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RESUMEN 

 

Las patologías por humedades en viviendas es una de las principales enfermedades que aquejan 

los edificios de uso residencial en Ecuador. Esta situación se reproduce con mayor intensidad 

en ciudades donde aún no se ha normado claramente la intervención profesional durante los 

procesos de edificación además los agentes bióticos y abióticos propios del contexto, algunos 

fenómenos naturales y antrópicos se convierten en variables que inciden en que este tipo de 

patologías se presenten de manera más recurrente en ciertas zonas. Siendo este el enfoque se 

ha logrado levantar información mediante investigación de campo y bibliográfica, para poder 

establecer en primera instancia las principales causas y efectos de estas patologías en un sector 

de uso residencial de la ciudad de Portoviejo. Se estudió la Ciudadela Puerto Real, sector 

caracterizado por su uso de suelo residencial, y con una edad de sus edificaciones con un 

promedio de 30 años. Se obtuvieron como resultados datos relacionados al origen, áreas de 

afectación, tipos de espacios arquitectónicos o elementos constructivos con mayor índice de 

exposición y sus consecuencias; todo esto con la finalidad de marcar el inicio de un estudio 

más amplio de esta temática, muy poco tratada en nuestro medio, además de generar una guía 

metodológica para prevención y acción de humedades en viviendas, no tan solo para el mundo 

de la construcción sino también a la ciudadanía en general, de esta forma se pretende mostrar 

la importancia de estos y reflexionar acerca de cómo una buena impermeabilización y medidas 

preventivas pueden contribuir a una mejor calidad de vida, tanto en confort como en salud. 

Palabras claves: Arquitectura, construcción, humedad, patología, vivienda.  
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ABSTRACT 

 

 

The pathologies due to humidity in housing, has become one of the main diseases that afflict 

residential buildings in Ecuador. This situation is reproduced with greater intensity in cities 

where professional intervention during the building processes has not yet been clearly 

regulated, and also the biotic and abiotic agents of the context, and some natural and anthropic 

phenomena become variables that affect this type of pathologies appear more recurrently in 

certain areas. This being the focus, information has been gathered through field and 

bibliographic research, in order to establish in the first instance, the main causes and effects of 

these pathologies in a residential sector of the city of Portoviejo. The Puerto Real Citadel was 

studied, a sector characterized by its use of residential land, and with an age of its buildings 

averaging 30 years. The results were data related to the origin, affected areas, types of 

architectural spaces or construction elements with a higher rate of presentation and their 

consequences; all this in order to mark the beginning of a more extensive study of this subject, 

very little treated in our environment, in addition to generating a methodological guide for 

prevention and action of humidity in homes, not only for the world of construction but also to 

the general public, in this way it is intended to show the importance of these and reflect on how 

good waterproofing and preventive measures can contribute to a better quality of life, both in 

terms of comfort and health. 

Keywords: Architecture, construction, humidity, pathology, housing. 
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Introducción 

 

 

Cuando se trata de humedad en viviendas se está revalidando uno de los 

inconvenientes que día a día inquieta a la realidad de los hogares del país, especialmente en la 

Costa. Resulta efectivamente difícil convivir con este tipo de afectaciones por diversas 

razones, eclosión de hongos (manchas blancas, verdes), moho (manchas negras), malos 

olores dentro de la vivienda y sobre todo la posibilidad de que existan problemas respiratorios 

en sus habitantes. Hay que tener en cuenta que las causas mencionadas más adelante son las 

más comunes en el área de estudio, sin embargo, no son las únicas. En este sondeo se 

realizarán la aplicación de una ficha técnica a 95 viviendas de la ciudadela Puerto Real de 

Portoviejo, en el cual se analizarán desde el tipo de suelo de éstas y su cercanía al río, hasta 

las fallas humanas, accidentales o de uso provocadas durante y después de la construcción. 

La actualidad constructiva local demuestra históricamente que cuando se construye no 

se tiene cautela para evitar la humedad, pero sin duda alguna, es ahí en donde se generan 

varias de las raíces que originan problemas en las residencias. Si estos problemas no se tratan 

debidamente, la humedad puede convertirse en una preocupación efectiva y constante que 

ocasione perjuicios a la habitabilidad de la vivienda afectada y sobre todo el gasto elevado 

que supondría reparar un daño en la vivienda o la afectación en la salud de quienes la ocupen. 

Por lo cual un aspecto fundamental es diagnosticar causas y efectos principales de las 

patologías por humedad en las viviendas de la ciudadela Puerto Real, de la parroquia Andrés 

de Vera del Cantón Portoviejo, estar al corriente de como identificarlas para a 

posteriori elaborar una guía para su debida prevención e intervención, que genere un sustento 

técnico, fácil de entender en términos hábiles y económicos. 
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CAPÍTULO I: El Problema 

 

Planteamiento del Problema.  

La parroquia Andrés de Vera se encuentra ubicada en la zona sur del cantón 

Portoviejo, cuenta con más de 300 barrios, entre los cuales destacan El Florón, Fabián 

Palacios, San Alejo, Eloy Alfaro del Camino, Los Olivos, Los Tamarindos, Modelo, Los 

Jazmines, entre otros sectores.  

La situación actual de la parroquia con respecto a problemas de humedad se 

encuentran ligados con que hace años las quebradas que recorrían el lugar eran varias 

logrando ser encauzadas y actualmente solo permanece la línea limítrofe que determina a la 

parroquia como lo es el río Portoviejo, por lo cual el nivel freático y tipo de suelos en general 

mantiene variaciones, que sumado a las distintas prácticas constructivas empleadas en las 

viviendas de uso residencial, dan por resultado una realidad en la que los problemas por 

humedad son latentes y no precisamente por niveles de humedad relaciones a capilaridad 

como generalmente se tiene la idea sino también a  factores constructivos, climatológicos de 

diseño, de mantenimiento, entre otros; además de resultar sumamente caros los problemas 

que derivan de los mismos, sin olvidar el deterioro en la seguridad de la vivienda y sus 

ocupantes. 

Es conocida la existencia de inconvenientes relacionados con la humedad en las 

viviendas en varios lugares del mundo. Esto es una incomodidad con la que conviven, la cual 

causa problemas en la salud, afectaciones en el hogar como moho, manchas, ácaros, etc. 

Según Gratwick (1976) existen dos indicios principales: 

“La primera es que la presencia de agua o de humedad en las obras es un problema 

frecuente. La segunda es que los encargados de resoqlver estos problemas no saben, de 

hecho, ni el por qué ni el cómo el agua se encuentra allí sin una razón clara”. (pág. 11) 
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 Esta cita nos da como reflexión la principal problemática que afecta a las 

edificaciones la cual es el desconocimiento en general que se tiene sobre las razones por las 

cuales la humedad se origina en una construcción, es así que el punto de inflexión en este 

tema siempre ha sido adquirir conocimientos que permitan determinar estaqqs causas de una 

manera correcta que como resultado tendrá un mejor manejo de estas patologías. 

 

Uno de los hechos más relevantes en esta problemática es la poca eficiencia en el 

tratamiento de estos males, siendo tratada empíricamente de manera paliativa, sin llegar a la 

raíz del asunto, por lo cual se vuelven a presentar recurrentemente, incluso muchas veces sin 

que el inquilino sepa que aún está presente el problema. En las viviendas a evaluar se 

realizará la valoración de las razones expuestas con el fin de saber de todas estas cual es la 

que es la causa de la humedad en los casos citados. 

Delimitación del Área de Estudio.  

Inquiriendo sobre la provincia de Manabí en la web se puede determinar sobre la misma 

que: 

Es una provincia ecuatoriana localizada en el emplazamiento centro-noroeste 

del Ecuador continental, cuya unidad jurídica se ubica en la región geográfica del 

litoral, que a su vez se encuentra dividida por el cruce de la línea equinoccial. Su capital 

es Portoviejo. Limita al oeste con el Océano Pacífico, al norte con la Provincia de 

Esmeraldas, al este con la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y la Provincia 

de Los Ríos, al sur con la Provincia de Santa Elena, y al sur y este con la Provincia del 

Guayas. Manabí cuenta con una población de 1,395.249 habitantes, es la tercera 

provincia más poblada de Ecuador. Su temperatura promedio es de 25 grados 

centígrados y posee un clima subtropical entre seco y húmedo. (EcuRed, 2020) 
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Figura 1 

Manabí y línea trifásica 

 

Nota: Ubicación del cantón Portoviejo dentro de la provincia de Manabí por coordenadas. 

Tomado de: Borbor, J.(s.f.). Bibliocad. https://www.bibliocad.com/es/biblioteca/manabi-y-

linea-trifacica_90161/. Imagen editada por los autores del presente análisis de caso (2020). 

Prolongando en un contexto más específico sobre la ciudad de Portoviejo se encuentra 

que: 

Portoviejo es la capital de la provincia de Manabí; se localiza en el centro de la costa 

ecuatoriana y tiene una superficie de 954,9 km². El cantón Portoviejo se encuentra 

inmerso en la parte media y baja de la cuenca hidrográfica del río Portoviejo, cuya área 

es de 2 060 km2. La ciudad de Portoviejo, capital del cantón, está conformada por nueve 

parroquias urbanas: Portoviejo Matriz, 12 de marzo, Andrés de vera, Colón, Francisco 

Pacheco, Picoazá, San pablo, 18 de octubre y Simón Bolívar. El área rural está 

conformada por cinco parroquias: San plácido, Alajuela, Abdón Calderón, Crucita y 

Río chico. 

ESCALA GRAFICA 

https://www.bibliocad.com/es/biblioteca/manabi-y-linea-trifacica_90161/
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La zona urbana del cantón tiene límites definidos mediante el acuerdo Ministerial de 

1996, que aprueba la ordenanza de establecimiento de los límites y la conformación de 

las parroquias urbanas. (Secretaría General de la Comunidad Andina, 2009)  

Tabla 1 

Datos del cantón Portoviejo con respecto al último censo de población y vivienda 

DATOS RELEVANTES DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO  

POBLACIÓN 280.0 mil hab. (20.4% respecto a la provincia de MANABÍ). 

URBANA 73.8% 

RURAL 26.2% 

MUJERES 50.7% 

HOMBRES 49.3% 

PEA 48.4% (22.0% de la PEA de la provincia de MANABÍ) 

VIVIENDAS 81.871 

Nota: Elaboración propia. Adaptada de “Censo de población y vivienda 2010” por Sistema 

nacional de información en coordinación con la secretaria técnica de planificación (2010). 

http://app.sni.gob.ec/snilink/sni/PDOT/ZONA4/NIVEL_DEL_PDOT_CANTONAL/MANABI/

PORTOVIEJO/IEE/MEMORIAS_TECNICAS/mt_portoviejo_socioeconomico.pdf 

Posterior a la recopilación de estos datos se puede acotar que en la actualidad (2020), 

la realidad poblacional del cantón se resume en aproximadamente 300mil habitantes. 

  

http://app.sni.gob.ec/snilink/sni/PDOT/ZONA4/NIVEL_DEL_PDOT_CANTONAL/MANABI/PORTOVIEJO/IEE/MEMORIAS_TECNICAS/mt_portoviejo_socioeconomico.pdf
http://app.sni.gob.ec/snilink/sni/PDOT/ZONA4/NIVEL_DEL_PDOT_CANTONAL/MANABI/PORTOVIEJO/IEE/MEMORIAS_TECNICAS/mt_portoviejo_socioeconomico.pdf
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Figura 2 

Plano de Portoviejo por Parroquias. 

 

Nota: Planos de la ciudad de Portoviejo sectorizado por parroquias. Tomado de: Cruz, R. (s.f.). 

Bibliocad. https://www.bibliocad.com/es/biblioteca/plano-de-portoviejo_42420/.Imagen 

editada por los autores del presente análisis de caso (2020). 

El presente análisis de caso se concentra en la parroquia Andrés de Vera, en la zona 

sur de la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, república de Ecuador, el territorio en 

cuestión posee una forma irregular como se muestra en la Figura 2 y cuenta con una 

extensión territorial de 124,65 Km2. 

Indagando al autor Mieles (2018) que habla sobre la parroquia en cuestión podemos recalcar 

que: 

Fue el primer barrio de Portoviejo que creo el municipio según ordenanza discutida el 

30 de septiembre de 1990; posteriormente en ordenanza de 17 de octubre de 1993 se 

la elevó a parroquia urbana siendo presidente de la Corporación el Sr Manuel Guillen 

Vélez, el acuerdo ejecutivo fue aprobado el 15 de abril de 1934. Se denominó 

parroquia Andrés de Vera como tributo del imperecedero recuerdo de Portoviejo hacia 

ESCALA GRAFICA 

https://www.bibliocad.com/es/biblioteca/plano-de-portoviejo_42420/
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el egregio ciudadano Don Andrés de Vera y Rivera. En esta parroquia estaba situada 

la antigua estación del Ferrocarril Manta Portoviejo-Santa Ana. (pág. 7) 

 

Figura 3 

Plano de Portoviejo. 

 

Nota: Planos de la parroquia Andrés de Vera. Tomado de: Cruz, R. (s.f.). 

Bibliocad.https://www.bibliocad.com/es/biblioteca/plano-de-portoviejo_42420/.Imagen 

editada por los autores del presente análisis de caso (2020). 

La parroquia objeto de estudio, delimitada por el río Portoviejo, considerada la más 

grande territorialmente dentro de la ciudad, como lo muestra la figura 2 de este análisis de 

caso, es por lo consecuente una de las más importantes dentro del cantón, con un alto índice 

de zonas residenciales. 

ESCALA GRAFICA 
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En este caso se toma en consideración el realizar una investigación en el lugar señalado, 

en razón que presenta características de nivel freático y un tipo de suelo (tomando en cuenta 

que posee zonas aledañas al río) que muestra diversidad de patologías que pueden darse. 

Figura 4 

Plano de la Ciudadela Puerto Real. 

 

 

Nota: Planos de la ciudadela Puerto Real de la parroquia Andrés de Vera. Imagen elaborada 

por los autores del presente análisis de caso (2020). 

 Según el Ing. Jorge Luis Pérez Vélez (comunicación personal, 4 de mayo, 2020) quien 

fue uno de los primeros propietarios de vivienda en este sector, los inicios de la ciudadela 

Puerto Real se remontan hace aproximadamente 35 años, la financiación de la mayoría de las 

viviendas presentes hasta el día de hoy estuvo a cargo de la ya extinta Mutualista Manabí, 

mismos que también se encargaron de la construcción de las viviendas ubicadas en los 
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Algarrobos (Avenida del Ejercito). En un inicio el proyecto inmobiliario de la ciudadela fue 

ofrecido como una urbanización cerrada, finalmente se terminó desarrollando como ciudadela 

principalmente con viviendas tipo villa excepto dos manazas que se realizaron como 

viviendas de plantas dobles, cabe recalcar que en su totalidad se diseñaron de manera adosada 

y con techo de fibrocemento, actualmente la ciudadela se encuentra favorecida por proyectos 

como el puente Puerto Real y el parque las Vegas. 

Justificación   

La investigación se realiza debido que el área de estudio es una ciudadela creada en 

1985 y la mayoría de viviendas tienen aproximadamente más de veinte años de haber sido 

construidas, lo que hace que probable que presente alguna patología por humedad, teniendo 

en cuenta que donde se ubica la ciudadela se mostraba la quebrada Montesanto- Galápagos, 

la cual conforme a relatos de los moradores de la ciudadela, supieron manifestar que aparecía 

en las fuertes lluvias de los inviernos, incluso llegando a destruir casa en este sector en el 

fenómeno del niño de 1997-1998 y creando inundaciones en el año 2002. 

Investigando en un artículo de periódico podemos ver que incluso había cierta 

oposición de los moradores a la construcción de un cajón para encauzar el agua de la 

quebrada como se puede ver en la siguiente cita: 

Los moradores de la ciudadela Puerto Real rechazan que por las calles del sector se 

construya el ducto cajón de la quebrada Montesanto-Galápagos. Los representantes 

del comité señalan en un comunicado, que tanto la empresa fiscalizadora Sinecuanom 

y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda acordaron realizar estudios de las 

condiciones de las calles del sector y de las viviendas que serán afectadas por la obra. 

Además, Sinecuanom se comprometió a realizar un rediseño técnico y un estudio de 

impacto ambiental. Los moradores exigen que se cumplan estos acuerdos. En abril del 

2002, la quebrada inundó parte de la ciudadela. (El Diario, 2007) 
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Por lo tanto, este sector tiene antecedentes de haber sido una zona en la cual se 

presentaba gran cantidad de humedad en el suelo, esto sumando a factores como el tiempo de 

construcción de las viviendas, y su proximidad con la ribera del río hacen de este sector un 

foco factible de investigación. 

 

 En una entrevista realizada mediante la aplicación Zoom al Arq. D. Cobeña Loor 

(comunicación personal, 16 de mayo, 2020) Presidente del Colegio de Arquitectos de 

Manabí, al consultarle si creía que se le da la debida importancia a estas patologías en el 

medio de la construcción del Ecuador, indicó que no se le está prestando la atención necesaria 

a este tema y por lo mismo se vuelven tan recurrentes estos problemas, además de ser 

necesario que este tema sea difundido en la comunidad constructiva. Por otro lado, cuando se 

le preguntó si se podría catalogar la ciudad de Portoviejo como una ciudad donde estas 

patologías se presenten recurrentemente en las viviendas, respondió que por razón de clima y 

de contar con un alto índice de nivel freático en muchos de sus sectores, la ciudad de 

Portoviejo es un candidato para presentar recurrentemente estas patologías por humedad en 

sus viviendas.  

Cabe recalcar lo manifestado en la Guía para el Control de la Humedad en el Diseño, 

Construcción y Mantenimiento de Edificaciones: 

Donde los miembros del Comité en Espacios Interiores con Exceso de Humedad y la 

Salud, basándose en lo revisado, concluyeron que las pruebas epidemiológicas 

muestran la asociación existente entre la exposición a interiores con exceso de 

humedad y efectos adversos a la salud, incluyendo: Síntomas adversos de la parte alta 

del sistema respiratorio (nariz y garganta), tos, respirar con dificultad, síntomas 
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asmáticos en personas afectadas por el asma. (U.S Enviromental Protection Agency 

EPA, 2016) 

 

Por lo tanto, este es una patología que no solo deteriora la infraestructura o acabados de 

una vivienda sino también las condiciones de salud de sus habitantes. 

Dentro de los objetivos de la investigación se realizará una ficha técnica la cual 

servirá de apoyo para la recolección de datos, a su vez dar una conclusión más acertada y 

poder determinar que métodos de mitigación o prevención se pueden emplear, de esta manera 

se aporta al medio de la construcción dando nuevas alternativas para el estudio y 

comprensión de este tema.  

El beneficio que aportará esta investigación al medio de la construcción en general y a 

su vez a la población común es muy amplio, ya que de una forma más sencilla se podrá tener 

un criterio acertado sobre el porqué de estas patologías, incluso poder evitar enfermedades 

respiratorias relacionadas a la aparición de las mismas. 
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Objetivos  

 

Objetivo General 

Diagnosticar causas y efectos de las patologías por humedades en viviendas de la Ciudadela 

Puerto Real, Parroquia Andrés de Vera del Cantón Portoviejo, mediante una investigación de 

campo y bibliográfica, para proponer acciones correctivas y/o preventivas.  

Objetivos Específicos 

• Elaborar un documento técnico de observación para identificar patologías de humedad 

y su origen. 

• Identificar las causas más comunes por las que se presentan patologías por humedad en 

las viviendas. 

• Definir los efectos generados por las causas previamente identificadas en las viviendas. 

• Proponer métodos de prevención y mitigación de patologías por humedades. 
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CAPÍTULO II: Marco Teórico  

 

Antecedentes de la Investigación  

A lo largo de la historia la humedad ha sido una de las principales causantes de 

patologías constructivas, a su vez uno de los temas más analizados e investigados teniendo 

así una gran variedad de libros, manuales y guías donde se puede encontrar información 

sobre las diferentes patologías por humedad, a su vez posibles causas y consecuencias.  

Analizando el Manual de Patología de la Edificación se pudo calcar: 

La abundante existencia de agua en la naturaleza marca su presencia en el suelo y 

subsuelo, al igual que en la atmósfera, convirtiéndola así en una fuente de vida para 

animales y vegetales, debido a su capacidad de transportar sales y otros componentes 

básicos para la vida. Sin embargo, esta acción considerada con beneficiosa para las 

edificaciones se presenta como perjudicial, debido a que por la exposición de las 

propiedades, el agua se convierte en un elemento agresivo de las mismas. 

(Universidad Politécnica de Madrid, 2004) 

El agua es un elemento que se puede encontrar perennemente en el entorno, debido a 

esto las edificaciones han estado expuestas a presentar patologías constructivas en este caso 

específico patologías por humedad, por esta razón siempre se ha denominado el agua como 

uno de los principales agresores a una edificación. 

              Analizando en la obra de Elguero (2004) qué habla sobre patologías elementales 

podemos estar al tanto que: 

“Todo el medio físico natural constituiría un agente agresor de las construcciones, 

debido al hecho de que los edificios son elementos artificiales que se deben adecuar a 

un entorno predeterminado”. (pág. 11) 
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 Como se pudo comprender las edificaciones nunca van a estar exentas de sufrir 

patologías constructivas ya que son elementos creados por el hombre y estas deben adaptarse 

a su entorno y en muchas ocasiones variables inesperadas pueden repercutir en la presencia 

de estas.  

Repasando un documento para de grado, brinda la siguiente información: 

Al día de hoy se logra encontrar distintos tipos de dispositivos, herramientas o 

métodos que catalogan las humedades y facilitan la determinación de su origen. Por lo 

que este apartado se divide en dos grandes grupos: Técnicas no destructivas (TND) y 

Técnicas destructivas (TD), y dentro de ellos se definirán las técnicas y los métodos 

correspondientes.  

Las técnicas no destructivas son las que no necesitan de extracción alguna de muestra 

del material, ya que la medida del grado de la humedad se realiza con dispositivos que 

aplicados superficialmente sin necesidad de dañar la edificación. 

Las técnicas destructivas (TD) por su parte, consisten en el análisis de la muestra del 

material con el fin de determinar su grado de humedad, esto regularmente se realiza 

en un laboratorio. Eso conlleva a extraer pequeños fragmentos del material, que dañan 

a la edificación y no siempre es posible si se trata de patrimonio histórico. Sin 

embargo, los ensayos brindan información más específica que la presentada por las 

Técnicas No Destructivas (TND). (Pipiriate; Toma, 2017)  

Este párrafo da una pequeña introducción a las tecnologías y elementos más comunes 

para la medición de humedad dentro de edificaciones con las que en los actuales momentos 

se puede contar, a su vez clasifica en dos categorías sus técnicas. 

Seleccionando un fragmento de la tesis para optar a título de Muñoz (2004) expresa: 

Dentro de las patologías más recurrentes o mencionadas en el capítulo II y que se 

generan en el ámbito nacional, destacan: filtración de red interior de agua potable, 
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grietas radiales, instalación defectuosa de artefactos sanitarios y humedal, y 

deformación de tabique mixto. (p. 78) 

Marco histórico 

           Recopilando información que se refiere a las humedades en la edificación, cabe analizar: 

Al realizar un recorrido durante la historia del hombre, se contempla la lucha del ser 

humano contra la acción del agua. Los materiales expuestos a ella se malograban 

reduciendo su duración y resistencia, lo que convertía al refugio del hombre en algo 

que no duraba el tiempo previsto. El agua es el elemento alrededor del cual nace la 

vida, pero obligaba al hombre, a la constante búsqueda de un nuevo cobijo, de refugio 

ante  la acción del agua, esto implicaba decadencia en sus exigencias a nivel de 

durabilidad y de confort. (Pipiriate; Toma, 2017, pág. 5) 

Las repercusiones que genera el agua sobre los materiales constructivos es un 

inconveniente que se presenta durante toda la historia de las construcciones creadas por el 

hombre, afectando directamente a la entereza estructural de la obra. 

Seleccionando un fragmento del manual de la Universidad Politécnica de Madrid 

(2004) relacionado a patologías en las edificaciones: 

A lo largo de la historia de la construcción las primeras de las condiciones se han 

intentado cumplir a base de dotar de una gran inercia térmica a los parámetros 

conseguida a base de grandes espesores de materiales en los muros y la segunda 

abriendo pequeñas aberturas, pero con el transcurso del tiempo se ha ido 

disminuyendo de espesor los primeros y aumentando las dimensiones de los 

segundos.  

El agua, mezclada en ocasiones con otros meteoros como el viento, ha sido el gran 

enemigo de los cerramientos y la causa de muchos de sus deterioros y lesiones de todo 

tipo. (pág. 157) 
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            Durante el transcurso de la historia la metodología de construcción y diseño, 

han variado de una forma tal que se ha invertido la forma de construcción de muros, 

los inmuebles deben tener muros de gran espesor, debido a que en la actualidad se 

cuenta con mampostería cada vez más finas, en lugar de contar con pequeñas 

aberturas en la construcción de los muros, en el presente se dispone de aplicas rendijas 

las cuales permiten un flujo mayor de viento y luz.  

 

Marco Legal 

Revisando la Constitución Política de la República del Ecuador en su artículo 375 se 

establece que: 

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. 
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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. (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008) 

En el medio de la construcción del Ecuador no existe una normativa constructiva 

específica la cual trate sobre las patologías por humedad en edificaciones, ya que en la Norma 

Ecuatoriana de Construcción [NEC] se puede encontrar información sobre la humedad de 

ciertos materiales mas no los problemas que podría ocasionar la humedad en una obra ya 

terminada, para saber cómo manejar los mismos.  

 

Marco Conceptual 

Patología 

           Estudiando la enciclopedia Patologías de la Construcción se puede anotar: 

Etimológicamente patología, tiene origen griego, las palabras pathos y logos, se 

definen como el estudio de las enfermedades. Por extensión la patología constructiva 

de la edificación es la ciencia que estudia los problemas constructivos que aparecen en 

el edificio o en alguna de sus unidades posteriores a su ejecución. (Broto, 2006) 

Humedad 

Asimilando a Casas (2012) en su obra Humedades, se recalca lo siguiente: 

La humedad es aquel vapor de agua que se encuentra presente en el aire, en la 

totalidad de la atmósfera terrestre en diversas cantidades. Al cual se le adiciona el 

flujo de dicho vapor que es ocasionado por los vientos dispersos y las precipitaciones 

que hacen que se concentre en forma de agua (líquida) para que la evaporación de la 

misma repita el ciclo. (pág. 26) 
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Averiguando información disponible en la página web de la biblioteca de la Cámara 

Chilena de la Construcción expresa lo siguiente: 

La humedad absoluta es la cantidad de vapor de agua, expresada en gramos por metro 

cúbico de aire seco (o kg de aire seco) de un cierto ambiente. Cuando el aire no soporta 

más vapor de agua se dice que está saturado. 

La humedad relativa es el cociente entre el contenido de vapor de agua presente en un 

ambiente respecto a la humedad absoluta de saturación a la temperatura de ese 

ambiente, expresado en porcentaje. (Cámara Chilena de la Construcción, 2012)  

Propiedades de los materiales respecto a la humedad 

            Obteniendo información de la tesis de Muñoz (2004), se establece las siguientes 

propiedades: 

Los materiales que son empleados en una vivienda social en su mayoría no son de 

calidad necesaria, lo que causa fallas en su funcionalidad y acorta su vida útil. Todo 

material tiene propiedades y características que son necesarias conocer para su 

correcta aplicación. Existe en el mercado una amplia gama de materiales de 

construcción, que permanentemente son renovados y/o mejorados; se debe tener en 

cuenta las propiedades físicas del material relacionadas con la patología de que sean 

resistentes a la invasión de humedad: 

Permeabilidad: Corresponde a la capacidad de un material para permitir que un 

fluido lo atraviese sin alterar su estructura interna. La velocidad con la que el fluido 

atraviesa el material depende del tipo de material, de la naturaleza del fluido, de la 

presión del fluido y de la temperatura. La penetrabilidad suele considerarse sinónimo 

de permeabilidad. Además, para que un material sea permeable debe ser poroso, esto 

es, debe contener espacios vacíos o poros que le permitan absorber fluido. No 

obstante, la porosidad en sí misma no es suficiente: los poros deben estar 
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interconectados de algún modo para que el fluido disponga de caminos a través del 

material. 

 

Capacidad hídrica: Es la relación que existe entre el volumen aparente de una 

muestra y el volumen de agua que puede retener en sus poros cuando la muestra está 

totalmente embebida. 

Poder capilar: Es la altura a la que puede elevarse el agua por los capilares de los 

materiales. Como estas alturas son variables y la determinación cuantitativa de esta 

propiedad es imprecisa, se prefiere averiguar lo que se llama poder absorbente capilar, 

o sea, la cantidad de agua que puede elevarse por capilaridad a través de una 

superficie determinada de cada material. 

Higroscopidad: Es aquella propiedad que tiene los materiales de absorber el vapor de 

agua, sin distinción de las condiciones de humedad y temperatura, y que la conservan 

para impedir su liberación a través de la evaporación. 

Desecación: Es la propiedad de los materiales de desecar el agua que contienen. La 

absorción y evaporación son los principales procesos responsables de la desecación, 

pues de la absorción dependerá la distancia a la cual se encuentren las moléculas de 

agua de la superficie y la evaporación permite el escape de aquellas moléculas más 

próximas a dicha superficie. (págs. 34-35) (pp. 34-35) 

            Estas cinco características principales que poseen la mayoría de los materiales 

constructivos que se tiene al alcance en el presente, esto da un indicio de cuales podrían ser la 

principales formas o vías por donde podría viajar la humedad. 

Fuente de humedades 

Buscando indicaciones en la obra de Casas (2012) sobre fuentes de humedades se puede 

leer lo siguiente: 



36 

 

En una edificación se pueden reconocer cinco fuentes de humedad, todas ellas de 

carácter físico, las cuales son de: Filtración, capilar, de condensación, accidental o de 

uso, y de obra. 

Humedad de filtración: También se le conoce como humedad de origen meteórico, 

producto del agua lluvia que penetra por la cubierta y la fachada de la edificación, a 

consecuencia de una deficiente impermeabilización. Este tipo de filtración provoca la 

degradación de las cubiertas, las fachadas y de los revestimientos interiores, causando 

incluso cortocircuitos y daños en muebles, cuadros, ventanas, puertas, pisos, aparatos 

eléctricos, entre otros. 

Humedad capilar: Se muestra cuando el agua procede del suelo o de una superficie 

horizontal cualquiera y escala por los elementos verticales de la edificación, ya sea 

por presión hidrostática ante el aumento del nivel freático o por acumulación de agua 

en el perímetro. La humedad capilar en las edificaciones puede definirse como el flujo 

vertical de agua a través de la estructura de un muro o pared permeable, donde el agua 

procede del manto freático o de una superficie con agua estancada. 

Humedad de condensación: La condensación es un proceso molecular por el cual 

una sustancia cambia de un estado gaseoso a un estado líquido o sólido. En este caso 

el agua que penetra a la edificación se encuentra en el medio ambiente (humedad 

ambiental), la cual en estado gaseoso pasa a estado líquido al entrar en contacto con 

una superficie fría. Este tipo de humedad en las edificaciones se produce en los climas 

donde existe una diferencia notable de temperatura entre el exterior y el interior. 

Humedad accidental o de uso: Esta es originada por fugas en los sistemas de redes 

hidráulicas y sanitarias (roturas en tuberías de conducción o de evacuación), que 

ocasionan zonas puntuales de humedad que surgen cerca de su origen. La 
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consecuencia pueden ser una mancha de humedad en forma circular próximo al punto 

de rotura, o de manera prolongada siguiendo e el recorrido de la tubería perjudicada. 

Humedad de obra: Los niveles de humedad contenidos en la obra están 

determinados por los materiales empleados y por su forma de colocación. Cuanto 

menor sea la humedad, menores serán los inconvenientes que puedan producirse 

posteriormente y más rápidamente podrá usarse. (págs. 42-56) (pp. 42-56) 

 

Comportamiento de materiales frente a la humedad  

Asimilando una memoria para optar de título de Ingeniero Civil referente a 

Consideraciones Generales para Prevenir la Humedad por Condensación se puede mencionar 

lo siguiente: 

La humedad de agua líquida produce numerosos efectos perniciosos en muchos 

materiales de construcción, especialmente aquellos que pueden estar sometidos a la 

intemperie, a aguas apozadas o a alta humedad permanente.  

Los efectos pueden presentarse de varias maneras, tales como: Variaciones de 

conductividad térmica que afecta el poder aislante, daños estructurales, alteraciones de 

forma y volumen, corrosiones en metales y aleaciones, efectos biológicos en 

materiales orgánicos, entre otros.  

Dichos efectos tienen relación con el tiempo que el agua actúa sobre un material, con 

la temperatura, los ciclos de hielo-deshielo o incluso de evaporación-condensación, de 

la porosidad que tenga el material, las sales solubles que el material tenga en su 

interior o que el agua aporte, etc.  

Si bien es complicado explicar el comportamiento de los materiales de una 

construcción frente a la humedad, es conveniente conocer las fenomenologías básicas 

para prevenir futuros problemas durante el uso de la vivienda, problemas que son 
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difíciles de resolver si se producen una vez terminada la construcción. Desde el punto 

de vista de los materiales de construcción estos se pueden dividir en:  

• Materiales pétreos, que son aquellos de origen natural formado por áridos de todo 

tipo desde piedras, labradas o naturales, chancados y rodados. Estos materiales son de 

alta densidad y, en general, impermeables al agua. 

 • Materiales hidráulicos, formados por hormigones, estucos y yesos. Estos materiales 

son de variadas densidades; en general, los de menor densidad son más porosos y 

permeables al agua.  

• Materiales cerámicos, son aquellos preparados a partir de arcillas o caolines cocidos 

a altas temperaturas. Entre ellos están los ladrillos, las tejas, las losetas refractarias 

para pisos y los azulejos. Los más porosos son permeables al agua.  

• Los vidrios de ventanas ocupan un lugar especial en la construcción por su uso y 

gran variedad de tipos, por lo cual se tratan en forma separada. Son impermeables al 

agua, pero en ellos se producen frecuentemente condensaciones en épocas de frío.  

• Maderas y sus derivados, son materiales celulósicos provenientes de la explotación 

forestal de árboles. Les afecta el agua líquida en exceso no obstante que en su 

composición normal contienen humedad en porcentajes bajos.  

• Materiales metálicos, especialmente acero estructural, aluminio, bronces, cobre y 

algunos otros. Sufren corrosiones y oxidaciones. En épocas de frío, los metales que 

forman puentes térmicos suelen experimentar condensaciones en sus superficies.  

• Materiales varios, especialmente para uso como aislantes y terminaciones, tales 

como el fibrocemento, espumas, fieltros, láminas, papeles, pinturas, 

impermeabilizantes, etc. (Rivera, 2012, pp. 5-51)  (Rivera, 2012, págs. 5-51) 
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Principales problemas causados por las humedades 

Explorando en internet específicamente en la página de la empresa Humydry, recalca 

cuales son los principales efectos de la humedad entre las cuales están: 

Aparición de moho y manchas negras 

El principal requisito para que aparezca moho es la humedad. Este hongo no puede 

existir sin humedad. Puede aparecer en cualquier lugar y sobre cualquier superficie: 

Comida, tejidos naturales o sintéticos, madera, yeso, metales, etc.; aparece en espacios 

húmedos y con poca luz. Necesita poco tiempo para proliferar y sus esporas terminan 

esparciéndose por el ambiente, lo que puede perjudicar gravemente a personas con 

alergias, asma u otros problemas respiratorios. 

Ácaros y hongos 

Además de favorecer la aparición de moho, los ambientes húmedos y con poca luz 

también favorecen la aparición de otros hongos y de ácaros. Estos organismos 

ensucian nuestras paredes, pueden estropear nuestras pertenencias y crean un 

ambiente insalubre. Además, como veremos más adelante, son el origen de múltiples 

alergias y problemas respiratorios. 

Olor a humedad 

Hay zonas de la casa más propensas a oler a humedad. Espacios normalmente 

cerrados o de poco uso que ventilamos poco: sótanos, garajes, trasteros, armarios, 

cajones… Estos suelen ser también los primeros lugares en los que sufrimos 

problemas de moho, corrosión o manchas de humedad. 

En el caso de los armarios y cajones, el olor a humedad se pega a la ropa y los tejidos. 

Eliminar el foco de humedad, que suele ser un simple exceso de humedad ambiental, 

nos evitará muchos dolores de cabeza. 

Deterioro generalizado del hogar 
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La aparición de moho y manchas de humedad son los problemas físicos y visibles más 

comunes de las humedades. Hay una larga lista de problemas que también pueden 

afectar el hogar: Pintura desconchada, ropa de cama húmeda, muebles de madera que 

se pudren, metales que se oxidan, libros y hojas de papel que se vuelven amarillas, 

colecciones de sellos o documentos que se estropea. (Spark, s.f., págs. 1-15) 

Problemas de salud 

Además de los desperfectos físicos que pueden provocar en el hogar, las humedades 

son también muy perjudiciales para la salud de los habitantes de un hogar, en especial 

para las personas más vulnerables frente a los problemas respiratorios: Bebés, 

ancianos y alérgicos. Como hemos comentado anteriormente, el exceso de humedad 

provoca la aparición de moho, hongos y ácaros.  

Más gasto energético 

A mayor humedad, mayor dificultad para calentar o enfriar un hogar. Más aire 

acondicionado en verano para reducir la sensación de bochorno que produce el exceso 

de humedad y más calefacción en inverno porque calentar un aire cargado de vapor de 

agua cuesta más. En resumen: más dinero y una factura energética elevada. Tan fácil 

de resumir como decir que el aire húmedo tiene más partículas que deben ser 

calentadas o enfriadas. (Humydry, s.f., págs. 10-15) 

El clima promedio en Portoviejo 

Obteniendo información de un sitio web de análisis de climas, se puede recopilar estos 

datos: 

En Portoviejo, la temporada de lluvia es opresiva y nublada; la temporada seca es 

bochornosa, ventosa y parcialmente nublada y es caliente durante todo el año. Durante 

el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 21 °C a 29 °C y rara vez 

baja a menos de 20 °C o sube a más de 32 °C… 



41 

 

Temperatura 

La temporada calurosa dura 2,3 meses, del 10 de marzo al 21 de mayo, y la 

temperatura máxima promedio diaria es más de 29 °C. El día más caluroso del año es 

el 29 de abril, con una temperatura máxima promedio de 29 °C y una temperatura 

mínima promedio de 23 °C. La temporada fresca dura 4,2 meses, del 23 de junio al 29 

de octubre, y la temperatura máxima promedio diaria es menos de 29 °C. El día más 

frío del año es el 20 de agosto, con una temperatura mínima promedio de 21 °C y 

máxima promedio de 29 °C… 

Precipitación 

Un día mojado es un día con por lo menos 1 milímetro de líquido o precipitación 

equivalente a líquido. La probabilidad de días mojados en Portoviejo varía muy 

considerablemente durante el año. La temporada más mojada dura 3,6 meses, de 9 de 

enero a 28 de abril, con una probabilidad de más del 31 % de que cierto día será un 

día mojado. La probabilidad máxima de un día mojado es del 61 % el 13 de febrero. 

La temporada más seca dura 8,4 meses, del 28 de abril al 9 de enero. La probabilidad 

mínima de un día mojado es del 1 % el 21 de agosto. 

Entre los días mojados, distinguimos entre los que tienen solo lluvia, solamente nieve 

o una combinación de las dos. En base a esta categorización, el tipo más común de 

precipitación durante el año es solo lluvia, con una probabilidad máxima del 61 % el 

13 de febrero. 

Lluvia 

Para mostrar la variación durante un mes y no solamente los totales mensuales, 

mostramos la precipitación de lluvia acumulada durante un período móvil de 31 días 

centrado alrededor de cada día del año. Portoviejo tiene una variación extremada de 
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lluvia mensual por estación. La temporada de lluvia dura 7,2 meses, del 20 de 

noviembre al 26 de junio, con un intervalo móvil de 31 días de lluvia de por lo menos 

13 milímetros. La mayoría de la lluvia cae durante los 31 días centrados alrededor del 

18 de febrero, con una acumulación total promedio de 161 milímetros. El periodo del 

año sin lluvia dura 4,8 meses, del 26 de junio al 20 de noviembre. La fecha 

aproximada con la menor cantidad de lluvia es el 22 de agosto, con una acumulación 

total promedio de 2 milímetros. (Spark, s.f., págs. 1-15) 

Confort Térmico  

El estudio de este se puede dar en lo arquitectónico y también en lo urbanístico, y 

aunque guardan relación su aplicabilidad es diferente. En la arquitectura bioclimática 

se treta [sic] de aprovechar el clima y las condiciones del entorno, a fin de legar a 

dicho confort en su interior. En esto se busca interactuar con el diseño y los elementos 

principales de la arquitectura, sin la necesidad de que estos se empleen los más 

complejos.  

Una de las herramientas con las que se puede jugar es la ubicación, ya que es difícil 

realizar un proyecto si estas condiciones no están bien estudiadas, por ejemplo: 

Obstrucciones solares, exposiciones al viento, malas orientaciones. Para este caso las 

condiciones dependen del ámbito urbanístico. En el tema de arquitectura los edificios 

son considerados como barreras contra la lluvia, el viento y también como filtros 

sutiles para la luz y el calor. 

 Este confort térmico tiene como fin primordial entregar parámetros de referencias que 

permitan valorar las condiciones micro climáticas de un espacio y determinar si son 

adecuados térmicamente para el uso del ser humano. Para esto se necesita de ciertos 

factores y parámetros [sic]de confort.  

Factores de confort:  
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Son las características de los usuarios del espacio: 

 •Biológico-fisiológicas[sic] (edad, sexo, herencia, etc.)  

•Sociológicas (tipo de actividad, educación, ambiente familiar, moda, tipo de 

alimentación, aclimatación cultural) 

 •Psicológicas (depende individualmente de cada usuario) 

Parámetros ambientales o de confort: 

 Son aquellas características del espacio determinado. 

 •La temperatura del aire, la radiación, humedad y el movimiento del aire 

 •Los parámetros de confort externos que interactúan entre sí para la consecución del 

confort térmico y que se encuentran representados en las Cartas Bioclimáticas. 

(Pesántes, 2012, pág. 17)  

Higrómetro 

Repasando el libro de (Casas H. , 2012) se puede sintetizar este concepto: 

Es un instrumento que se usa para medir el grado de humedad relativa presente en el 

aire, en el suelo, en las plantas, en las edificaciones, dando una indicación cuantitativa de la 

humedad ambiental. Existen varios sistemas con mayor o menor precisión según el modelo; 

uno es el higrómetro de absorción el cual utiliza sustancias químicas higroscópicas, las cuales 

absorben y exhalan la humedad depende del entorno circundante. El otro es un electro 

higrómetro formado por dos electrodos enrollados en espiral. Entre los dos electrodos hay un 

tejido impregnado con una solución acuosa de cloruro de litio. Si se aplica un voltaje alterno 

a estos electrodos, el tejido se calentará y una parte de la humedad se evaporará a una 

temperatura especificada, estableciendo así un equilibrio entre la evaporación de la tela 

calentada y la absorción de humedad en la humedad ambiental por iones de cloruro, que es 

una especie de material muy higroscópico. Con base en estos datos, la humedad se puede 

determinar con precisión. (pág. 29) 
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Instrumentos de Medición de Humedad en Materiales  

Los medidores de humedad de materiales son equipos muy compactos los cuales 

según su característica tienen diferente funcionamiento para medir porcentajes de humedad 

en un determinado material constructivo entre los medidores más comunes tenemos: 

Medidores por capacitancia: 

Su funcionamiento se basa en circuitos eléctricos convencionales y dispositivos que 

contienen dos electrodos condensadores, por lo que facilita la obtención de la 

capacidad eléctrica del material poroso. Estos medidores han existido desde hace 

bastante tiempo y se utilizaban para medir la humedad de materiales sueltos como 

gravas, granos, arena, etc.  

Su aplicación sobre los materiales para obtener los valores de humedad es sencilla. 

Consiste básicamente en situar el instrumento sobre la superficie que se pretende 

medir, en ese instante se ponen en funcionamiento los dos electrodos, uno de envío y 

otro de recepción, que van separados del circuito eléctrico del dispositivo, y al 

momento el valor numérico aparece en la pantalla del dispositivo. Así pues, el 

principio de funcionamiento de estos medidores consiste en medir la capacidad 

eléctrica que tienen los materiales cuando existe humedad en ellos, ya que el agua 

posee un carácter polar, y mojando a los materiales les proporciona propiedades 

eléctricas. 

Medidores por conductividad: 

Estos dispositivos tienen prácticamente los mismos elementos que los medidores 

anteriores, la única diferencia entre ellos es que los medidores por conductividad 

llevan los dos electrodos no condensadores, que tienen forma de agujas metálicas. 

Introduciendo estas dos agujas en el material que se desea medir, se cierra el circuito 
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eléctrico del mismo y se mide la resistencia eléctrica, con valores indicados mediante 

led de colores (verde, amarillo y rojo) o digitalmente con numeración del 0 a 100.  

Por lo que el funcionamiento de estos dispositivos por conducción consiste en medir 

la resistencia a una corriente continua que se hace circular entre los dos electrodos que 

se incrustan en el material. Estos resultados de la resistencia pueden relacionarse con 

el contenido de humedad del material mediante unas curvas de calibración.   

La desventaja que tienen estos medidores es que con contenidos altos de sales en los 

materiales las mediciones tienen poco valor, por lo que no reflejan el contenido real 

de la humedad en los materiales de construcción. (Pipiriate; Toma, 2017, págs. 45-46)  

Marco Referencial  

Medidas Correctivas 

Asimilando datos sobre cómo solucionar problemas de humedad por ascensión capilar 

se encontró los siguientes: 

Drenaje y revestimiento impermeable 

Con esta solución se logra bajar el nivel del agua en el suelo lo que permite aumentar 

el efecto de la gravedad en los capilares. Lo anterior, a veces ayudado por la 

evaporación de parte del agua, puede contrabalancear los esfuerzos intermoleculares 

que retienen el agua en un nivel no deseado, logrando llevarla a una cota en la que no 

genere problemas para la vivienda. 

Juntas impermeables 

Esta solución consiste en utilizar láminas impermeables al interior de los muros 

afectados para cortar la capilaridad. Lo ideal sería realizar este procedimiento en todos 

los muros de la vivienda, pero como esto puede resultar muy costoso, suele realizarse 

sólo en los muros afectados. 

Cámaras de aire exteriores 
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Esta solución se recomienda en muros de sótanos y consiste en separar el muro del 

terreno dejando, tal como el nombre lo indica, un espacio de aire que permite aislar el 

muro. 

Inyecciones 

Lo que se hace es perforar el muro a través de una serie de agujeros de 10mm de 

diámetro distanciados a 10 o 15cm uno de otro.  

En el primer tipo se inyecta a presión una mezcla de látex de caucho y siliconato de 

sodio que por efecto de la presión ingresa al muro y va rellenando los capilares 

evitando una posterior ascensión de agua a través de ellos. 

En el segundo tipo, los agujeros deben realizarse inclinados hacia abajo a medida que 

van ingresando al muro.  Se vierte una solución impermeabilizante de baja viscosidad 

que gracias a la inclinación y al efecto de la gravedad se difunde a través del 

elemento. 

Sifones de Knapen 

Este sistema propone extraer la humedad del muro a través del aumento de la 

evaporación del agua contenida en el elemento. Para lograr esto lo que se hace es 

perforar el muro a unos 15 cm del suelo y cada 40 cm. En los orificios se ubican tubos 

porosos de diámetro interior de 3 cm que atraviesan el muro conectando el exterior 

con el interior. 

Cámaras de aire interior 

Este método consiste en construir un tabique tapando la cara interior del muro, pero 

dejando una separación de 3 a 5cm, espacio que compone una cámara de aire. Previo 

a la instalación del tabique es necesario realizar perforaciones en el muro las que 

permitirán renovar el aire de la cámara y mantener un flujo de dicho fluido que 
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facilitará la evaporación del agua contenida en el elemento manteniéndolo menos 

húmedo. 

Láminas de Polietileno 

Este método consiste en romper la losa de concreto ya existente y ubicar las láminas 

de polietileno las cuales crean una barrera física de alta durabilidad contra la 

penetración de la humedad, luego de haberlas ubicado se vuelve a construir la placa 

de concreto, este [sic] método es un poco molesto debido a que es de tipo destructivo 

y llega a incomodar la habitabilidad mientras se lleva a cabo, pero su costo no es tan 

elevado frente a métodos anteriormente nombrados. (Bermudez, L; Tabares, L;, 2015 

p.p 35-45) 

Esta investigación, da pautas para determinar las posibles soluciones a las 

afectaciones por humedad, en este caso específico, brinda información para mitigar aparición 

de humedad por ascensión capilar uno de los problemas que suelen presentarse con mayor 

regularidad. 
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CAPITULO III: Marco Metodológico  

 

Marco Metodologico 

Para Balestrini (2006), el marco metodológico esta referido: 

Al momento que alude al conjunto de procedimientos lógicos, tecno-operacionales 

implícitos en todo proceso de investigación, con el objeto de ponerlos de manifiesto y 

sistematizarlos; a propósito de permitir descubrir y analizar los supuestos del estudio 

y de reconstruir los datos, a partir de los conceptos teóricos convencionalmente 

operacionalizados. (p.125). (pág. 125) 

En otras palabras, es la estructura o mecanismo a utilizar para explicar la problemática del 

trabajo investigativo e interpretar los resultados obtenidos en función de dicho problema. 

Diseño de la Investigación 

 

Puesto que el objetivo del estudio será diagnosticar causas y efectos de las patologías 

por humedades en viviendas de la Ciudadela Puerto Real, se apeló a un diseño no 

experimental, que debido a su periodo de tiempo determinado y a las distintas variables que 

ofrece se hará de manera transversal, considerando que se busca la interpretación de la 

realidad del objeto de estudio, se implementó una exploración de tipo explicativa, para 

indagar y explicar las causas que originan  la situación analizada en la ciudadela a detalle y 

no solo dejarlo con un enfoque descriptivo. 

Los diseños no experimentales son “estudios que se realizan sin la manipulación 

deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente 

natural para analizarlos.” (Hernandez, R; Fernandez, C; Baptista, M, 2014). Estos 

mismos autores indican que las investigaciones explicativas son las “Pretenden 

establecer las causas de los sucesos o fenómenos que se estudian”. (Hernandez, R; 

Fernandez, C; Baptista, M, 2014) 
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Enfoque de la Investigacion 

El actual trabajo será diseñado bajo el planteamiento metodológico del enfoque 

cualitativo, ya que al tener como objetivo la descripción de las cualidades del fenómeno, se 

adapta de mejor forma a las necesidades. 

Al buscar un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad “El enfoque 

cualitativo se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en que los individuos 

perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos 

de vista, interpretaciones y significados”. ( Hernández, 2014, p.358) (Hernandez, R; 

Fernandez, C; Baptista, M, 2014, pág. 358) 

Del enfoque cualitativo se tomará la técnica de cuestionario, en base a una ficha 

técnica elaborada por los autores del presente análisis de caso, para conocer cuanto saben los 

inquilinos sobre problemas de humedad en sus viviendas. 

Población y Muestra 

Figura 5 

Ciudadela Puerto Real  
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Nota: Planos de la ciudadela Puerto Real de la parroquia Andrés de Vera. Imagen elaborada 

por los autores del presente análisis de caso (2020). 

Para poder determinan el número de muestra sobre la cual se va a desarrollar la 

investigación, se toma como dato el estudio de los planos catastrales de la ciudad de 

Portoviejo y su Informe de Regulación Urbana/Rural y Riesgo [IRUR] para un obtener 

aproximado poblacional de 125 viviendas en sus diez manzanas las cuales conforman la 

Ciudadela Puerto Real de la Parroquia Andrés de Vera. 

Una vez obtenido este dato, se emplea la siguiente fórmula:   

 

  

 

 

 

 

Tabla 2 

Simbología con respecto a la fórmula empleada.  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tabla elaborada por los autores del presente análisis de caso (2020). 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

Para el desarrollo de la investigación se emplea el uso de una ficha técnica y de 

observación la misma que será el pilar fundamental para la recolección de datos, parámetros e 

indicadores además de la utilización de herramientas como flexómetro, medidor a distancia 

laser, higrómetro, cámara fotográfica y computador para procesar los datos.  

n= Tamaño de la muestra x 

Z= Nivel de confianza del 95% 1.96 

p= Variabilidad positiva (%) 0.5 

q= Variabilidad negativa (%) 0.5 

e= Precisión o error 0.05 

N= Tamaño de población 125 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

𝑛 =
1,962 ∗ 125 ∗ 0,5 ∗ 0,5

 0,052(125 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 = 95 



51 

 

Ficha 

La necesidad de recolectar información de forma ordenada y precisa, se enfoca hacia 

la realización de una ficha técnica y de observación en dicha ficha se colocan ítems los cuales 

sus resultados son relevantes para el análisis de caso, mismo que han sido colocado después 

de un estudio minucioso de la información proporcionada por el marco teórico, esto dará al 

final de la investigación la posibilidad de realizar con mayor fidelidad conclusiones 

acertadas.    

Figura 6 

Ficha técnica (Análisis de Patologías) 
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Nota: Ficha Técnica para Análisis de Patologías por Humedad. Imagen elaborada por los 

autores del presente análisis de caso (2020). 

 

Esta ficha se encuentra desarrollada tomando en cuenta los datos más relevantes 

estudiados para al momento de tabular los datos se pueda llevar a los objetivos deseados. Esta 

se encuentra dividida en 4 partes las cuales son:  

Datos Generales: 

En esta parte de la ficha se encuentran los datos básicos que se puede obtener para 

tener una idea de las características que presenta la vivienda entre estos datos que se podrán 

conseguir están: Ubicación, orientación de la vivienda, fecha de realización de la ficha, tipo 

de vivienda, vivienda propia, vivienda de alquiler, tiempo de construcción de la misma, 

material de cimentación, material de estructura, materiales de mampostería, antecedentes de 

estudios, uso de suelo y existencia de modificaciones. Se considera factible el conocimiento 

de esta información para en el posterior análisis determinar si estos tienen alguna relación 

directa o indirecta con la aparición de patologías. 

Datos Específicos:  

Al entrar en esta parte de la ficha el enfoque es directo a las características que 

presenta esta patología de esta manera se obtienen datos concretos como en qué lugar de la 

vivienda se está presentando, evidencia fotográfica, las dimensiones y área que tiene la 

afectación, que porcentaje del área donde se encuentra el problema está siendo afectado, el 

porcentaje de humedad que refleja el higrómetro o medidor de humedad de materiales los 

cuales dependiendo de su porcentaje y tipo de material se podrá saber en qué categoría ubicar 

dicho indicador y por último que rango de tiempo tiene la aparición de esta afectación. De 

esta manera podremos determinar cuáles son los lugares más comunes en los cuales suelen 

encontrarse patologías de humedad en una vivienda además de saber cuál es el promedio de 

afectación de determinada patología. 
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Datos de Observación: 

Aprendiendo de la Guía elaborada por U.S Enviromental Protection Agency [EPA] 

(2016) en su capítulo uno muestra cuales son los principales daños por humedad de las 

edificaciones, este material fue guía para poder determinar cuáles serían los ítems que se 

colocarán en la casilla pertenecientes a daños encontrados, a su vez de mediante la reflexión 

del grupo realizador de la ficha se decidió elaborar una categorización de los daños en leves, 

medios y graves. 

Luego de observar el libro Humedades de Casas (2012) en el cual se menciona cuáles 

son las causas más comunes por las cuales se presenta un problema de humedad en viviendas, 

tomando referencia para elaborar un apartado el cual se denominó [producido por] en este 

apartado se colocan las causas que el artículo menciona, más dos procedencias que coloco el 

grupo debido a otras investigaciones realizadas, estos son humedad por fisura y humedad por 

error de diseño. 

Estas dos casillas se pueden contemplar como las más importantes de la ficha 

realizada ya que con análisis de datos de los mismo se podrá dar respuesta a dos de los 

objetivos específicos planteados en la investigación. 

Conclusión: 

Al final de la ficha se encuentra la parte donde los investigadores determinaran 

basados en todos los datos recolectados y los fundamentos teóricos adquiridos durante la 

construcción de la investigación, cual es el motivo de la manifestación de humedad y que 

daños produce la misma y así realiza una conclusión acertada. 
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Herramientas para Aplicación de la Ficha 

Flexómetro 

El uso del flexómetro es tomar las dimensiones de la parte afectada por la humedad y 

a su vez sacar un porcentaje de afectación de la pared, techo o material en el cual se está 

manifestando. 

Medidor Laser 

 Este instrumento se utilizará en el momento de encontrar una superficie de grandes 

dimensiones de esta forma se medir y calcular áreas de manera más sencilla. 

Higrómetro de Materiales 

Se realizo la adquisición de un higrómetro de materiales de la marca Klein Tool 

modelo ET140, este cuenta con tecnología de detección de humedad por campos 

electromagnéticos lo cual es una técnica no destructiva ya que en otros modelos se insertan 

clavijas en los materiales y pueden afectar si integridad. Este instrumento permitirá 

determinar con mayor precisión el porcentaje de humedad en diferentes materiales como 

hormigón, madera y yeso. Superficies donde se suelen presentar las diferentes patologías por 

humedad que se encuentran en las viviendas y de esta manera tener un dato con mejores 

fundamentos. 

Cámara Fotográfica  

Es necesario llevar un registro fotográfico de cada patología que se encuentre para de 

esta manera adjuntarla a la ficha y de esta manera al final de la investigación tener un 

catálogo de imágenes con todas las patologías estudiadas en la misma.  

Computador 

Esta herramienta se implementa para la digitalización de todos los datos y a su vez la 

generación de tablas gráficas, entre otros procedimientos que nos puede facilitar en la 

cuantificación de las fichas. 



55 

 

 

Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos  

El siguiente plan detallado que se lleva acabo para el correcto procedimiento que 

llevará a reunir los datos que tendrán un fin especifico, siguiendo de forma correcta las etapas 

de procesamiento de datos como son la entrada el proceso y salida de los mismos. Cabe 

recalcar que se usarán recursos tecnológicos, de los que se dispone para este análisis de caso. 

En primer lugar  con la ficha técnica de la que se desprenderán estos resultados, se 

cumplirá con el primer objetivo planteado, cada dato obtenido de dicha ficha, se transferirán a 

una matriz donde cada respuesta tendrá una codificación específica de acuerdo al tipo de 

pregunta de turno que se presente, por ejemplo a las preguntas de elección única como sí o no 

le daremos un número, es decir el numero 1 significara sí y el numero 2 significara que no, 

así mismo determinaremos un código para cada tipo de pregunta con un campo de respuesta 

más abierto, pero se seguirá manejando por números en cuanto a los códigos de respuesta de 

cada uno de ellos. 

Luego que estén correctamente codificados las variables de los atributos de utilidad, 

se pasa a elaborar un libro de códigos, el cual será un documento que nos guiará para 

localizar las variables e interpretar los datos durante el análisis, dicho documento se manejará 

en formato de tablas que harán más eficiente la búsqueda de los códigos asignados. 

Una vez agrupados y estructurados los datos obtenidos en el trabajo de campo es decir 

los resultados de la ficha técnica, la herramienta que se usará para procesar esos resultados 

los cuales se hará en hojas de cálculo del programa Excel, ya que es el que mejor se adapta a 

las necesidades debido a las herramientas de procesamiento que brinda, esto con el fin de 

responder a 2 objetivos planteados, logrando identificar las causas más frecuentes por las que 

se presentan estas patologías de humedad y su origen, lo que ayudara a definir los efectos 

generados por las causas previamente identificadas en las viviendas. 
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Los organizadores visuales a los que se hará uso para la presentación y publicación de 

los resultados serán gráficos de sectores o más conocido como grafico pastel. La finalidad de 

todo esto es que los datos hablen por sí mismo por eso la reflexión de estos estará en función 

de los problemas y objetivos antes mencionados. 

 Como técnica de investigación complementaria se realizará una entrevista a un 

profesional de la construcción que se dedique netamente al área de impermeabilización de 

edificaciones, para de esta manera tener una opinión de la realidad existente en el medio y a 

su vez realizar preguntas correspondientes a qué alternativas de solución o mitigación se 

pueden manejar para combatir las patologías por humedad.  
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CAPÍTULO IV: Resultados Y Discusión 

 

Una vez realizadas las 95 fichas técnicas que comprenden parte significativa de la 

investigación en campo se procedió a realizar el análisis y discusión de los resultados 

obtenidos, los mismos que fueron tabulados y analizados meticulosamente para tener datos 

reveladores, de esta manera conseguir datos precisos para su discusión. 

Figura 7 

Viviendas a las que se le aplicó la ficha. 

 

Nota: Viviendas a las que se le aplico la ficha dentro de la Ciudadela Puerto Real. Imagen 

elaborada por los autores del presente análisis de caso (2020). 

Datos Generales  

 

Dentro de los datos generales se puede recalcar como datos más importantes los 

siguientes: 
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Tiempo de la vivienda en ser construida 

 

Tomando en cuenta los datos obtenidos en la ficha las viviendas cuentan con un 

promedio de construcción de 25 años tomando como fuente la información proporcionada por 

los habitantes de la residencia. 

Pertenencia de la vivienda 

 

Este ítem corresponde al hecho de si la vivienda es de pertenencia propia o alquiler de 

los habitantes de la misma, en este apartado se pudo obtener los datos mostrados en la 

siguiente figura. 

 

Figura 8 

Pertenencia de vivienda 

 

Nota: Gráfico elaborado por los autores del presente análisis de caso (2020). 

Este dato se toma con relevancia por el hecho de que cuando las viviendas suelen ser 

habitadas por inquilinos, tiende a tomarse menos importancia a las afectaciones que pueda 

sufrir la vivienda. 

 

 

 

74; 78%

21; 22%

VIVIENDA PROPIA VIVIENDA ALQUILADA
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Materialidad de Vivienda 

 

Analizando las fichas se pudo determinar que refiriéndose a la materialidad de las 

viviendas en todas ella se encontró el mismo patrón constructivo el cual consta de lo 

siguiente: cimentación de hormigón armado, estructura de hormigón armado y mampostería 

de ladrillos de arcilla. Esto se debe a que la ciudadela Puerto Real fue un proyecto de 

viviendas de interés social las cuales se fueron construyendo por etapas, pero utilizando los 

mismos diseños y métodos constructivos. 

Estudios Previos y Modificaciones 

 

Con respecto a los datos sobre estudios de suelo previos a la construcción de las 

viviendas en todas las viviendas respondieron que no sabían con certeza si se realizó estudios 

o no, ya que son viviendas antiguas. A su vez que en el caso de la pregunta referente a si la 

vivienda fue modificada en el transcurso de su vida de uso la respuesta fue que sí se han 

realizado modificaciones en la misma incluso en algunas viviendas las modificaciones eran 

evidente ya que afectaban a la fachada de la vivienda. 

Datos Específicos  

 

Lugar de Afectación  

 

Al momento de recopilar información de campo se pudo reconocer cual es el sector de 

la vivienda con mayor afectación en esta ciudadela, como se refleja en la siguiente grafica. 
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Figura 9 

Lugar de afectación  

 

Nota: Gráfico elaborado por los autores del presente análisis de caso (2020). 

Como se aprecia en la gráfica el lugar más común donde se presentan las patologías 

por humedad es en los patios de las viviendas esto debido a que en su gran mayoría de estos 

han sido modificados presentando los siguientes problemas: Creación de jardinerías sin su 

debida impermeabilización, colocación de piso sin las pendientes apropiadas para que el agua 

lluvia sea desalojada de forma correcta. Estos eran los principales causantes de que el 

estancamiento del agua provoque humedad en sus paredes cercanas y de esta manera se 

manifieste como patologías por humedad. 

En segundo lugar, se encuentra la aparición de humedad en muchas de las salas de las 

viviendas, en este caso particular sucede por el hecho de estar adosadas entre sí y no contar 

con la impermeabilización adecuada entre las 2 viviendas generando filtración de agua lluvia 

entre ambas casas las cuales general humedad posteriormente. Este caso se suele presentar en 
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otras partes de la vivienda como en las paredes de habitaciones que se encuentran de la 

misma manera adosadas a otra vivienda. 

Acotando en ese análisis de resultados, uno de los tres principales lugares donde se 

encontró humedad, fueron las fachadas principales, aquí se pudo constatar la falta de 

canalización adecuada de las bajantes de agua lluvia de las viviendas, ya que al no contar con 

canalones el agua lluvia cae directo sobre la vereda la misma que rebotaba y empapa la pared 

de la fachada creando humedad que a su vez trae afectaciones a futuro. 

Porcentaje de Afectación de las Patologías  

 

Una vez realizadas todas las fichas dentro de estas se coloca el porcentaje de 

afectación de la patología con relación a la superficie que la contenía para tener una idea de 

cuanto por lo general se afecta una superficie, se sumó todos los porcentajes encontrados en 

cada ficha y se procedió a calcular el promedio entre las 95 fichas. El mismo que dio como 

resultado que una afectación suele ocupar el 40.83% de la superficie que la contiene. 

Figura 10 

Imagen ejemplo, porcentaje de afectación. 

  

 Nota: Fotografía tomada por los autores del presente análisis de caso (2020). 
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Porcentaje de Humedad Encontrado en el Hormigón  

 

Utilizando el higrómetro se podía determinar en cada vivienda el porcentaje de 

humedad encontrado en cada afectación y se divide en Normal, Leve y Graves como 

podemos analizar en la figura próxima. 

Figura 11 

Porcentaje de Humedad Encontrado en el Hormigón  

 

Nota: Gráfico elaborado por los autores del presente análisis de caso (2020). 

Tiempo de Aparición de la Afectación  

 

 Este es uno de los apartados más relevantes ya que nos indicara que tiempo aproximado 

tiene la afectación en la vivienda, a continuación, se puede observar el resultado. 
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Figura 12 

Tiempo de Aparición de la Afectación   

 

Nota: Gráfico elaborado por los autores del presente análisis de caso (2020). 

Los resultados obtenidos reflejan que el mayor porcentaje pertenece a las afectaciones 

que se encuentran permanentemente en la vivienda es decir que desde siempre ha existido, en 

su gran mayoría estos se deben al hecho de no impermeabilizar el adosamiento entre las 

viviendas ya que todas estas viviendas al ser de interés social su planificación y diseño se 

plantearon como viviendas adosadas pero no contemplaron la impermeabilizar esta unión 

desde el principio de su construcción y los habitantes de la casa tampoco se dieron el trabajo 

de impermeabilizar la misma en el transcurso del tiempo. 
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Datos de Observación  

 

Daños Encontrados  

 

 Cuando se entra a la parte de datos de observación en la ficha ya se empiezan a poner 

en práctica todos los conocimientos estudiados previamente, en este ítem en específico se 

elaboró una categorización por intensidad de la afectación, la cual arrojó los siguientes datos: 

 

Figura 13 

Daños Encontrados Medidos por Intensidad 

 

Nota: Grafico de resultados de ficha técnica relaciona al ítem tiempo de daños encontrados 

medidos por intensidad. Gráfico elaborado por los autores del presente análisis de caso (2020). 
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La información final da como resultado que las afectaciones encontradas en su mayor 

porcentaje son daños de intensidad media lo cual significa que estas no son casos en los 

cuales se deban tomar medidas extremas de mitigación, siendo el procedimiento correcto 

primero resolver la causa que origina la patología para después reparar la afectación.  

Patologías Encontradas  

 

 En el caso puntual de cuáles son las patologías que más se encontraron en el trabajo de 

campo se obtuvo los próximos resultados: 

 

Figura 14 

 

Patologías Encontradas 

 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores del presente análisis de caso (2020). 
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Figura 15 

Imagen de moho encontrado en una de las viviendas. 

 

 

Nota: Fotografía tomada por los autores del presente análisis de caso. 

Figura 16 

Imagen de desprendimiento de pintura encontrado en una de las viviendas. 

 

 

Nota: Fotografía tomada por los autores del presente análisis de caso. 
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Figura 17 

Imagen de manchas negras en pared, encontrado en una de las viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fotografía tomada por los autores del presente análisis de caso. 

Como se puede observar en el gráfico anterior, la patología que se presenta con mayor 

regularidad es el desprendimiento de la pintura en el lugar donde se produce la humedad, esto 

ocurre ya que el agua que se encuentra en el material tiende a evaporarse, tratando de salir al 

exterior y al estar la capa de pintura en su camino es una de las primeras en ser afectada. La 

aparición de hongos en forma cristales además de manchas blancas o manchas negras son de 

los casos más frecuente que se pueden observar a simple vista en superficies con este tipo de 

problemas. Asimismo, cabe mencionar que en casos extremos la humedad llega a desprender 

el enlucido de la pared. 

Producido Por 

 

Uno de los datos más importantes o relevantes de esta investigación es el saber el 

motivo por el cual se presentan las patologías por humedad los cuales son revelados a 

continuación: 
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Figura 18 

Producido por  

 

Figura 1: Producido por 

Nota: Gráfico elaborado por los autores del presente análisis de caso (2020). 

 

 

Figura 19 

Imagen de humedad por filtración, encontrado en una de las viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fotografía tomada por los autores del presente análisis de caso. 
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Figura 20 

Imagen de humedad accidental o de uso, encontrado en una de las viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fotografía tomada por los autores del presente análisis de caso. 

 

 

 

Figura 21 

Imagen de humedad por error de diseño, encontrado en una de las viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fotografía tomada por los autores del presente análisis de caso. 
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Al revisar los resultados finales de este ítem, se pudo determinar que la causa más 

frecuente de aparición de patologías por humedad es la filtración, en este caso se acredita este 

resultado en particular, ya que dentro de esta investigación todas las viviendas se encuentran 

adosadas, siendo razonable que por este motivo la filtración sea la causa más repetida en la 

ciudadela. Quedando en segundo lugar, la causa de humedad presente por error de diseño, y a 

pesar de que un motivo por el cual se eligió el sector fue su proximidad al río Portoviejo, no 

se encontró ninguna vivienda con afectaciones relacionada a la capilaridad.   

Gracias a la realización de la cuantificación de los datos se pudo lograr identificar dos 

objetivos de la investigación, uno de eso cuales son las causas más comunes de la presencia 

de patologías por humedad en el área de estudio en este caso se pudo determinar que las 

principales causas son filtración, error de diseño y accidental o de uso.  Por otro lado, se pudo 

identificar cuáles son los efectos recurrentes que generan estas mismas dando como resultado 

los siguientes desprendimientos de pintura, moho/hongos y manchas negras. De esta manera 

se da como concluido como exitoso la búsqueda de estos datos para la realización de dos 

objetivos propuestos y dando pie a la futura realización del cuarto objetivo de esta 

investigación. 

 

Como acotación del análisis de resultados, se realizó una entrevista al Ing. Ramiro 

Montesdeoca (comunicación personal, 21 de agosto, 2020), el cual posee una trayectoria de 

20 años trabajando en el medio de la impermeabilización de viviendas y edificios. Al mismo 

que se le realizó preguntas sobre la realidad y actualidad del medio de la construcción, con 

respecto a la impermeabilización, respondiendo que en la actualidad, aún las personas no 

tienen el conocimiento de lo importante que es impermeabilizar sus construcciones, y muchas 

veces lo ven como un gasto innecesario o un gasto que pueden obviar, pero realmente esta es 

una inversión que evitara gastos a futuro, además de sumar a esto el poco material en cuanto 
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a normativas sobre humedad e impermeabilización que están establecidas en el país. También 

supo manifestar, que en las edificaciones en las que se suelen ser más estrictos en el control 

de impermeabilización, es en la construcción de hospitales, pero en el caso de las viviendas 

muchas veces se pasa por alto debido a el deseo de los mismos dueños en no invertir en ella.  
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CAPÍTULO V: Conclusiones Y Recomendaciones 

 

Conclusiones  

 

• La falta de impermeabilización en las viviendas se convierte en el principal motivo del 

aparecimiento de humedad en el área objeto de estudio, esto se puede definir por el 

desconocimiento de la importancia de impermeabilizar o el hecho de disminuir costos 

al momento de construir. Se pudo constatar que en las viviendas de la ciudadela se 

encontró como causa principal la filtración debido a la falta de impermeabilización en 

adosamientos provocando humedad entre las paredes de las viviendas contiguas. 

• Dentro de las afectaciones encontradas en el desarrollo de la investigación las tres más 

recurrentes fueron: Desprendimiento de pintura, manchas negras y moho/hongos. Es 

entendible que la afectación principal de la humedad sea el desprendimiento de pintura, 

ya que es un principio físico que el agua tienda a evaporarse y al querer salir el valor 

va destruyendo la capa de pintura. 

• Al momento de remodelaciones en las viviendas no se contó con asesoramiento de un 

profesional de la construcción, sino que contaron únicamente con maestros de obra en 

sus modificaciones, lo cual aumenta la probabilidad de problemas de humedad a causa 

del diseño que trae consigo repercusiones como las patologías por humedad y otras 

relacionadas con la construcción.  

• El poco material instructivo y de normativas existentes en el país sobre 

impermeabilización y manejo de humedades, así como el poco conocimiento sobre el 

tema de los profesionales asociados con el diseño y la construcción, se relaciona 

directamente con la gran cantidad casos de aparición de estas patologías en viviendas y 

edificios.  
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Recomendaciones  

 

• Recalcar la importancia de la inversión en una buena impermeabilización para así evitar 

problemas de humedad y gastos durante periodo de vida útil de la edificación. Al 

momento de tener una vivienda o edificación adosada es recomendable tener una 

impermeabilización correcta en el espacio comprendido entre ambas viviendas.  

• Cuando se desea realizar un tratamiento a una afectación por humedad, primero dar 

solución a la causa por cual se origina esta humedad, ya que sino cualquier método de 

reparación será paliativo y lo más probable es que se vuelva a manifestar el problema.  

• Para realizar un trabajo civil o de diseño arquitectónico, ya sea de obra nueva o 

remodelación, contratar la asesoría de un profesional, que controle y supervise la 

correcta implementación de soluciones constructivas y de diseño necesaria para evitar 

tener problemas a futuro. 

• Proponer la creación de un manual o guía en la cual se haga referencia a la identificación 

de las principales causas de humedad en las viviendas y como prevenirlas o mitigarlas 

de manera correcta. Documento que tendría como finalidad aportar al medio de la 

construcción residencial. 
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CAPITULO VI: Propuesta 

 

 Una vez realizadas las recomendaciones se analizó de manera específica la cuarta 

recomendación la cual habla de proponer un manual o guía para prevenir o mitigar de manera 

correcta las causantes principales de humedad, el mismo se desarrollara tomando como bases 

toda la información recolectada durante el proceso de investigación y sumando el análisis de 

resultados de la misma para de este modo obtener un documento con argumentos y reflejando 

un aporte significativo a los problemas ya determinados.  

La implementación del mismo servirá para al momento de realización de una obra se 

tenga en cuenta de que manera se pueden evitar problemas de humedad en viviendas tomando 

acciones preventivas en el caso de ser una obra nueva o de mitigación en caso de viviendas 

ya construidas, ya que gracias al estudio realizado se tiene el conocimiento de cuáles son las 

principales causas que provocan patologías por humedad en viviendas.  

 Como punto extra a esta investigación se realizo una entrevista al Ing. Edwin Leon 

(comunicación personal, 25 de agosto, 2020), Gerente de la empresa de Ecuaroofing, 

especialista en temas de impermeabilizacion de viviendas y edificios con más de treinta años 

de experiencia. En esta entrevista se le realizaron preguntas relacionadas a las patologías de 

humedad más frecuentes encontradas en esta investigación, a las cuales el supo responder 

cuales eran las formas correctar de prevenir estas causas ademas de explicarnos los tipos de 

materiales impermeabilizates existentes en el mercado y cual es el más empleado en la 

actualidad debido a sus características, además de esto hizo énfasis en el hecho de la falta de 

regulación y normativas existentes en el país sobre este tema, acontando que el ya ha 

realizado en algunas ocaciones oficios dirigidos hacia las entidades que regulan estas 

normativas esperando que sean incluidas en la misma.  
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Lineamientos de la Propuesta 

 

En desarrollo de esta guía, se va explicando la manera en la cual se suele encontrar 

fallas construcctivas en el ambito de la impermeabilización y prevención de humedades en 

las viviendas y su modo correcto de ser realizadas estas metodologías constructivas.  

Estas van separadas por títulos, dependiendo la  de la vivienda a la que se esta 

haciendo referencia y dentro de esta en subtítulos, dividiendo en las diferentes formas que se 

pueden presentar o desarrollar dependiendo de su material o diseño. De esta forma se le da 

una idea clara al lector, mediante pequeños conceptos y descripciones las características de 

un escenario erróneo, a uno ideal, apoyandose con material gráfico que aumenta la facilidad 

de entendimiento. 

En este, también se hace referencia a la importancia del uso de estas técnicas de 

impermeabilización e instalación por parte de personal calificado, ademas de dar una 

referencia del costos de instalación por metros cuadrados de este producto en una vivienda 

dependiento su material y características. 

  A continuación, se presenta la Guía SIMA la cual fue elaborada como propuesta de 

este tema de investigación, así mismo esta da cumplimiento al objetivo específico número 

cuatro dando como finalizado este Análisis de caso. 
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Figura 22 

Formato de la Guía SIMA 
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Nota: Imágenes elaboradas por los autores del presente Analís de Caso (2020). 
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Anexo 3: Ficha técnica aplicada vivienda 12. 
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Anexo 5:Ficha técnica aplicada vivienda 21. 
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Anexo 6: Evidencia de trabajo de campo. 

 

Anexo 7:Evidencia de trabajo de campo. 

Anexo 8: Porcentaje de humedad obtenido en una de las mediciones. 

 

Anexo 9:Porcentaje de humedad obtenido en una de las mediciones. 
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Anexo 10: Evidencia fotográfica de toma de mediciones. 

 

Anexo 11: Evidencia fotográfica de toma de mediciones. 

Anexo 12: Evidencia fotográfica de toma de mediciones. 


