NAPO 1 .4

TOTAL: 269 100.0

FUENTE: ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA - SOLANDA.

ELABORACION: EQUIPO DE INVESTIGACION B.E.V.



CUADRO No. 4

SOLANDA.- JEFE REGION DE PROCEDENCIA

PORCENTAJES.

PROVINCIA PORCENTAJE PORCENTAJE
O REGION ACUMULADO

PICHINCHA 39.4 39.4

RESTO SIERRA 55.0 94.4

COSTA 5.2 99.6

ORIENTE 0.4 100.00

TOTAL: 100.0

FUENTE: ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA - SOLANDA.

ELABORACION: EQUIPO DE INVESTIGACION B.E.V.
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CUADRO No. S

SOLANDA.- JEFE AÑOS DE VIVIR EN ESTA CIUDAD.

AÑos EN ESTA CIUDAD FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE
ACUMULADO

DE 3 A lO 34 12.6 12.6

DE JI A 20 91 33.8 46.4

DE 21 A 30 41 15.2 61.6

DE 31 A 40 64 23.8 85.4

DE 41 A SO 26 9.8 95.2
I

DE 51 Y MAS 13 4.8 100.0

TOTAL: 269 100.0

FUENTE: ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA - SOLANDA.

PROMEDIO AÑOS EN ESTA CIUDAD: 26 AÑos

MEDIANA AÑOS DE RESIDENCIA: 24 AÑOS

MODA 15 AÑOS.- MINIMO: 3 AÑOS. MAXIMO 64 AÑOS.

ELABORACION: EQUIPO DE INVESTIGACION B.E.V.

i
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CUADRO No. 6

SOLANDA.- AÑos DE RECEPCION y OCUPACION DE LA VIVIENDA

PORCENTAJES

AÑO
I

PORCENTAJE I OCUPACION
RECEPCION

1986 35.5 9.0

1987 36.4 19.6

1988 29.7 50.6
I

1989 0.4 20.8

TOTAL: 100.0 100.0

FUENTE: ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA - SOLANDA.

/
/

ELABORACION: EQUIPO DE INVESTIGACION B.E.V.

/
/



CUADRO No. 7

SOLANDA.- SEXO JEFE DE FAMILIA

I

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE

MASCULINO 252 93.7

FEMENINO
I

17 I 6.3
I

I

I

TOTAL: 269
I

100.0
I

FUENTE: ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA - SOLANDA.

ELABORACION: EQUIPO DE INVESTIGACION B.E.V.



CUADRO No. 8

SOLANDA.- EDAD JEFE DE FAMILIA

ESCALAS DE EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE
ACUMULADO

DE 24 A 29 AÑOS 19 7.1 7. J

DE 30 A 39 AÑos 122 45.4 52.5

DE 40 A 49 AÑos 81 30.0 82.5

IDE 50 A 80 AÑos 47 17.5 100.0

I
TOTAL: 269 100.0

FUENTE: ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA - SOLANDA.

PROMEDIO: 40.7 MINIMO: 24 AÑos MODA: 38 AÑos

MEDIANA: 39.0 AÑos MAXIMA: 80 AÑOS.

ELABORACION: EQUIPO DE INVESTIGACION B.E.V.



CUADRO No. 9

SOLANDA.- JEFES DE FAMILIA, ESTADO CIVIL

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE

SOLTERO 11 4.1

CASADO 246 91.4

UNION LIBRE 6 2.3

DIVORCIADO 2 .7

VIUDO 4 1.5

TOTAL: 269 100.0

FUENTE: ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA - SOLANDA.

ELABORACION: EQUIPO DE INVESTIGACION B.E.V.
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CUADRO No. 10

SOLANDA.- CARACTERISTICAS DEL GRUPO FAMILIAR. PORCENTAJES

TAMAÑO No. DE PERSONAS MIEMBROS MIEMBROS MIEMBROS
FAMILIAR HIJOS EN LA OCUPADOS DESOCUPADOS QUE

VIVIENDA ESTUDIAN

4.7 2.8 4.9 1.7 0.5 2.0

POBLACION TOTAL: Jo 328

FAMILIA NUCLEAR: lo 278

ALLEGADOS: 50

POBLACION HIJOS: 756

FUENTE: ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA - SOLANDA.

ELABORACION: EQUIPO DE INVESTIGACION BoE.V.



CUADRO No. 1I

SOLANDA.- JEFE SITUACION OCUPACIONAL

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE
OCUPACIONAL

I
OCUPADO 266 98.9

JUBILADO 1 .4

RENTISTA 2 .7

TOTAL: 269 100.0
I

FUENTE: ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA-SOLANDA.

ELABORACION: EQUIPO DE INVESTIGACION B.E.V.

í
I
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CUADRO No. 12

SOLANDA.- OCUPACION DEL JEFE DE FAMILIA

OCUPACION FRECUENCIA PORCENTAJE

COMERCIANTE 37 13.8

bBRERO 22 8.2

CHOFER PROPIETARIO 17 6.3

POLICIAS y MILITARES 25 9.3

iARTESANOS 20 7.4

~MPLEADO PUBLICO 48 17.8

~MPLEADO PRIVADO 57 2:.2

\cGRICULroR 1 .4
I

CHOFER EMPLEADO 14 5.2

fECANICOS y ELECTRICISTAS 11 4.1

PROFESIONALES 3 I.J

ARIAS OCUPACIONES 9 3.3

TOTAL: 269 100.0

PROMEDIO: 12 AÑOS DE ESTABILIDAD EN EL TRABAJO.
FUENTE: ENCUESTA SOCrO-ECONOMICA - SOLANDA.

ELABORACION: EQUIPO DE INVESTIGACION B.E.V.
/



CUADRO No. 13

/
!

SOLANDA.- JEFE PARA QUIEN TRABAJA

FRECUENCIA PORCENTAJE

EMPRESA PRIVADA 86 32.0

GOBIERNO 77 28.6

CUENTA PROPIA SIN EMPLEA-
DOS. 91 33.8

CUENTA PROPIA CON EMPLEA-
DOS. 2 .7

FAMILIA PARTICULAR 8 3.0

TOTAL: 269 100.0

FUENTE: ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA - SOLANDA.

ELABORACION: EQUIPO DE INVESTIGACION B.E.V.



CUADRO No. 14

SOLANDA.- TRABAJO CONYUGE. PORCENTAJE

¡TRABAJABA I AL INSCRIBIRSE ACTUALMENTE

SI 48.3 44.4

NO 51.7 55.6

I
TOTAL: lOO.O 100.0

FUENTE: ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA - SOLANDA

ELABORACION: EQUIPO DE INVESTIGACION B.E.V.

I



CUADRO No. 15

SOLANDA.- INGRESO GRUPO FAMILIAR. PROMEDIOS

INGRESO JEFE: $ 5l.632.00

INGRESO CONYUGE: $ 24.645.00

INGRESO MIEMBROS OCUPADOS: $ 67.137.00

OTROS INGRESOS: $ 15.577.00

INGRESO FAMILIAR TOTAL: $ 70.604.00

FUENTE: ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA - SOLANDA.

ELABORACION: EQUIPO DE INVESTIGACION B.E.V.



CUADRO No. 16

SOLANDA.- INGRESOS DEL GRUPO FAMILIAR

ESCALA DE INGRESOS FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE
ACUMULADO

DE 29.000 A 40.000 9 3.3 3.3

DE 40.001 A 50.000 38 14.1 17.4

DE 50.001 A 60.000 66 24.5 41.9

DE 60.001 A 70.000 51 19.0 60.9

DE 70.001 A 80.000 47 17.5 78.4

DE 80.001 A 90.000 24 8.9 87.3

DE 90.001 A 100.000 12 4.5 91.8

DE 100.001 A 120.000 14 5.2 97.0

DE 120.001 A 200.000 8 3.0 100.0

TOTAL: 269 100.0

FUENTE: ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA - SOLANDA.

ELABORACION: EQUIPO DE INVESTIGACION B.E.V.

/



CUADRO No. 17

SOLANDA.- EGRESOS DEL GRUPO FAMILIAR. PROMEDIOS

I PROMEDIOS

ALIMENTACION $ 30.427.00

DIVIDENDO VIVIENDA $ 7.810.00
I
LUZ ELECTRICA $ 943.00

AGUA POTABLE $ 350.00

TRANSPORTE $ 2.522.00

MEDICINA Y MEDICO $ 2.371.00

VESTIDO I $ 2.757.00
i

ESTUDIOS $ 2.705.00

RECREACION $ 2.505.00

OTROS $ 7.565.00

TOTAL EGRESO FAMILIAR: $ 52.085.00

FUENTE: ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA- SOLANDA.

ELABORACION: EQUIPO DE INVESTIGACION B.E.V.



CUADRO No. J 8

SOLANDA.- COMO RESUELVEN DEFICIT.

FRECUENCIA PORCENTAJE

NO TIENEN DEFICIT 195 72.5

flAN EN LA TIENDA 34 12.6

PRESTAMO A FAMILIARES Y
AMISTADES. 20 7.4

ANTICIPO SUELDO EN EL -
I TRABAJO. 8 3.0

APOYO HIJOS CASADOS 2 .7

LIMITAN GASTOS DE ALIMEN-
TACION. 8 3.0

BUSCAN TRABAJOS ADICIONA-
LES. 2 .7

I
TOTAL: 269 100.0

I
FUENTE: ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA - SOLANDA

ELABORACION: EQUIPO DE INVESTIGACION B.E.V.

/ /
í í



CUADRO No. 19

SOLANDA.- QUIEN SE INSCRIBIO EN EL PROGRA}lA

I

FUENTE: ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA - SOLANDA

I

FRECUENCIA PORCENTAJE

JEFE 17 I 63.6

ESPOSA 82 30.5

LOS DOS 14 5.2

OTROS 2 .7

TOTAL: 269 100.0

ELABORACION: EQUIPO DE INVESTIGACION B.E.V.

,,
!
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CUADRO No. 20

!

/

SOLANDA.- RAZONES PORQUE CONCURRIO ESA PERSONA

FRECUENCIA PORCENTAJE

CONOCIO DEL PROGRAMA EN EL
LUGAR DE TRABAJO. 89 33.1

NECESIDAD URGENTE DE VI-
VIENDA. 55 20.4

EXIGENCIAS DEL BEV. lO 3.7

ESTABAN DE ACUERDO Y VIVIAN I
AL SUR. 20 7.4

TIENE MAS TIEMPO DISPONIBLE 42 15.6

HACEN DE JEFES DE FAMILIA. 17 6.3

CONOCIO POR AMISTADES Y FA-
MILIARES. 36 13.4

I TOTAL: 269 100.0

FUENTE: ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA - SOLANDA.

ELABORACION: EQUIPO DE INVESTIGACION B.E.V.



CUADRO No. 21

SOLANDA.- QUIEN ABRIO LA LIBRETA DE AHORROS.

FRECUENCIA PORCENTAJE

JEFE 172 63.9

CONYUGE 94 34.9

OTROS 1 .4

LOS DOS 2 .8

TOTAL: 269 100.0

FUENTE: ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA - SOLANDA

ELABORACION: EQUIPO DE INVESTIGACION B.E.V.

/



CUADRO No. 22

SOLANDA.- ESTUVO DE ACUERDO EL ESPOSO EN ADQUIRIR VIVIENDA. PORCENTAJES

DE ACUERDO PORCENTAJE

SI 95.6

NO 4.4

TOTAL: 100.0

FUENTE: ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA - SOLANDA.

ELABORACION: EQUIPO DE INVESTIGACION B.E.V.

/
;
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CUADRO No. 23

SOLANDA.- QUIEN CONTINUO LOS TRAMITES.

FRECUENCIA PORCENTAJE

JEFE 85 31.6

ESPOSA 116 43. 1

LOS DOS 67 24.9

OTROS 1 .4

TOTAL: 269 100.0

FUENTE: ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA - SOLANDA

ELABORACION: EQUIPO DE INVESTIGACION B.E.V.

! /



CUADRO No. 24

SOLANDA.- INICIATIVA PARA OCUPAR LA VIVIENDA.

FRECUENCIA PORCENTAJE

JEFE 49 18.2

CONYUGE 78 29.0

LOS DOS 141 52.4

OTROS I 1 .4

TOTAL: 269 100.0

FUENTE: ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA - SOLANDA

ELABORACION: EQUIPO DE INVESTIGACION B.E.V.

/



CUADRO No. 25

SOLANDA.- TIPO DE AMPLIACION.

FRECUENCIA I PORCENTAJE

DEPARTAMENTOS 63 23.4

CUARTOS 89 33. I

DEPARTAMENTO Y CUARTOS 7 2.6

LOCAL COMERCIAL 2 .7

LOCAL COMERC. DEPARTAMENTO
y CUARTOS. 29 10.8

!UN DEPARTAMENTO 79 29.4

TOTAL: 269 100.0

FUENTE: ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA - SOLANDA.

ELABORACION: EQUIPO DE INVESTIGACION B.E.V.



CUADRO No. 26

SOLANDA.- RAZONES PARA LA AMPLIACION.

I FRECUENCIA PORCENTAJE

TIPO DE SOLUCION, SIN
CONSTRUIR, SIN TERMI-
NAR Y AMPLIAR. 240 89.2

INSTALAR NEGOCIO. 9 3.4

OBTENER OTROS INGRESOS. 20 7.4

TOTAL: 269 100.0

FUENTE: ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA - SOLANDA.

ELABORACION: EQUIPO DE INVESTIGACION B.E.V.



CUADRO No. 27

SOLANDA.- A QUE DESTINO LA AMPLIACION.

FRECUENCIA PORCENTAJE

FAMILIA 241 89.6

FAMILIA E INQUILINOS 24 9.0

FAMILIARES NO PAGAN 4
I

1.4

I
1

TOTAL: 269
I

100.0
I

FUENTE: ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA - SOLANDA.

ELABORACION: EQUIPO DE INVESTIGACION B.E.V.



CUADRO No. 28

SOLANDA.- ESPOSA, PARTICIPACION EN LA AMPLIACION.

PARTICIPACION FRECUENCIA PORCENTAJE

AHORROS 97 36.7

MANO DE OBRA 46 17.4

VENTA JOYAS, ELECTRODOMESTI-
COS, HERENCIAS, TERRENOS, NE-
GOCIOS, ETC. 44 16.7

DINERO DE UTILIDADES Y LIQUI-
DACIONES. 1 .4

BUSCA MATERIALES BARATO Y DI-
NERO (PRESTAMOS) 15 5.6

CONTROL CONSTRUCCION 61 23.2

TOTAL: 269 100.0

FUENTE: ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA - SOLANDA.

ELABORACION: EQUIPO DE INVESTIGACION B.E.V.



CUADRO No. 29

SOLANDA.- ESPOSA, PARTICIPACION EN DISEÑO.

FRECUENCIA PORCENTAJE

TOTALMENTE 59 22.1

COMPARTIDA 203 76.0

NINGUNA 7 1.9

TOTAL: 269 100.0

FUENTE: ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA - SOLANDA

ELABORACION: EQUIPO DE INVESTIGACION B.E.V.

!

I



CUADRO No. 30

/

SOLANDA.- QUIEN CONSIGUIO FINANCIAMIENTO PARA LA AMPLIACION. PORCENTAJES.

I I

I PORCENTAJE

JEFE 63.8

CONYUGE 27.7

LOS DOS 8.5

TOTAL: 100.0

FUENTE: ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA - SOLANDA.

ELABORACION: EQUIPO DE INVESTIGACION B.E.V.



CUADRO No. 31

SOLANDA.- FAMILIAS ALLEGADAS

FRECUENCIA PORCENTAJE

NO EXISTEN ALLEGADOS 254 94.4

SI EXISTEN ALLEGADOS 15 5.6

TOTAL: 269 100.0

FUENTE: ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA - SOLANDA

ELABORACION: EQUIPO DE INVESTIGACION B.E.V.

/



CUADRO No. 32

SOLANDA.- TENENCIA DE LA VIVIENDA QUE OCUPA.

I TENENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE

PROPIA LIBRE DE GRAVAMEN 7 2.6
I

HIPOTECADA BEV. 253 94.1

HIPOTECADA IESS. 9
I

3.3

I TOTAL: 269 I 100. O
I

FUENTE: ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA - SOLANDA.

ELABORACION: EQUIPO DE INVESTIGACION B.E.V.



CUADRO No. 33

SOLANDA.- COSTO DE VIVIENDA INICIAL. INVERSION EN AMPLIACION

REALIZADA y VALORACION DE LA VIVIENDA ACTUAL.

PROMEDIOS.

PROMEDIO MEDIANA

COMPRA BEV. $ 602.459 $ 570.000

MONTO COMPRA MATERIALES $ l' 034.026 S 900.000

PAGO DE MANO DE OBRA $ 269.087 S 260.000

COSTO TOTAL AMPLIACION S 1'294.405 S l' 100.000

CANTIDAD EN QUE VALORA LA
VIVIENDA. S 2'762.000 S 2' 400.000

CANTIDAD EN QUE LA VENDERlA S 3'944.680 S 4'000.000

FUENTE: ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA - SOLANDA.

ELABORACION: EQUIPO DE INVESTIGACION B.E.V.

/
!



ClJADRO No. 34

SOLANDA.- FORMAS DE FINANCIAMIENTO.

FINANCIAMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE

CREDITO BEV. 107 39.8

CREDITO IESS. 30 11.1

CREDITO COOPERATIVO 67 24.9

AHORROS 25 I 93.3

CREDlTO PRESTAMISTA 40 14.9

CREDITO FAMILIARES 90 33.5

SALARIO - SUELDOS 70 26.0

UTILIDADES-BONIFICACIONES 61 26.7

FUENTE: ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA - SOLANDA.

ELABORACION: EQUIPO DE INVESTIGACION B.E.V.

I
I



CUADRO No. 35

SOLANDA.- FUENTE PRINCIPAL DE FINANCIAMIENTO.

FUENTE PRINCIPAL FRECUENCIA PORCENTAJE

CREDITO BEV. 35 13.0

CREDITO IESS. 14 5.2

CREDITO COOPERATIVO 25 9.3

AHORROS J59 59. I

CREDITO PRESTAMISTA 5 1.9

CREDITO FAMILIARES 21 7.8

SALARIO - SUELDOS 8 3.0

UTILIDADES-BONIFICACIONES 2 .7

FUENTE: ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA - SOLANDA.

ELABORACION: EQUIPO DE INVESTIGACION B.E.V.

I /



CUADRO No. 36

SOLANDA.- MONTOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO. PROMEDIOS

FUENTE DE FINANCIM1IENTO PROMEDIO $

CREDITO BEV. 327.702

CREDITO IESS. 375.700

CREDITO COOPERATIVA 458.059

AHORROS 748.247

PRESTAMISTA I 353.077

CREDITO FAMILIARES 382.222

SALARIOS-SUELDO 269.174

UTILIDADES Y BONIFICACIONES 217.377

FUENTE: ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA - SOLANDA

ELABORACtON: EQUIPO DE INVESTIGACION B.E.V.



CUADRO No. 37

!
!

SOLANDA.- AÑO DE COMPRA DE MATERIALES.

AÑo FRECUENCIA MATERIALES

1986 69 25.7

1987 67 24.8

1988 132 49. I

1989 I .4

FUENTE: ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA - SOLANDA

ELABORACION: EQUIPO DE INVESTIGACION B.E.V.



CUADRO No. 38

SOLANDA.- TIEMPO UTILIZADO EN LA AMPLIACION

MESES FRECUENCIA I PORCENTAJE I PORCENTAJE
ACUMULADO

1 - 3 56 20.8 20.8

4 - 6 JI3 42.0 62.8

7 - 9 27 10.0 72.8

11 - 12 56 20.8 93.6

13 - 24 14 5.2 98.8

25 Y
,

3 1.2 100.0mas

PROMEDIO: 7.4

MEDIANA: 6.0

MODO: 6.0

FUENTE: ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA - SOLANDA

ELABORACION: EQUIPO DE INVESTIGACION B.E.V.
/
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CUADRO No. 39

SOLANDA.- PARTICIPACION EN LA CONSTRUCCION CON MANO

DE OBRA FAMILIAR.

I
MANO DE OBRA FAMILIAR FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 112 41.6

NO 157 58.4

TOTAL: 269 100.0

FUENTE: ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA - SOLANDA

ELABORACION: EQUIPO DE INVESTIGACION B.E.V.

/
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CUADRO No. 40

SOLANDA.- PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA CONSTRUCCION.
PORCENTAJES.

PERSONAS PORCENTAJE

ESPOSO 23.2

LOS DOS 19.6

LAS AHISTADES y FAHILIARES 57.2

TOTAL: 100.0

FUENTE: ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA - SOLANDA.

ELABORACION: EQUIPO DE INVESTIGACION B.E.V.

/ /



CUADRO No. 41

SOLANDA.- PROFESIONALES QUE INTERVINIERON EN LA CONSTRUCCION.

PROFES IONALE S FRECUENCIA I PORCENTAJE
I

ARQUITECTOS - INGENIEROS 1 J 4. ]

NINGUNO 258

I

95.9

I
TOTAL: 269 100.0

FUENTE: ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA - SOLANDA.

ELABORACION: EQUIPO DE INVESTIGACION B.E.V.



CUADRO No. 42

i

/
I

SOLANDA.- FORMA DE PAGO DEL ENDEUDAMIENTO ADQUIRIDO. PORCENTAJES.

FORMA DE PAGO PORCENTAJE

SUELDO ESPOSO 70.2

SUELDO DE LOS DOS 22.2

UTILIDADES Y BONIFICACIONES 6. I

ADQUIRIENDO NUEVAS DEUDAS 1.5

I
TOTAL: 100.0

FUENTE: ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA - SOLANDA

ELABORACION: EQUIPO DE INVESTIGACION B.E.V.



CUADRO No. 1

CORRELACIONES

SOLANDA.- RELACION ENTRE EDAD DEL JEFE (ESCALAS) y NUMERO DE HIJOS.

No.
1

24
-

29 30 - 39 40 - 49 50 - 80 TOTAL PORCENTAJEHIJOS

O 3 2 2 1 8 3.0

1 3 1I 3 9 26 I 9.7

2 7 48 18 lO 83 30.9

3 5 41 28 12 86 32.0

4 - 13 18 5 36 13.4

5 - 6 5 5 16 5.9

6 - 1 7 1 9 3.3

7 - - - 3 3 1.1

8 1 - - I 2 .7

TOTAL: 19 122 81 47 269 100.0

PORCENTAJE: 7. 1 45.3 30.1
[

17.5 100.0

FUENTE: ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA - SOLANDA.

ELABORACION: EQUIPO DE INVESTIGACION B.E.V.



CORRELACIONES

CUADRO No. 2

SOLANDA.- COSTO DE AMPLIACION DE LA VIVIENDA (ESCALAS) EN RELACION A

INGRESO FAMILIAR (ESCALAS)

COSTO DE AMPLIACION DE LA VIVIENDA (miles de sucres)

I
I ,

INGRESO FAMILIAR HASTA-500 50]- I .000 1.00]- I .250
I

1.251-1.500 1.501-2.000 2.000 Y mas TOTAL PORCENTAJE

29.000- 40.000 4 2 2 I - - 9 3.3

4 1.000- 50.000 9 13 4 7 3 2 38 14. J

51.000- 60.000 13 20 10 11 9 3 66 24.5

61.000- 70.000 3 19 9 8 8 4 51 19.0

71.000- 80.000 5 10 11 6 7 8 47 17.5

8 J. 000- 90.000 3 9 1 1 5 5 24 8.9

9 1.000- 100. 000 1 2 1 1 5 2 12 4.5

101. 000- 120.000 3 4 1 4 - 2 14 5.2

121.000-200.000 - 1 2 - 1 4 8 3.0

TOTAL: 41 80 41 39 38 30 269 \00.0
PORCENTAJE: 15.2 29.7 15.2 14.6 14.1 11.2 100.0

FUENTE: ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA - SOLANDA

ELABORACION: EQUIPO DE INVESTIGACION B.E.V.



CORRELACIONES

CUADRO No. 3

SOLANDA.- RELACION ENTRE QUIEN CONCURRIO A INSCRIBIRSE Y QUIEN CONTINUO

CON LOS TRAMITES.

QUIEN CONCURRIO A I QUIEN CONTINUO CON LOS TRAMITES HASTA LA ADJUDICACION
INSCRIBIRSE JEFE O ESPOSA LOS DOS OTROS TOTAL I PORCENTAJE

SOLICITANTE

JEFE O SOLICITANTE 76 47 48 - 171 63.6

ESPOSA 5

I

65 11 1 82 30.5

LOS DOS 3 4 7 - 14 5.2

OTROS 1 - 1 - 2 0.7

TOTAL: 85 1] 6 67 1 269 100.0

PORCENTAJE: 3l.6 43. I 24.9 0.4 100.0

FUENTE: ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA - SOLANDA.

ELABORACION: EQUIPO DE INVESTIGACION B.E.V.

/
/



CORRELACION

CUADRO No. 4

SOLANDA.- RELACION ENTRE EDAD HIJOS Y OCUPACION

EDAD HIJOS NO ESTUDIANTE ESTUDIANTE OCUPADO DESOCUPADO INCAPACITADO TOTAL PORCENTAJE

O - 5 117 48 - - - 165 21.8

6 - 12 - 278 - - - 278 36.8

13 - 18 - 201 4 - 4 209 27 .6

19 Y
,

52 52 I 104 13.8mas - - -
I

TOTAL: 117

I
579 I 56 - 4 756 100.0

PORCENTAJE: 15.5 76.6 I 7.4 - 0.5 100.0

FUENTE: ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA - SOLANDA.

ELABORACION: EQUIPO DE INVESTIGACION B.E.V.



CORRELACION

CUADRO Na.5

SOLANDA.- RELACION ENTRE INGRESO FAMILIAR Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ESCALA DE FONDOS FONDOS FONDOS FONDOS SOLO CREDITOS

INGRESOS PROPIOS PROPIOS PROPIOS PROPIOS 1 CREDITO 2 CREDITOS 3 CREDITOS 4 CREDITOS TOTAL
SOLAMENTE MAS UN MAS DOS MAS TRES

CREDITO CREDITOS CREDITOS

29.000- 40.000 3 3 3 - - - - - 9

40.001- 50.000 10 - 23 5 - - - - 38

50.00]- 60.000 19 23 4 8 4 4 4 - 66

60.001- 70.000 19 12 16 4 - - - - 51

70.001- 80.000 9 16 9 9 4 - - - 47

80.001- 90.000 - 14 7 3 - - - - 24

90.001-100.000 3 6 - - - - - 3 12

100.001-120.000 - - 9 5 - - - - 14

120.001-200.000 8 - - - - - - - 8

TOTAL: 71 74 71 34 8 4 4 3 269
PORCENTAJE: 26.4 27.5 26.4 12.6 3.0 1.5 1.5 1.1 100.0

FUENTE: ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA - SOLANDA.
/

ELABORACION: EQUIPO DE INVESTIGACION B.E.V.

/
/



CORRELACION

CUADRO No. 6

SOLANDA.- RELACION ENTRE FUENTE PRINCIPAL FINANCIAMIENTO Y

PARTICIPACION DE LA MUJER

BEV. IESS. CREDITO AHORRO PRESTA- FAMI- SALARIOS UTILI- TOTAL PORCENTAJE
COOPERATIVA MISTA. LIARES DADES.

AHORROS 13 5 4 61 2 8 3 1 97 36.1

MANO OBRA 8 3 6 24 1 -:¡ 1 - 46 17. 1-'

VENTA JOYAS 3 2 I 33 2 2 I - 44 16.4

DINERO LIQUIDO - - - 1 - I - - _. 1 .4

BUSCA MATERIAL 4 - 4 6 1 1 J 5 5.6- - -

CONTROL CONSTRUCCION 6 3 8 33 - 7 3 1 61 22.6

NO APLICA 1 I 2 I - - - - 5 1.8

TOTAL: 35 14 25 159 5 2] 8 2 269 100.0

PORCENTAJE: 13.0 5.2 9.3 59.1 1.9 7.8 3.0 .7 100.0

FUENTE: ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA - SOLANDA.

ELABORACION: EQUIPO DE INVESTIGACION B.E.V.

/



CORRELACION

CUADRO No. 7

SOLANDA.- RELACION ENTRE FUENTE PRINCIPAL DE FINANCIAMIENTO Y OBSERVACIONES.

BEV. IESS. CREDITO AHORROS PRESTA- FAMI- SALA- UTILI- TOTAL PORCENTAJE
COOPERA- MISTA. LIARES RIOS. DADES.
TIVO.

ARRENDARAN POSTERIOR
MENTE. 2 2 5 25 3 38 14. ]

VIVIENDA INCONCLUSA. 8 10 38 5 2 64 23.8

ACINAMIENTO 2 3 l.]

UNIFICAR F&~ILIA 14 6 3 28 4 2 58 21.6

DESTRUCCION VIVIENDA
INICIAL. .4

NINGUNA la 6 7 66 3 8 3 2 JOS 39.0

TOTAL: 35 14 25 159 5 21 8 2 269 100.0

PORCENTAJE: 13.0 5.2 9.3 59.1 1.9 7.8 3.0 .7

FUENTE: ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA - SOLANDA.

ELABORACION: EQUIPO DE INVESTIGACION B.E.V.
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