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RESUMEN 

 
Se tiene como propósito evidenciar en qué medida el desarrollo sostenible es 

fundamental en la agenda de las nuevas políticas públicas que buscan un amplio 

alcance a largo plazo. La problemática global no es capaz de resolver los 

problemas a nivel local de un contexto altamente moderno y cambiante. La 

tendencia actual de "pérdida de calidad de vida" orilla a las ciudades a cambiar 

su perspectiva de progreso y así el bienestar surgió directamente del desarrollo 

social que existe. Mediante un análisis de contexto se comparte un esquema de 

vivienda y desarrollo sostenible en el que se incluye calidad de vida exitosa. 

El resultado es que la percepción de crisis es inminente debido a los problemas 

asociados al crecimiento, para lo cual se han adoptado soluciones rápidas 

consistentes en el uso de los instrumentos de planificación física que solo quejas 

en problemas especializados. Se concluye que la ciudad moderna, como la 

conocemos, se encuentra en grave peligro de extinción gracias a su modus 

operandi, para lo cual la variable principal local debe solucionar el bienestar de 

la población sin menospreciar su entorno, por ello el desarrollo habitacional en 

función de la sostenibilidad es complejo, manteniendo los mismos esquemas o 

hábitos de gobierno de turno. 

 
 
 

 
Palabras claves: vivienda, calidad de vida, desarrollo urbanístico 
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Abstract 

 
The purpose is to show to what extent sustainable development is fundamental 

in the agenda of new public policies that seek a broad long-term scope. The global 

problem is not capable of solving the problems at the local level of a highly modern 

and changing context. The current trend of "loss of quality of life" forces cities to 

change their perspective of progress and thus well-being arose directly from the 

social development that exists. Through a context analysis, a housing and 

sustainable development scheme is shared in which successful quality of life is 

included. 

The result is that the perception of crisis is imminent due to the problems 

associated with growth, for which quick solutions have been adopted consisting 

of the use of physical planning instruments that only complain about specialized 

problems. It is concluded that the modern city, as we know it, is in serious danger 

of extinction thanks to its modus operandi, for which the main local variable must 

solve the well-being of the population without underestimating its environment, 

therefore the housing development based on of sustainability is complex, 

maintaining the same government schemes or habits on duty. 

 
 

 
Keywords: housing, quality of life, urban development 
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INTRODUCCIÓN 

 
El acceso a una vivienda digna es un derecho humano fundamental que está 

consagrado en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. Sin 

embargo, a nivel global persisten brechas importantes en el ejercicio de este 

derecho, tal como se plantea en el texto inicial. Millones de personas habitan en 

condiciones precarias, sin acceso a servicios básicos ni seguridad en la tenencia. 

Esta problemática se ve agravada por factores como el acelerado crecimiento 

urbano, la especulación inmobiliaria, la pobreza, la desigualdad y la falta de 

políticas públicas efectivas en materia habitacional. 

La vivienda es una necesidad básica para las personas, es decir tener un techo 

que pueda cobijar su existencia física en la relación con la sociedad, sin embargo, 

esto es muy complejo para los Estados y aquellos que desean brindar 

oportunidades de mejoras en lo relacionado a vivienda, sobre todo cuando se 

trata de que exista un desarrollo planificado de la extensión territorial en lo 

relacionado a asentamientos 

Frente a este panorama, resulta urgente que los Estados asuman un rol más 

activo y destinen mayores recursos para cerrar la brecha en el déficit 

habitacional. Se requieren políticas integrales, que no solo se enfoquen en 

incrementar la oferta de viviendas, sino que también generen las condiciones 

para facilitar el acceso a los sectores más desfavorecidos. Asimismo, es clave 

incorporar el concepto de desarrollo sostenible, promoviendo asentamientos 

humanos planificados, bien ubicados, eficientes energéticamente y provistos de 

servicios básicos. 

Los programas gubernamentales de vivienda social han demostrado tener un 

impacto positivo en distintas dimensiones. Facilitar el acceso a una solución 

habitacional permite reducir el hacinamiento, mejorar indicadores de salud, 

aumentar la seguridad y promover la integración social. Además, este tipo de 

programas dinamizan la economía al crear puestos de trabajo y demanda de 

materiales de construcción y servicios. Considerando estos beneficios, resulta 

prioritario dar continuidad y expandir este tipo de iniciativas, focalizándolas en 

los hogares de menores ingresos. 
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Incorporar el concepto de sostenibilidad en las políticas de vivienda es otro 

elemento clave. Esto implica planificar el crecimiento de las ciudades de manera 

ordenada, ubicando los conjuntos habitacionales en zonas con acceso a 

transporte, empleo y servicios. También supone construir viviendas 

energéticamente eficientes y amigables con el medioambiente. De esta forma, 

se logra mejorar la calidad de vida de los habitantes sin comprometer los 

recursos naturales y el entorno. 

El tema de calidad de vida en relación a una vivienda adecuada y servicios 

básicos, se refiere a que una vivienda digna es un espacio acogedor, merecedor 

y seguro que merece todo individuo o familia en particular en donde esos logren 

resguardarse física y psicológicamente de un día cansado el cual abarque 

distintas ocupaciones diarias. Donde también representa todo aquello que tenga 

relación con el bienestar de las personas quienes la habitan, tienen la 

oportunidad de vivir dentro de un espacio tranquilo, seguro y acogedor. Las 

políticas y las instituciones tienen que contestar a aquellas inseguridades de 

forma más firme e incorporada. 

La revisión bibliográfica de los documentos existentes desde el 2013 hasta el 

2023 expone los principales resultados de las investigaciones sectorizados por 

países y autores, además de una cronología cuantitativa de la divulgación en los 

últimos 10 años. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

Planteamiento del problema 
 

El planteamiento del problema es que, a pesar de que la vivienda es una 

necesidad básica para las personas, muchas de ellas no tienen acceso a una 

vivienda adecuada y segura. 

Esto se debe a varios factores, como la falta de políticas públicas efectivas, la 

especulación inmobiliaria, la desigualdad económica y social, entre otros. 

Además, la falta de acceso a una vivienda adecuada tiene un impacto negativo 

en la salud y el bienestar de las personas, así como en el medio ambiente, ya 

que puede llevar a la ocupación de áreas protegidas y a la deforestación. Por lo 

tanto, es importante abordar esta problemática desde una perspectiva social y 

de desarrollo sostenible, para encontrar soluciones que promuevan el acceso a 

una vivienda digna y segura para todas las personas, sin comprometer el medio 

ambiente. 

Desde la responsabilidad del Gobierno Autónomo Descentralizado cantonal, la 

gestión debe ser inmediata e indispensable para el crecimiento organizado de la 

población, esto permite una mejor planificación y prever ciertos problemas o 

necesidades de orden público. 

Objetivo general: 
 

Analizar la relación entre la vivienda y el desarrollo sostenible, desde una 

perspectiva social, con el fin de identificar los desafíos y oportunidades para 

mejorar las condiciones de vida de las personas y promover un desarrollo urbano 

sostenible. 

Objetivos específicos: 
 

 Identificar los principales desafíos que enfrentan los Estados y otros 

actores en la promoción de una vivienda adecuada y el desarrollo 

sostenible según la literatura existente. 

 Establecer una revisión sistemática de la literatura sobre los niveles de 

análisis que se han realizado en relación de calidad de vivienda, 

aglomeración y el acceso al agua potable, dentro del enfoque en la salud 
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y el bienestar de las personas. 

 Analizar los efectos de los programas gubernamentales de vivienda en el 

desarrollo económico y social de las comunidades locales, a través de una 

revisión crítica y exhaustiva de la literatura disponible. 

Justificación 
 

El acceso a una vivienda digna es un derecho humano fundamental que permite 

el desarrollo integral de las personas. Sin embargo, como se plantea en el texto 

inicial, este derecho se ve amenazado por múltiples factores que impiden que 

amplios sectores de la población accedan a condiciones habitacionales 

adecuadas. Frente a esta problemática, es necesario que los Estados asuman 

un rol activo en la generación de soluciones, a través de políticas públicas 

integrales enfocadas tanto en la provisión de vivienda como en la reducción de 

la desigualdad y la especulación. 

Los programas gubernamentales de vivienda han demostrado tener un impacto 

positivo en el bienestar y desarrollo de las comunidades. Tal como señalan 

diversos estudios, el acceso a una vivienda digna mejora indicadores de salud, 

reduce el hacinamiento, promueve la integración social y aumenta el sentido de 

pertenencia de las personas con su entorno. Además, la inversión pública en 

vivienda dinamiza la economía al generar empleo y demanda de bienes y 

servicios. Por lo tanto, se requiere dar continuidad y expandir este tipo de 

programas, focalizándolos en los sectores más vulnerables. 

Junto con lo anterior, es clave incorporar el concepto de desarrollo sostenible en 

las políticas de vivienda. Esto implica promover un crecimiento urbano 

planificado, que equilibre las necesidades habitacionales con la protección del 

medioambiente. También supone impulsar viviendas energéticamente eficientes 

y emplazadas en lugares con acceso a servicios básicos, transporte público, 

áreas verdes y fuentes laborales. Incorporar la sostenibilidad en los programas 

habitacionales es fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas 

sin comprometer el entorno. 

En síntesis, el acceso universal a una vivienda adecuada debe ser una prioridad 

de los Estados, por sus amplios beneficios sociales, económicos y ambientales. 

Se requiere una política pública integral, con programas habitacionales masivos, 



5 

  

 

sostenibles y enfocados en los sectores de menores ingresos. Avanzar en esta 

dirección es una condición necesaria para el desarrollo humano y el logro de 

ciudades más justas e inclusivas. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes 
 

El desarrollo capaz de sostenerse en el tiempo abarca todas las “variables” que 

son el motor del dinamismo de las ciudades. Diversos investigadores alrededor 

del mundo señalan pautas flexibles adaptables a diversas realidades, que 

permiten priorizar las variables que sean ejes del desarrollo sostenible de una 

sociedad determinada. En países subdesarrollados como los del sur del 

continente americano, el desarrollo sólo podrá ser sostenido en la medida en que 

se consiga condiciones paritarias en las relaciones con los demás países del 

orbe. Ello implica una conciencia y aptitud de independencia cultural, económica, 

social y política, básicamente. 

Propiciar y lograr la Identidad de todas las sociedades subdesarrolladas consigo 

mismas y con su nación es la garantía de una independencia sostenible y, por 

ende, de un desarrollo que verdaderamente se pueda mantener en el tiempo. “Si 

queremos evitar a nuestra generación una vida miserable y un fin catastrófico, 

tendremos que abandonar nuestra política y nuestros criterios urbanísticos que, 

sin crítica alguna intentan satisfacer con cualquier tipo de improvisaciones las 

enfermizas demandas de nuestra sociedad...” (Lantos, 1990, p. 20). 

Es así, que el núcleo de la sociedad es la familia, portal razón es importante que 

esta pequeña sociedad tenga cimientos fuertes, pero sobre todo donde estar 

reunidos, recibiendo servicios básicos y al menos cobertura de resguardo ante 

situaciones propias de la naturaleza. 

La familia es una forma de organización social mediante la cual se norma la 

interacción entre sus miembros. Como institución, en Cuba está regulada por la 

Constitución de la República1 y el Código de Familia. Como grupo social, realiza 

un conjunto de funciones y constituye un sistema de relaciones de disímiles 

características (afectivas, consanguíneas, cohabitacionales, etc.) que garantizan 

la reproducción social, la satisfacción de las necesidades de sus miembros y 

regulan espontáneamente su desarrollo. 

La visión institucional cubana reconoce a la familia como la célula fundamental 

de la sociedad, su importancia como lugar privilegiado para el desarrollo de las 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-58982013000100004&n1
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personas, y la necesidad de lograr que no haya familia que no tenga una vivienda 

confortable. Este último aspecto es ratificado por la Ley General de la Vivienda 

como uno de sus principios: “el Estado socialista trabaja por lograr que no haya 

familia sin una vivienda confortable”, pero, no ha sido instrumentado 

adecuadamente desde la política habitacional. Por lo general se utiliza el término 

de “vivienda adecuada”, cuya definición es variable atendiendo a la acción de 

intervención sobre el inmueble: nueva construcción, rehabilitación, tasación y 

otras; aunque también se emplea con fines estadísticos para estimar el monto de 

viviendas “útiles” o “adecuadas”. El denominador común en todos estos casos es 

que no se aprecia un enfoque sociológico para referirse espacio habitacional. 

La vivienda es el espacio donde la familia convive para satisfacer sus 

necesidades básicas, uno de los aspectos que caracteriza las condiciones 

materiales de la vida familiar y un bien de primera necesidad, por cuanto el 

bienestar que ofrece sus condiciones de habitabilidad influye de manera 

fundamental en la realización de las funciones familiares, la estabilidad, el 

equilibrio emocional, el estado de salud y capacidad de trabajo de sus 

moradores. Desde esta perspectiva es algo más que un techo, es un espacio 

integrador de procesos sociales necesario para la consolidación de la familia y el 

desarrollo de sus miembros. 

Las grandes ciudades, pueblos e incluso pequeños vecindarios no crecen de la 

noche a la mañana. Son en el mejor de los casos el resultado de una cautelosa 

planeación por ingenieros y diseñadores civiles, administradores de proyectos, 

arquitectos, planeadores ambientales y supervisores. La integración de estas 

disciplinas es conocida como desarrollo urbano. Es un sistema de expansión 

residencial que crea las ciudades y, en las que, a su vez, las zonas residenciales 

son el principal punto de interés. Este ocurre por expansión en las zonas no 

pobladas y/o en la renovación de las regiones en decadencia. Para efectos de lo 

que aquí se pretende se entiende el desarrollo urbano como un "crecimiento y 

calidad de los nuevos desarrollos inmobiliarios de la ciudad, así como el aumento 

en el bienestar derivado del crecimiento urbano, su planeación y el acceso al 

crédito para vivienda". 

El concepto de desarrollo sustentable se ha extendido a diversas esferas, tanto 

en lo económico como en lo social, incluso en la planeación educativa. En este 
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sentido, es así como se hace presente el término de sustentabilidad del 

desarrollo urbano. 

Con el concepto de desarrollo sostenible se ha querido lanzar un proyecto 

político, económico y cultural de amplio alcance que sea capaz de hacer 

coherentes las exigencias ambientales con las exigencias del desarrollo 

económico, desde el punto de vista a largo plazo. Así, de acuerdo con el núcleo 

semántico de la expresión "desarrollo sostenible" los intereses de las 

generaciones futuras son puestos claramente en primer plano junto con los 

haberes de las generaciones presentes. 

Desarrollo habitacional en el Ecuador 
 

El desarrollo habitacional en las ciudades del Ecuador ha sufrido diversos 

cambios en los últimos años. Con el crecimiento de la población urbana y la 

urbanización acelerada, se ha vuelto importante satisfacer las necesidades de 

vivienda de la población y garantizar un entorno saludable y habitable. El 

acelerado crecimiento urbano ha ocasionado presión sobre los recursos 

naturales, la infraestructura ya existente y los servicios públicos. Tanto en 

Ecuador como en distintos países que pertenecen a América Latina, el desarrollo 

habitacional ha experimentado desafíos relevantes. Uno de ellos es la falta de 

viviendas adecuadas para la población. Este déficit ha llevado a la propagación 

de asentamientos ilegales, donde la calidad de vida es inestable y la 

infraestructura necesaria es mínima. 

El estado ecuatoriano ha desarrollado distintos programas y políticas teniendo 

como objetivo disminuir el déficit habitacional, logrando así el acceso a vivienda 

de la población especialmente de aquellos con bajos recursos. Además, se ha 

tomado en cuenta la planificación urbana y el desarrollo de comunidades 

sostenibles. la creación de áreas verdes, espacios recreacionales y servicios 

básicos; fundamentales para mejorar la calidad de vida de los habitantes y 

promover el buen vivir. 

Entonces el desarrollo habitacional en las ciudades ecuatorianas es un proceso 

difícil y diligente que busca lograr mejorar la forma de vida de la población, en 

especial de la más vulnerable. La mezcla de políticas de gobierno, inversión 

privada y una planificación urbana sólida es primordial para garantizar vivienda 
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que sean adecuadas, sostenibles y accesibles para todos los ciudadanos. 
 

Planificación urbana sostenible 
 

Cuando nos referimos a la planificación urbana sostenible señalamos que es un 

enfoque que su principal objetivo es buscar el desarrollo en ciudades y 

comunidades de forma equilibrada, tomando en cuenta el estado económico, 

ambiental y social. Con ello se busca garantizar un desarrollo sostenible a un 

periodo de largo plazo. De acuerdo a (Choque Burgoa, 2019) menciona que, la 

planificación urbana constituye un conjunto de herramientas de planificación y 

mecanismos de gestión que promuevan la adecuada organización tanto como 

del uso del suelo como las políticas que estas conllevan como: sociales, 

económicas, ambientales y culturales para la planificación del desarrollo u 

ordenamiento territorial de las ciudades con el fin de regular la vida económica y 

social de sus habitantes. Para realizar una eficiente planificación urbano 

sostenible se presentarán a continuación algunos principios y estrategias: 

● Uso eficiente del suelo: La planificación urbana tiene como fin reducir la 

expansión y promover el uso eficiente de la tierra. Esto incluye fomentar el 

desarrollo compacto, esto quiere decir, mezclar los diferentes usos del suelo ya 

sea residencial, comercial o creativo, de tal manera que, se fomenta la 

reutilización de terrenos infrautilizados o abandonados. 

● Movilidad sostenible: La fomentación de sistemas de transporte es 

fundamental, pues, buscar reducir la dependencia del automóvil y la congestión. 

Deben fomentarse los diferentes medios de transporte, tales como, andar a pie 

o en bicicleta, así pues, también ayudamos al cuidado del medio ambiente. De 

igual manera se debe mejorar el acceso efectivo al transporte público. 

Citando a (Uribe Bedoya et al., 2020) menciona que la movilidad sostenible 

conjuga la aplicación de distintos métodos y estrategias de transporte, para lograr 

el objetivo de movilizar a los ciudadanos, pero sin ignorar los posibles cambios o 

consecuencias que estas pueden producir y conducen al bienestar de la población 

y el medio ambiente. Por lo tanto, es esencial planificar un sistema o modelo de 

transporte adecuado y sostenible, la cual logre combinar la eficiencia, integridad 

y racionalidad de las medidas de estrategia de movilidad sostenible. 
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Desafíos de una vivienda asequible 
 

Para muchas personas el encontrar una vivienda asequible y en buen estado es 

una de las exigencias principales de integrarse en una sociedad plena y segura 

para todo su entorno. Como bien expresa el título los desafíos de viviendas 

asequibles se refieren a los obstáculos que pueden existir a la hora de obtener 

el acceso a una vivienda adecuada con precios razonables para los individuos. 

Según la (Techo EU, 2023) expresa que “La falta de vivienda asequible es un 

problema que afecta a muchas personas en América Latina. El costo de la 

vivienda ha aumentado en muchos países, lo que ha llevado a una crisis de 

vivienda en algunas áreas urbanas.” 

A continuación, se darán a conocer algunos de los desafíos que se presentan a 

la hora de decidir sobre una nueva vivienda. 

Costos Elevados. - Los costos elevados influyen de una manera muy 

significativa, puesto que implica ciertas complicaciones al considerar una 

vivienda asequible, esto se debe a que las personas no cuentan con recursos 

suficientes a la hora de elegir, por eso se ven limitadas al momento de tomar 

decisiones. 

Escasez de viviendas asequibles. - Para (Rafael, 2022) la pobreza urbana, que 

es consecuencia de la segregación y la inequidad, se evidencia en la exclusión 

de sectores populares, la presencia de prácticas inmobiliarias especulativas, el 

desconocimiento de las diversidades sociales, culturales y territoriales, el 

fomento del individualismo y el consumo, y a la larga la fragmentación de la 

ciudad. 

La escasez de las viviendas puede ser causada por diferentes factores como por 

ejemplo la falta de terrenos en los sectores tanto urbanos, como rurales, el cual 

hace referencia a la falta de una ciudad equitativa, sin embargo, también 

podemos informar que la falta de recursos económicos juega un papel 

fundamental en búsqueda de los mismos, debido a que no disponen de políticas 

efectivas para crear viviendas de bajos costos con excelentes condiciones. 

También podemos manifestar que el acceso limitado al financiamiento, la 

deficiencia en infraestructura y servicios básicos y la exclusión social y 

segregación espacial, esto hace referencia a la deficiencia en infraestructuras. 



11 

  

 

Estos desafíos conllevan a diversas dificultades para acceder a las viviendas, por 

lo cual, esto limita el desarrollo de la sociedad, como también la posibilidad de 

poder obtener un préstamo siendo esta la única forma de poder adquirir una 

vivienda digna. 

Para (Granda, 2019) en otro tiempo, estaban estructuradas según una oposición 

vertical, entre personas que están arriba y personas que están abajo, oposición 

que se manifiesta en términos de clase. En primer lugar, la segregación espacial 

del barrio no es un fenómeno voluntario de un conjunto de habitantes que se 

apartan del resto del mundo para pasar un fin de semana placentero, sino un 

fenómeno impuesto. 

Al referirnos de exclusión social y segregación espacial no es nada más que la 

desvinculación en todos los sentidos de los grupos de bajos recursos creando 

así la desigualdad social y la falta de oportunidades, estas actitudes pueden 

afectar negativamente a la calidad de vida de dichas personas, como también su 

capacidad de satisfacer sus necesidades cotidianas. 

Calidad de vida en relación a una vivienda adecuada y servicios básicos 
 

La vivienda adecuada es una necesidad elemental, es el sitio de refugio que 

requieren los individuos para protegerse, refugiarse de las inclemencias del 

tiempo, conservar su intimidad, y generalmente, representa el sitio de 

asentamiento no únicamente de individuos particulares, sino de núcleos 

familiares. 

Es una necesidad humana elemental, como el alimento, el abrigo o el descanso. 

“La vivienda debe entenderse como un sistema integral en donde las partes están 

compuestas por el terreno, la infraestructura, los servicios básicos y el 

equipamiento social-comunitario dentro de un contexto dado” (Haramoto 

Nishikimoto, 1994). 

Aunque la vivienda satisface primero las necesidades básicas de las personas 

seres humanos, también debe satisfacer y cumplir los deseos de sus habitantes 

en conjunto, por lo que tiene que ser parte de este proceso interactivo los 

residentes y el medio ambiente “La calidad de vida residencial es el conjunto de 

atributos del que dispone un asentamiento para satisfacer las necesidades 

objetivas y subjetivas de una población” (Hernández & Velásquez, 2014). 
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En cuanto a la planificación nacional para garantizar el derecho a un hábitat 

seguro la Constitución De La Republica Del Ecuador (2008), establece en el Art. 

375.- El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al 

hábitat y a la vivienda digna, para lo cual: 

1. Generará la información necesaria para el diseño de estrategias y programas 

que comprendan las relaciones entre vivienda, servicios, espacio y transporte 

públicos, equipamiento y gestión del suelo urbano. 

2. Mantendrá un catastro nacional integrado georreferenciado, de hábitat y 

vivienda. 

3. Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y programas de hábitat y 

de acceso universal a la vivienda, a partir de los principios de universalidad, 

equidad e interculturalidad, con enfoque en la gestión de riesgos. 

4. Mejorará la vivienda precaria, dotará de albergues, espacios públicos y áreas 

verdes, y promoverá el alquiler en régimen especial. 

5. Desarrollará planes y programas de financiamiento para vivienda de interés 

social, a través de la banca pública y de las instituciones de finanzas populares, 

con énfasis para las personas de escasos recursos económicos y las mujeres 

jefas de hogar. 

6. Garantizará la dotación ininterrumpida de los servicios públicos de agua 

potable y electricidad a las escuelas y hospitales públicos. 

7. Asegurará que toda persona tenga derecho a suscribir contratos de 

arrendamiento a un precio justo y sin abusos. 

8. Garantizará y protegerá el acceso público a las playas de mar y riberas de 

ríos, lagos y lagunas, y la existencia de vías perpendiculares de acceso. 

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

financiamiento y elaboración de políticas de hábitat y vivienda. En la Constitución 

De La República Del Ecuador (2008), en el Art. 39.- El Estado garantizará los 

derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través 

de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de 

modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular 

en los espacios del poder público. 
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El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del 

desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, 

deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. 

“El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua 

potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso 

y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales 

necesarios” (Goyas Céspedes & Zambrano Noles, 2018). 

Por ello, se hace énfasis en el desarrollo de la comunidad, siendo esta la 

representación de la ciudad, la misma que es un espacio físico que alberga a una 

comunidad. Cuanto más grande es la comunidad más extensa es el espacio, 

cuando este se extiende demasiado la comunidad se fragmenta, para evitar la 

fragmentación esta crece en altura, es decir, se densifica y a medida que se 

densifica cada vez más se desvirtúa y sigue fragmentándose. Finalmente 

podríamos decir que las ciudades superpobladas desvirtúan la esencia del 

hombre y su tendencia a vivir en una comunidad armónicamente. Está 

comunidad armónica, tiene una dimensión determinada, en cantidad de 

población y en el espacio que esta ocupa, a los efectos de habitar, reunirse, 

trabajar, circular y descansar. 

El espacio urbano es limitado y los diferentes mercados del suelo se disputan los 

de mejor localización, según sus necesidades. Por lo que finalmente extensión y 

altura es lo que define al espacio urbano y su rasgo más característico es su alta 

densidad de población. 

Dada su extensión y su mayor dotación de todo tipo de infraestructuras; pero 

sobre todo la particularidad de las funciones urbanas, especialmente las 

económicas, es lo que da a las ciudades su jerarquía urbana Urbanización es el 

crecimiento físico y el cambio de extensión o magnitud de las áreas urbanas 

como resultado de cambios locales y globales, incluyendo el desplazamiento de 

población desde áreas rurales. 

Es posible definir una ciudad o un área urbana como un asentamiento humano 

caracterizado por una significativa base de infraestructura (económica, política y 

culturalmente), por una elevada densidad de población, ya sean ciudadanos, 

trabajadores o visitantes en tránsito, y que se percibe como un área con una gran 
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proporción de superficie construida en comparación con el resto de la región. 
 

Dimensión Social 
 

Cuando hablamos sobre dimensión social, es hacer referencia a un conjunto de 

ideas y varios comportamientos que surgen de la comunidad, además es un 

“producto del proceso de interpretación y comprensión de una realidad que está 

determinada por las condiciones objetivas, sociales y económicas que influyen 

en su modo de vida” (López, Arriaga, & Pardo Buendía, 2018). 

La dimensión social tiene como objetivo realizar un estudio de investigación ya 

que esta recopila información sobre temas importantes que afectan a la sociedad 

en su conjunto, particularmente aquellos que determinan y caracterizan la 

calidad de vida de los habitantes de una zona. Esta dimensión incluye la 

representación territorial de los logros del Estado en el desempeño de sus 

funciones básicas, así como los servicios sociales del Estado para garantizar una 

distribución igualitaria de oportunidades. 

La información recolectada se encuentra relacionada y clasificada de la siguiente 

manera: 

• Calidad de vida 
 

• Organización y gobernanza 
 

• Acuerdos, seguridad y justicia 
 

• Participación e inclusión. 
 

• Comunicación 
 

• Diálogo y reconciliación 
 

Desinterés en el desarrollo de la dimensión social del urbanismo 
 

La dimensión social de la actividad urbanista ha sido tradicionalmente obviada 

por el planteamiento y la gestión urbanística lo que ha dado por resultado la 

paradoja de que sus principales destinarios, los ciudadanos hayan sido con 

mucha frecuencia excluidos de procesos que afectan decisivamente a la calidad 

de su entorno cotidiano, y por ende a las posibilidades de desarrollo personal y 

comunitario (Alonso Ibáñez). 

La dimensión social puede decirse es la que atiende las necesidades e intereses 
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que la sociedad va adquiriendo según el entorno va cambiado y las cosas van 

evolucionando; es aquí donde entra el desarrollo urbanístico puesto que se busca 

entender el comportamiento de todo el grupo de personas que conforman y hacen 

la sociedad. 

Y es que el desarrollo urbanístico comprende a la expansión residencial, aquel 

que hacer propicio la creación de ciudades, o las zonas de residencias, por lo 

general se este desarrollo ocurre en las zonas que no han sido pobladas y en 

ciertos casos de convierten en una especie de renovación para aquellos lugares 

olvidados y que han caído en decadencia. 

Un hecho importante es que el desarrollo urbanístico no sucede de la noche la 

mañana, “son el resultado de una cautelosa planeación por ingenieros y 

diseñadores civiles, administradores de proyectos, arquitectos, planeadores 

ambientales y supervisores, la integración de estas disciplinas es conocida como 

desarrollo urbano” (Mantecón, 2016). 

A ello se lo suma la interacción social, que tiene vinculación con la forma de 

actuar y de relacionarse dentro de un contexto, con esto se proyecta la totalidad 

de lo que es una sociedad. 

En otras palabras, el comportamiento se relaciona con el desarrollo urbanístico 

por el interés que tiene las personas. Por la tanto la dimensión social se convierte 

en estrategias que sirven para el desarrollo urbanístico “organizando sociedades 

autónomas, bien cimentadas, con conocimientos suficientes que la habiliten para 

actuar en su localidad desarrollando un trabajo conjunto con las instituciones 

públicas y privadas; el cambio social está asociado con el nivel de movilización 

e inversión social” (Lopez, 2019). 

Se puede decir que es un proceso sinérgico que la tomar en cuenta las ideas, 

necesidades e intereses de la comunidad de la “realidad comunitaria que 

requiere de un proceso de innovación interactiva donde se conjugan 

conocimientos técnicos y científicos generados por la universidad con los 

saberes populares existentes en los miembros de la sociedad para lograr los 

cambios requeridos” (López Arriaga, & Pardo Buendía, 2018). 

Entonces la dimensión social lo que hace es hacer factible el desarrollo 

urbanístico, con la adopción de programas para un desarrollo sostenible 
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mediante el análisis de la capacidad para el desarrollo de urbanístico; 

obviamente considerando el comportamiento, la admiración humanista, con los 

patrones de cambio, siempre buscando el crecimiento de forma sostenible. 

Recordemos que este desarrollo sostenible hace que las personas logren las 

garantías para una vida digna, cubriendo sus necesidades mediante el uso de 

recursos sin llegar a la explotación y al desgaste perenne; con una “expansión 

urbana se enfoca en reducir la producción de desechos de la ciudad, incrementar 

la disponibilidad de empresas de reciclaje y del uso eficiente de fuentes alternas 

de energía” (Mantecón, 2016). Para muchos el desarrollo urbanístico representa 

un índice de progreso. 

El proceso de urbanización y desarrollo económico 
 

En el siglo XIX, cuando «la guerra civil de 1895 sella el proceso de Unificación y 

constitución del Estado Nacional y marca, creemos, el Comienzo de la 

dominación del modo de producción capitalista en el Conjunto de la formación 

social ecuatoriana (Guerrero, 1980: 13). 

El modelo agroexportador permite la integración regional costa demuestra a 

través de la división/colaboración. Las plantaciones costeras se utilizan para 

atraer exportaciones de divisas y Hacienda serrana abastece al mercado local, 

débil y limitado. 

Hablar de dimensión social es hacer referencia al conjunto de ideas y varios 

comportamientos que nacen de la comunidad, su objetivo es realizar un estudio 

de investigación, siendo está vocera de las necesidades que surgen en la 

comunidad, particularmente aquellos que determinan y caracterizan la calidad de 

vida de los habitantes de una zona. Se encarga de garantizar una distribución 

igualitaria de oportunidades. 

De manera general, el concepto de desarrollo está asociado al aumento de 

bienestar individual y colectivo. Tradicionalmente éste ha sido medido a través 

de indicadores económicos y políticos ligados al proceso de mayor o menor 

crecimiento económico y redistribución de la riqueza; asimismo, ha sido 

vinculado con el nivel de industrialización, lo que ha determinado una 

categorización en países "desarrollados" o "en vías de desarrollo". A fines de los 

setenta se integró la dimensión social del desarrollo, aunque siempre 



17 

  

 

privilegiando lo económico (Bifani, 1994). Sin embargo, en la década del ochenta 

se presenció el estancamiento y retroceso del bienestar en gran parte de la 

humanidad. 

Es importante destacar que el desarrollo sostenible no se refiere a un estado 

inmutable de la naturaleza y de los recursos naturales, pero sí incorpora una 

perspectiva de largo plazo en el manejo de los mismos, por lo que ya no se 

apunta a una "explotación" de los recursos naturales sino a un "manejo" de éstos; 

asimismo enfatiza en la necesidad de la solidaridad hacia las actuales y futuras 

generaciones y defiende la equidad intergeneracional. De otra parte, se defiende 

la necesidad de que la dirección de la inversión y del progreso científico 

tecnológico estén encaminados a la satisfacción de las necesidades presentes y 

futuras. 

Si bien algunos sectores han abusado del concepto y éste ha sido apadrinado 

por quienes no lo están poniendo en práctica, sino usando publicitariamente con 

fines exclusivamente de imagen y de presentarse dentro en las corrientes 

actuales. 

Es importante destacar que muchos organismos nacionales e internacionales 

hacen esfuerzos por avanzar dentro de este nuevo estilo de desarrollo. Los 

esfuerzos por lograr el consenso y conceptualización del desarrollo sostenible 

involucran a muchos sectores de una manera dinámica. 

La política amazónica actual está íntimamente ligada al modelo de desarrollo 

imperante, la tendencia desarrollista ha dado prioridad al criterio de que se debe 

fomentar la producción e integrar económicamente a la Amazonía en la dinámica 

de cada país, para que ésta contribuya a resolver problemas estructurales a nivel 

nacional, particularmente, la desigual distribución de los recursos y la insuficiente 

producción agropecuaria. 

Es importante destacar que muchos organismos nacionales e internacionales 

hacen esfuerzos por avanzar dentro de este nuevo estilo de desarrollo. Los 

esfuerzos por lograr el consenso y conceptualización del desarrollo sostenible 

involucran a muchos sectores de una manera dinámica 

La política amazónica actual está íntimamente ligada al modelo de desarrollo 

imperante, la tendencia desarrollista ha dado prioridad al criterio de que se debe 
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fomentar la producción e integrar económicamente a la Amazonía en la dinámica 

de cada país, para que ésta contribuya a resolver problemas estructurales a nivel 

nacional, particularmente, la desigual distribución de los recursos y la insuficiente 

producción agropecuaria. 

Los Estados han tenido poca planificación en el manejo de la región amazónica. 

Esta carencia de decisiones se acentuará a medida que el fenómeno 

contemporáneo del endeudamiento externo continúe. Del mismo modo, su 

actuación en áreas consideradas como "estratégicas" de la economía nacional 

(explotación directa de los recursos naturales y de la energía y manejo del 

recurso agua) ha sido restringida. Esto ha servido para que la intervención de las 

potencias extranjeras sea más intensa. Esta se ha dado bien bajo la modalidad 

de la inversión privada o bajo la apariencia de cooperación con instituciones 

públicas. 

Ello está convirtiendo a la Amazonía en un espacio de disputa de intereses. La 

posición del Estado y de la empresa privada con respecto a la Amazonía se 

centra en la explotación de los recursos naturales, sin importar las 

consecuencias ecológicas y sociales que éstas conllevan. 

Los proyectos que se implementan tienden en su mayoría a la generación de 

divisas, y en menor grado, al abastecimiento de los mercados internos; éstos, 

además, están muy lejos de resolver las problemáticas nutricionales, poblacional 

y de marginalidad que azotan a la región amazónica. 

Como afirmación alentadora en la revisión de la literatura, (Marca, 2004) sostiene 

que toda propuesta de modelo sostenible tendrá éxito garantizado si logra la 

aceptación total de la sociedad donde se inserta (el salto cualitativo eco- 

comportamental), para lo cual es imprescindible abordar la solución de los 

problemas más álgidos de la humanidad: la contaminación ambiental y la 

injusticia social. La planificación y el urbanismo pueden aportar de manera 

significativa en lograr la identificación social con el modelo sostenible, basando 

su creatividad en la recuperación de la identidad. 

Los ciudadanos buscan satisfacer sus necesidades en relación a la calidad de 

vida que se desea tener, lo que implica solicitar beneficios básicos a las 

autoridades de turno, esto equivale en que el ciudadano realmente ubique 
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necesidades propias provenientes de un Estado. 
 

Dentro del término de ciudadanía, se amplían diversos escenarios a la hora de 

medir el desarrollo y el estilo de vida junto al de vivienda que se establece en 

relación a los derechos humanos y en su producción a lo largo de la historia. 

Ahora bien, cuando se habla de un desarrollo sostenible a través de la ciudadanía 

se puede conceptuar como la forma de entender y participar de manera activa en 

la construcción de un futuro más justo y equitativo para todos. Implica un 

compromiso individual y colectivo para promover un crecimiento económico, 

social y ambientalmente viable, con el fin de garantizar el bienestar presente y 

futuro de las personas y del planeta. Como bien establece el Informe del Consejo 

Ciudadano, el segmento mayoritario de la sociedad civil corresponde a la variada 

gama de la asociatividad comunitaria y popular, que alude a la organización 

voluntaria y no remunerada de individuos o grupos que establecen un vínculo 

explícito con el fin de conseguir un objetivo común (Castillo 

D. & Osorio V., 2001). 
 

No obstante, independientemente de las dinámicas y arreglos institucionales 

entre las diferentes escalas de gobierno, al reconocer el impacto de las ciudades 

para la sostenibilidad mundial, queda claro que es importante involucrar una 

pluralidad de actores y niveles de gobierno, de forma que se puedan implementar 

políticas urbanas sostenibles. (Ricardo Jordán, 2017) Para lograr este objetivo, 

es importante que los ciudadanos estén informados y conscientes de las 

problemáticas que se presentan en su entorno, que se involucren en la toma de 

decisiones y que promuevan el diálogo y la colaboración con actores sociales y 

políticos. En términos de vivienda sostenible se considera como aquella que se 

construye y se utiliza de manera que se reduzca su impacto ambiental y se 

propicie el bienestar social y económico de sus habitantes, desde la perspectiva 

ciudadana, una vivienda sostenible implica reducir el consumo de energía y agua, 

utilizar materiales ecoamigables, y diseñar espacios que promuevan la calidad 

de vida y el bienestar. 

El inconveniente de la vivienda y el acceso a los servicios básicos continúa 

presente, por ello es preciso fortificar las políticas públicas que contribuyan a 

alcanzar las metas establecidas en el Plan Nacional y efectivizar estos derechos 

sociales como parte fundamental del concepto de seguridad humana. 
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Dentro de estas determinaciones, entra en papel el respeto de los derechos 

humanos, que influyen al 100% en la proyección positiva futura en todos los 

propósitos que mantiene la ciudadanía para la generación de una buena vivienda 

y d en buen desarrollo para el bienestar social. Los derechos humanos tienen 

como propósito que todas las personas tengan la posibilidad de construir un 

proyecto de vida. 

Aplicar el enfoque de derechos humanos requiere que las normas y principios 

que la Constitución del Ecuador ha reconocido e incorporado, y que se 

encuentran también en instrumentos internacionales, sean aplicados para crear 

iguales condiciones para el ejercicio de derechos humanos. (APGRE GIZ, 2020). 

Ante todo, se puede confirmar que todos estos puntos son responsabilidades que 

no recaen únicamente en los gobiernos y empresas, sino en cada persona que 

habita en las ciudades. Con la participación ciudadana y la educación adecuada, 

podemos construir hogares más sostenibles y comunidades más saludables y 

prósperas. 

Dentro de la perspectiva de la ciudadanía en cuanto a la vivienda y el desarrollo 

sostenible, se reconoce en nuestro país que constitucionalmente la dependencia 

existente entre la seguridad humana y los derechos fundamentales al hábitat 

seguro, a la vivienda adecuada y digna, y a la ciudad. Estos son protegidos con 

universalidad, y se hace especial énfasis en las políticas y planes de interés 

social que protejan a las personas que se encuentran en extrema pobreza. 

(Goyas Céspedes, Zambrano Noles, & Goyas Céspedes, 2018). 

La ciudadanía tiene conocimiento sobre las viviendas y el desarrollo sostenible 

y les resulta de suma importancia el vivir de manera equitativa y como parte de 

esta todos los miembros de la sociedad deben de tener acceso a los servicios 

sociales básicos. 

Está en manos del ser humano hacer que el progreso sea sostenible, perdurable, 

es decir, certificar que se compense las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las 

propias. Así mismo pueden ser capaces de estimular su propio desarrollo 

económico, por medio del empleo digno o emprendimientos que beneficien a 

todos con el apoyo de los grupos poblacionales más vulnerables; de manera que 
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se pueda favorecer la disminución del desempleo, en especial entre los grupos 

poblacionales más vulnerables. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 

 
Para el presente trabajo se realiza una revisión sistemática de la literatura 

basada en RML de Xiao & Watson (2019), en la que se explora diferentes 

documentos relacionados a la temática abordada en el presente proyecto de 

investigación, y que se analiza puntos de vistas con enfoques basados en el 

desarrollo urbanístico y sostenible de las ciudades. 

 

Se detalla el proceso de revisión con la finalidad de generar análisis de diferentes 

posturas en función de experiencias y abordajes de la problemática alrededor del 

mundo. 

 

La revisión realizada es de tipo narrativo, puesto que para la búsqueda de 

información se utilizó la base de datos SCOPUS: con una estrategia de búsqueda 

diseñada para obtener resultados adecuados y vinculados a la problemática. 

Es una operación documental que se realiza en función de las variables vivienda 

y desarrollo sostenible, para lo cual se plantea 3 etapas en el desarrollo de la 

revisión. 

 

Planear la búsqueda es la primera etapa planificada para la revisión, aquí se 

detalla la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los enfoques sociales para vivienda y 

desarrollo sostenible en función de la calidad de vida? 

 

En relación a la pregunta es importante determinar el enfoque al que se le desea 

otorgar el énfasis de los documentos a encontrar, aquí se definen los algoritmos 

booleanos de búsqueda, que son resumidos a continuación: 

 

TITLE-ABS-KEY(Social housing OR quality of life) AND TITLE-ABS- 

KEY(sustainable housing OR urban development) AND PUBYEAR > 2012 AND 

PUBYEAR < 2025 

 

Como resultado del query booleano genero una cantidad de 1344 documentos 

encontrados. 
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Luego se procedió a ubicar un filtro adicional en el que se consideraron 

únicamente documentos que tienen como resultado el desarrollo y publicación 

de artículo científico, bajo este criterio se redujo a 733 documentos. 

 

Para finalizar la delimitación de documentos manejables para el presente 

estudio, se consideraron las siguientes palabras claves como filtro final: 

 Housing 116 

 Urban Planning 100 

 
Es decir, luego de la aplicación del filtro quedaron un total de 216 documentos, 

los mismo que son utilizados para los diferentes análisis. 

 

Como segunda etapa, se denomina a la búsqueda de información en la que 

consta la identificación de la investigación, selección de estudios, evaluación de 

la calidad, extracción de datos, y síntesis. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la búsqueda de artículos según el 

query, se determinan los siguientes datos según el año de publicación: 

 

Tabla 1. Publicaciones por año 

AÑO ARTICULO 

2013 8 

2014 11 

2015 14 

2016 9 

2017 15 

2018 21 

2019 21 

2020 27 

2021 24 

2022 30 
 

Fuente: SCOPUS 

 
La data encontrada en la base de datos fue exportado a un archivo tipo “Bib Text”, 

el mismo es almacenado en la herramienta tecnológica “Bibliometrix” con el que 

se realizan los reportes y resultados que se mostraran en el siguiente apartado. 

 

La información de las fuentes seleccionadas se sintetizó de forma cuidadosa y 
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organizada. Esto facilita la comparación entre estudios, identificación de 

hallazgos coincidentes y discrepancias, así como el análisis crítico del estado 

actual del conocimiento sobre el tema. Lo antes mencionado permite 

contextualizar adecuadamente la propia investigación y sustentar sus objetivos 

y metodología sobre la base de la evidencia previa más sólida. 

 

Y para finalizar, es la revisión de documentos en la que se incluyen actividades 

de como documentar o informar el estudio de manera adecuada para su 

divulgación. 

 

A continuación, se presenta la divulgación de documentos de acuerdo al tema a 

indagar, y se puede demostrar la evolución según el tema: 

Tabla 2. Publicaciones por temas 

Tópicos Artículos 

SUSTAINABILITY (SWITZERLAND) 26 

JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 9 

SUSTAINABLE CITIES AND SOCIETY 8 

ENERGY AND BUILDINGS 6 

INTERNATIONAL JOURNAL FOR HOUSING SCIENCE AND ITS APPLICATIONS 6 

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT REVIEW 5 

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH 5 

JOURNAL OF BUILDING ENGINEERING 5 

CITIES 4 

INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND PLANNING 4 
 

Fuente: SCOPUS 2013 - 2023 

 
Cabe señalar que en la tabla 2. Se ubican los 10 primeros temas de la lista total 

de temas. 



25 

  

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

RESULTADOS 

La primera fase del plan consiste en determinar lo que existe en SCOPUS, con 

la finalidad de poder ofrecer una recopilación completa de lo desarrollado. La 

búsqueda se la realizado desde el 16 de febrero hasta el 30 de abril del 2023, 

fundamentándose en las siguientes preguntas: 

 

¿Cuáles son los enfoques sociales para vivienda y desarrollo sostenible en 

función de la calidad de vida? 

 

¿Cuál es la situación de la investigación con respecto a la vivienda y desarrollo 

sostenible? 

 

De acuerdo a las preguntas que guían la búsqueda de información, se procedió 

a considerar una restricción en los resultados, este es la exclusión de 

documentos académicos que tengan más de 10 años desde su publicación, con 

la intención de tener información actualizada. 

 

Como identificadores de los documentos, además del título, año, autores y 

palabras claves. 

 

En la realización de la búsqueda se presentan los siguientes resultados: 

 
Tabla 3. Consolidado de artículos 

 
 

Descripción  
Resultados 

 

Tiempo 
 

2013:2023 

 

Fuentes 
 

112 

 

Documentos 
 

216 
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Ratio Anual % 
 

12,07 

 

Promedio de documentos por año 
 

3,86 

 

Promedio de citación por año 
 

18,63 

 

Referencias 
 

1 

 

CONTENIDO DE DOCUMENTOS 
 

 

Palabras claves 
 

1834 

 

Palabras claves de autores 
 

821 

 

AUTORES 
 

 

Autores 
 

688 

 

Autores solitarios y en red 
 

22 

 

COLABORACION DE AUTORES 
 

 

Single-authored docs 
 

23 

 

Co-Authors per Doc 
 

3,47 

 

International co-authorships % 
 

30,24 

 

TIPOS DE DOCUMENTOS 
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Artículos 
 

214 

 

Artículo de artículos 
 

2 

Fuente: Bibliometrix 

 
 
 

Se presenta los resultados del promedio de citas por año, para lo cual se 

demuestra en la siguiente figura: 

 

Figura 1. 
Promedio de citas por año 

 
Fuente: SCOPUS 2013 – 2023 

 
 

De acuerdo a la figura 1. Se puede notar que la mayor cantidad de citas a 

artículos publicados en relación a la temática de la Vivienda y Desarrollo 

Sostenible es en el 2019, De igual forma, se evidencia que en lo transcurrido del 

2023 existe el punto más bajo en citas, así como en el 2014, pero 2 años más 

tarde empieza un incremento. Desde su cúspide en el 2019 a la actualidad 

continua un declive en el promedio de citas, con la firme convicción de que en 

los siguientes años repite el ciclo de incremento. 
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Figura 2. 
Autores relevantes 

 

Fuente: Bibliometrix 

 
En la figura 2 se puede observar que Burinskiene es el autor que mayormente 

realiza procesos de investigación en el campo de la vivienda y el desarrollo 

sostenible, aunque no existe una diferencia muy marcada en relación al resto de 

autores, se pude denotar que el interés es relevante por la cantidad de 

investigadores interesados en temas de la planificación y desarrollo social dentro 

de una ciudad, en lo relacionado al campo habitacional. 

Figura 3. 
Evolución de las publicaciones por autores relevantes 

 

Fuente: Bibliometrix 
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La figura 3 demuestra la evolución en las publicaciones de acuerdo al año de 

divulgación, entre los autores más relevantes observamos que Burinskiene 

expone resultados en el 2015 y su última publicación es en el 2019, mientras que 

las últimas publicaciones se encuentran a cargo de Kripka M. y Lamberts R. entre 

2022 y 2023, esto demuestra que existe un grado de interés en la investigación 

sobre vivienda y desarrollo sostenible. 

Las publicaciones de alto impacto se vienen desarrollando de hace muchos años 

atrás, analizando los diferentes aspectos del desarrollo urbanístico, la calidad de 

vida dentro de un hogar y el desarrollo sostenible de las ciudades. 

 

Figura 4. 
Publicaciones por Afiliación 

 

 
La Universidad Técnica de Vilnius Gediminas (VILNIUS TECH) es una 

universidad pública ubicada en Vilnius, la capital de Lituania. Fue fundada en 

1956 y es una de las universidades de investigación más grandes de Lituania, 

con un enfoque en tecnología e ingeniería. La Universidad Técnica de Vilnius 

Gediminas ha realizado importantes contribuciones a la academia y la educación 

con un fuerte énfasis en la cooperación entre la universidad y la empresa, 

fomentando la colaboración entre la academia y la industria. 

 

Además, la Universidad Técnica de Vilnius Gediminas es conocida por sus 

actividades de investigación y desarrollo experimental. La universidad participa 

activamente en la investigación científica y contribuye a los avances en diversos 

campos, especialmente en tecnología e ingeniería. 
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Tambien se puede observar en un segundo lugar en pubicaciones a la El Imperial 

College de Londres, siendo una universidad de renombre mundial ubicada en 

Londres, Reino Unido. Es conocida por su excelencia en investigación y su 

impacto en diversos campos científicos y de desarrollo. 

 

El Imperial College ha realizado importantes contribuciones a la ciencia y el 

desarrollo a través de su investigación de vanguardia. La universidad se enfoca 

en áreas como la ciencia, la ingeniería, la medicina y los negocios, y ha llevado 

a cabo investigaciones pioneras en estas disciplinas. Sus investigadores han 

realizado descubrimientos significativos y han desarrollado tecnologías 

innovadoras que han tenido un impacto global. 

Estas son las 2 universidades que tienen mayor presencia en lo que corresponde 

a publicaciones en lo relacionado a vivienda y desarrollo sostenible. 

Figura 5. 
Países con mayores publicaciones en vivienda y desarrollo 

 

 
 

La vivienda y el desarrollo sostenible son temas de gran importancia en todo el 

mundo, la cantidad de publicaciones académicas dedicadas a estos temas es un 

indicador clave de su relevancia en la investigación actual. Por tanto, el análisis 

reflejado en la figura 5. sobre las publicaciones realizadas y sectorizadas por 

países, arroja resultados interesantes sobre la producción académica en este 

tema en diferentes países. 

 

El estudio ha analizado la cantidad de publicaciones relacionadas con vivienda 
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y desarrollo sostenible, se presenta los 10 países de más publicaciones: China, 

España, Brasil, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido. Los resultados muestran 

que China lidera con un total de 414 publicaciones, seguida de España con 343 y 

Brasil con 243. Canadá, Estados Unidos y Reino Unido también tienen una 

producción significativa de publicaciones, con 228, 218 y 203 respectivamente. 

Este resultado sugiere que la investigación sobre vivienda y desarrollo sostenible 

es particularmente activa en China, España y Brasil. Estos países están 

enfrentando desafíos significativos en términos de crecimiento urbano y 

desarrollo sostenible, lo que puede estar impulsando la investigación en estas 

áreas. Esto se debe a la gran cantidad de habitantes que tienen sus ciudades y 

la necesidad de encontrar alternativas de una mejora en la expansión y 

organización territorial en lo relacionado a un sistema habitacional y 

asentamientos adecuados. 

Los hallazgos sugieren que hay una gran cantidad de investigación en curso en 

todo el mundo, lo que puede ayudar a informar políticas y prácticas para abordar 

los desafíos asociados con el crecimiento urbano y el desarrollo sostenible. 

 

Figura 6. 
Palabras claves utilizadas 

 

 

 
Según la figura 6. para el análisis de las palabras claves utilizadas en los 
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artículos recopilados y expuestos al estudio, expresan que la mayoría de 

investigaciones hacen énfasis en: planificación urbana, vivienda, calidad de vida, 

sostenibilidad. 

 

Esta revelación argumenta que los artículos utilizados para el análisis, realmente 

estudian constructos vinculados a las variables de vivienda y desarrollo 

sostenible, que impactan en la calidad de vida y desarrollo social de las ciudades. 

 

La planificación urbana es fundamental para garantizar un desarrollo sostenible 

en las ciudades, y la vivienda juega un papel crucial en la calidad de vida de los 

habitantes. La inclusión de la sostenibilidad como una palabra clave también 

resalta la importancia de considerar el impacto ambiental y social en los 

proyectos de vivienda y desarrollo urbano. 

 

Estos resultados indican que los investigadores están reconociendo la necesidad 

de abordar de manera integral los aspectos relacionados con la vivienda y el 

desarrollo sostenible para mejorar la calidad de vida y el desarrollo social en las 

ciudades. Al enfocarse en estos constructos, se pueden identificar posibles 

soluciones innovadoras y prácticas para abordar los desafíos urbanos actuales 

y promover un desarrollo más equitativo y sostenible. 

 

Discusión 

 
Los documentos encontrados definen las características necesarias y 

evaluaciones que se realizan a los nuevos asentamientos de viviendas con un 

enfoque de sostenibilidad, así lo comentan (Pane, Gunawan, & Withaningsih, 

2023), quienes opinan que las regulaciones deben velar por la sostenibilidad de 

los asentamientos en todo sentido del desarrollo social. Mientras (Iwarsson, 

Granbom, & Jonsson, 2023) analizan las implicaciones de un proyecto de 

investigación colaborativa sobre políticas de vivienda socialmente sostenibles 

para la población envejecida. Basándose en cuatro estudios originales que 

exploraron diferentes perspectivas sobre la vivienda para personas mayores, 

incluyendo grupos marginados, se identificaron siete tipos de implicaciones que 

podrían generar un impacto en los derechos sociales y la vivienda para la 

población envejecida. 
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Otro grupo de documentos generan una concientización sobre las practica de 

viviendas en América Latina, tanto para (Winchester, 2016), (Vega Mendoza & 

Ruiz Cañizales, 2017), (Serrano Rodríguez, 2008) coinciden en la necesidad de 

desarrollar convergencia en el espacio urbano, internalizar los costos 

ambientales, asumir y resolver las inequidades sociales y reconocer y abordar 

restricciones económicas relacionadas con la eficiencia. 

El desarrollo sostenible es un tema importante en el desarrollo social, ya que se 

centra en el equilibrio entre el crecimiento económico, la protección del medio 

ambiente y la justicia social. En este sentido la documentación es relevante para 

el desarrollo social, ya que aborda los desafíos específicos que enfrentan las 

ciudades en América Latina y el Caribe en términos de desarrollo sostenible. 

 

Se destaca la importancia de la gobernabilidad del sistema y el desarrollo de 

mecanismos de financiamiento para el desarrollo sostenible urbano. Estos 

factores son fundamentales para el éxito de cualquier política o programa que 

busque promover el desarrollo sostenible en las ciudades. Además, el autor 

destaca la necesidad de una convergencia efectiva entre las dimensiones social, 

ambiental y económica del desarrollo sostenible. 

 

Así también, el desarrollo sostenible se presenta como una necesidad en las 

nuevas políticas públicas, se busca un alcance amplio y a largo plazo. Se 

reconoce que los problemas globales no pueden ser resueltos únicamente a nivel 

local, por lo que es necesario cambiar la perspectiva de progreso de las ciudades 

y enfocarse en el desarrollo social como base para el bienestar. 

 

Se hace hincapié en la relevancia de implementar una política efectiva que 

promueva una buena calidad de vida, considerando tanto la estética como el 

potencial de recuperación de las áreas afectadas. También se destaca la 

necesidad de tomar medidas rápidas y coherentes en términos de planificación 

física, con el objetivo de transformar las quejas en problemas especializados 

 

Según el análisis los documentos divulgados tienen varias similitudes, entre la 

más relevante existe la necesidad de internalizar los costos ambientales, resolver 

las inequidades sociales y abordar las restricciones económicas relacionadas 

con la eficiencia en el desarrollo urbano. 
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CONCLUSIONES 

 
Una de las propiedades del conocimiento científico es su carácter acumulativo. 

El avance en el conocimiento se produce porque el saber acumulado es la base 

sobre la que se desarrollan las nuevas investigaciones mediante un proceso de 

refutación, confirmación o la exploración de nuevas formulaciones que 

contribuyan a la explicación de los fenómenos de estudio. Es de esta forma como 

el conocimiento progresa, se desarrollan teorías y se explican los fenómenos del 

mundo físico y social, por tal razón la revisión de lo existente en el entorno de 

una problemática, evidencia la forma de cómo afrontar inconvenientes. 

 

Se evidencia dentro de los análisis de documentos que, en la mayoría de los 

casos, el crecimiento poblacional con viviendas es desordenado, es decir, no 

existe una planificación gubernamental, sobre todo en la región de Sudamérica. 

 

La creciente sofisticación de la tecnología de Internet y la llegada de las bases 

de datos en línea ha conllevado una explosión de la literatura que se encuentra 

a nuestra disposición. Esta situación es muy beneficiosa en comparación con los 

días pre electrónicos en que se pasaban muchas horas buscando en las 

bibliotecas, catálogos, revistas y realizando búsquedas a mano. 

 

Este gran volumen de literatura disponible requiere por una parte conocer y 

discernir la información relevante de la que no lo es, y posteriormente evaluar, 

juzgar y localizar la documentación. Es por tanto necesario conocer los métodos 

para discernir el conocimiento esencial del que no lo es y la forma de acceder al 

mismo. 
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