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Resumen  
 

Se realizó un proyecto de investigación en diferentes 

ciudades de México sobre las condiciones de 

habitabilidad ambiental, habitabilidad urbana y de 

cohesión social que se presentaban en la vivienda de 

construcción en serie; y  fueron identificados indicadores 

e índices para el estudio de las condiciones de 

habitabilidad. El objetivo del artículo fue identificar 

aquellos patrones relevantes y que no habían sido  

evidentes en el estudio de la habitabilidad ambiental en 
un clima cálido seco extremoso,  como el de Mexicali, 

Baja California. A partir de la base de datos del trabajo 

de campo del proyecto mencionado,  se realizó el análisis 

estadístico con el programa SPSS versión 21, las 

variables fueron codificadas  según su naturaleza,   se 

particularizó el estudio de las variables nominales, se 

utilizó el  estadístico de prueba χ2 para aceptar o rechazar 

la prueba de hipótesis mediante los niveles de 

significancia. Se determinaron las relaciones de   

dependencia e independencia de las variables, e 

identificaron  aquellas que no eran evidentes (nivel de 

significancia menor a 0.05), y que no habían sido  

consideradas en la elaboración de los indicadores.  

 

Habitabilidad ambiental, Patrones relevantes no 

evidentes, Niveles de significancia.  

Abstract 
 

A research project was carried out in different cities of 

Mexico on the conditions of environmental habitability, 

urban habitability and social cohesion that appeared in 

the series construction housing; in which indicators and 

indices for the study of habitability conditions were 

identified. The objective of this article was to identify 

those relevant patterns that had not been evident in the 

study of environmental habitability in an extreme dry 

warm climate, such as that of Mexicali, Baja California. 
The above was carried out based on the database of the 

mentioned project field work; the statistical analysis was 

performed with the SPSS program version 21, the 

variables were coded according to their nature, the study 

of the nominal variables was particularized, the statistical 

test  χ2 was used to accept or reject the hypothesis test 

through the levels of significance. The dependence and 

independence relationships of the variables were 

determined, and they identified those that were not 

evident (level of significance less than 0.05), and that had 

not been considered in the elaboration of the indicators. 

 

Environmental habitability, Relevant patterns are not 

evident, Levels of significance 
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Introducción                                                     
 

La habitabilidad en la edificación debe ser un  

criterio relevante en el diseño de los espacios, 

sin embargo, en ocasiones se da prioridad a 

criterios que no la toman en cuenta y prevalece 

la construcción de espacios, en términos de la 

cantidad y no de calidad. La construcción 

masiva de vivienda, en donde uno o varios 

modelos de vivienda, son puestos a la venta, 

para cualquier usuario o habitante, que pueda 

tener acceso a un sistema de financiamiento 

gubernamental, como el Programa Nacional de 

Vivienda Económica iniciado alrededor del año 

2002,  que estaba dirigido a familias de bajos 

ingresos- hasta 3.9 veces salario mínimo 

mensual  (Infonavit, 2002). 

 

La habitabilidad tiene diferentes 

concepciones, como  “la cualidad de habitable, 

y en particular la que, con arreglo a 

determinadas normas legales, tiene un local o 

una vivienda” (Diccionario de la Real 

Academia Española, 2017); otros conceptos,  

trascienden al objeto mismo de la vivienda, 

consideran la relación y adecuación entre el 

hombre y su entorno, y se refiere a como cada 

una de las escalas territoriales (conjunto 

habitacional, entorno inmediato y la vivienda) 

son evaluadas según su capacidad de satisfacer 

las necesidades humanas (Jirón, 2004). Así 

mismo, este autor señala factores determinantes 

de la habitabilidad, entre ellos, los físico-

espaciales, psicosociales, térmicos, lumínicos, 

acústicos, seguridad y mantención; y éstos 

definen la habitabilidad espacial, la 

habitabilidad psicosocial, habitabilidad térmica, 

habitabilidad lumínica, habitabilidad acústica, 

habitabilidad olfativa, de seguridad y 

mantención.   

 

Existen estudios sobre a habitabilidad 

desde diferentes perspectivas (Holmgren, 2017; 

3, 4], entre ellas las relacionadas a las 

condiciones de habitabilidad térmica y los 

riesgos de salud,  y otros que consideran los 

factores físicos y sicológicos que afectan la 

calidad de los espacios (Sánchez-García, 2017). 

En estudios relacionadas con  la habitabilidad 

en México destacan los trabajos de Landazuri y 

Mercado (2004), que también identificaron 

aspectos sicológicos y psicosociales 

relacionados con la percepción de la 

habitabilidad en la vivienda; y los de Ziccardi 

(2015), que identificó patrones regionales de 

habitabilidad en México. 

La presente investigación está basada en 

parte del trabajo de campo del proyecto de 

investigación  "Habitabilidad ambiental  en la 

vivienda construida en serie para ciudades de 

México, con base en indicadores de beneficios, 

impactos sociales y calidad de vida, clave 

CONAVI-CONACYT 205807 (Universidad 

Autónoma de Yucatán UADY, Universidad 

Autónoma de Baja California UABC y 

Universidad Autónoma de Ciudad Júarez 

UACJ, 2014).  En el cual se estudiaron las 

condiciones de habitabilidad ambiental, urbana 

y de cohesión social, en las ciudades de Ciudad 

Juárez, Mérida, Mexicali.  

 

El objetivo principal de la investigación 

mencionada fue establecer indicadores e índices 

de habitabilidad ambiental y cohesión social, 

(UADY, UABC y UACJ, 2017), los cuales 

permitieron identificar de forma conjunta e 

integrada la percepción de habitabilidad que 

tiene el habitante de la vivienda de construcción 

en serie bajo condicionantes ambientales, 

sociales, culturales y económicas  de las 

ciudades de estudio.  

 

Se obtuvieron indicadores considerados 

como relevantes y evidentes de cada tipo de 

habitabilidad estudiada; por necesidades del 

proyecto de investigación se trabajó también en 

aquellos patrones relevantes y que no habían 

sido evidentes, y se les denominó “Patrones 

relevantes y no evidentes, PRNE”.  

 

Este artículo está enfocado a identificar  

los PRNE de la habitabilidad ambiental en la 

vivienda de construcción en serie en Mexicali, 

Baja California.   

 

La ciudad está ubicada en el noroeste de 

México, en frontera con Estados Unidos y  se 

caracteriza por condiciones climáticas extremas 

de temperatura ambiente en verano superior a 

los 40 grados centígrados (Servicio 

Meteorológico Nacional, 2010); asimismo, en 

la ciudad ha habido un auge de construcción 

masiva de vivienda. 

 

El artículo consta de cuatro secciones; 

en la primera de ellas se muestran la 

introducción,  los criterios del diseño del 

trabajo de campo realizado en el marco del 

proyecto de investigación y se mencionan los 

indicadores o variables relevantes obtenidos 

para la habitabilidad ambiental, 

específicamente, en la vivienda.  
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En la segunda parte, se muestran los 

criterios metodológicos para abordar el estudio 

de los patrones relevantes no evidentes; en la 

tercera, se muestran los resultados y 

conclusiones; y finalmente, se incluyó como 

anexo parte del instrumento de evaluación de la 

habitabilidad ambiental. 

 

Antecedentes 

 

En este apartado se mencionan las principales 

características que tuvo el trabajo de campo del 

proyecto de investigación y el planteamiento de 

los primeros indicadores de la habitabilidad 

ambiental, que son la base para el 

planteamiento del presente artículo. 

 

A).  Criterios sobre el diseño del trabajo de 

campo del proyecto de investigación 

 

Para el trabajo de campo en Mexicali, fueron 

elegidos fraccionamientos con vivienda de 

construcción en serie destinada principalmente 

para familias de bajos ingresos. Este tipo de 

vivienda cuenta con un espacio común (sala-

comedor y cocina), un baño y una o dos 

recámaras.  

 

La superficie de construcción varía de 

32 m
2
 (una recámara) a 38 o 41 m

2 
 (dos 

recámaras); la superficie de cada lote es de 120 

m
2
. La vivienda de construcción en serie en la 

ciudad es de tipo unifamiliar, con predominio 

de viviendas de un nivel; se encuentran  

habitadas por 3 a 5 personas (UABC, et al,  

2009).  

 

El universo de estudio fue estimado en  

32,901 viviendas para familias de bajos 

ingresos ubicadas en fraccionamientos al 

sureste y suroeste de la ciudad de Mexicali 

(Departamento de Catastro de Mexicali, 2016).  

Se hizo un diseño de muestra con un nivel de 

confianza de 95%, margen de error del 5%, 

probabilidad de ocurrencia del 30%, con lo cual  

se obtuvo una muestra de 319 viviendas.  

 

Se realizó un diseño aleatorio de 

aplicación; sin embargo, se encontró con una 

alta cantidad de viviendas abandonadas, 

usuarios que no querían contestar y problemas 

de seguridad en algunos de los 

fraccionamientos. Por lo que fue necesario 

rediseñar la muestra a un 90% de confiabilidad, 

margen de error del 10% y realizar una 

aplicación determinística 

Se elaboró un cuestionario para el 

estudio de la habitabilidad ambiental, que 

incluyó aspectos de habitabilidad espacial, 

psicosocial, térmica,  térmica, lumínica, 

acústica y olfativa. Se incluyeron  preguntas de 

control, preguntas de opinión para conocer la 

percepción del habitante sobre distintos 

aspectos de la vivienda y se realizaron 

mediciones en sitio (ISO 10551,1995).  El 

cuestionario contiene  98 reactivos (Anexo A).  

 

El período de aplicación fue de mayo a 

junio de 2016. Los encuestadores fueron 

estudiantes de la carrera de Arquitectura de la 

UABC, los cuales fueron capacitados en la 

aplicación del instrumento de evaluación, así 

com en el manejo de los equipos de medición 

de temperatura, humedad relativa, viento, 

niveles de iluminanción, de sonido y CO2 en el 

interior y exterior de la vivienda 

  

Se realizó la captura de las encuestas, se 

revisó la consistencia de la información, se hizo 

una depuración de la misma y finalmente se 

obtuvieron  214 registros efectivos para el 

estudio de la habitabilidad ambiental (UABC, 

2017).   

 

B)  Indicadores de habitabilidad ambiental: 

variables relevantes 

 

Los indicadores de habitabilidad en la vivienda, 

es decir, las variables relevantes fueron 17 y 

corresponden  a:  

 

- Vivienda propia 

- Hacinamiento de la vivienda 

- Hacinamiento nocturno en vivienda 

(recámaras) 

- Temperatura neutral en la vivienda 

- Ambiente lumínico  natural interior 

- Viviendas con focos ahorradores 

- Ambiente acústico interior 

- Calidad del aire interior  

- Satisfacción general de la vivienda 

- Satisfacción del tamaño de la vivienda  

- Satisfacción  en el uso de la vivienda 

- Satisfacción con el ambiente térmico en 

períodos cálidos 

- Satisfacción con el ambiente térmico en 

períodos  fríos 

- Satisfacción con el ambiente lumínico 

natural Satisfacción con el ambiente 

lumínico artificial 

- Satisfacción con el ambiente acústico 

- Satisfacción con el ambiente olfativo 
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En total hubo 16 indicadores más que 

corresponden a aspectos urbanos y de cohesión 

social (UADY, UABC y UACJ, 2017). 

  

Método 

 

El método de trabajo para abordar la 

identificación de los patrones relevantes y no 

evidentes se dividió en tres etapas.  

 

Etapa 1: Identificación y selección de las 

variables generales 

 

De acuerdo a los cuestionarios elaborados para 

cada uno de los enfoques de estudio, en este 

caso para el estudio de la habitabilidad 

ambiental, se realizó una primera selección de 

variables; a partir de la base de datos respectiva, 

se identificaron aquellas variables con mayor 

significación. No se realizó el estudio de 

frecuencias porque ya había sido realizado en 

otros puntos de la investigación. Se dejó como 

referencia el número de pregunta del 

cuestionario que fue aplicado.  

 

Etapa 2: Propuesta de interrelación de variables 

 

En esta etapa se realizó la selección de 

variables para identificar los PRNE y  se 

elaboró una matriz (interrelación de variables), 

como base para  identificar si existía relación 

evidente o no, o el grado de interrelación de las 

variables, a través del análisis estadístico.  Se 

analizaron solamente las variables nominales. 

 

Etapa 3: Análisis estadístico  

 

La interrelación de variables fue realizada con 

el programa estadístico SPSS versión 21; a 

partir de las bases de datos en formato Excel  de 

habitabilidad ambiental de Mexicali, se realizó 

la revisión de la consistencia de la base de 

datos, la cual fue importada al programa SPSS 

y  las variables fueron codificadas y clasificadas 

según su naturaleza (variables nominales, 

ordinales y de intervalos), se trabajó al 95% de 

confiabilidad. 

 

A efecto de identificar los PRNE, se 

trabajó inicialmente con las variables 

nominales, se realizaron análisis bivariables, 

para determinar la relación de dependencia ó 

independencia entre todas variables, 

estableciendo el nivel de significancia en 0.05.  

 

 

Por lo que, para identificar relaciones o 

patrones relevantes y no evidentes, serán 

aquellas variables que muestren un nivel de 

significancia menor a 0.05; en la Tabla 1 se 

muestran los criterios y los estadísticos de 

prueba utilizados.   

 
 

 

Criterios 
Relación 

de 

dependencia 

Estadístico 

de prueba: 

χ2 

 

Relevancia Evidencia Niveles de  

significancia 

 

 

 

 

SI relevan-

te 

SI  

evidente 

 

* 

 

 

 

 

NO  

 

evidente 

Hay alguna 

relación de 

dependencia de 

las variables 

 

Menor 0.05 

No hay 

relación de 

dependencia de 

las variables, 

son 

independientes 

 

 

Mayor 0.05 

Nota: *variables señaladas en el apartado B 

 

Tabla 1 Criterios y estadísticos de prueba para definir los 

Patrones Relevantes y No Evidentes PRNE, variables 

nominales 

Fuente: elaboración propia 

 

Para el análisis estadístico de la  prueba 

χ2  las hipótesis que se someten son: 

 

 Se acepta la Ho (hipótesis nula): hay 

independencia, por lo tanto, no hay 

relación entre las variables; si el nivel de 

significancia es mayor a 0.05 y no hay 

suficiente evidencia para rechazar la Ho. 

 

 Se rechaza la Ho, se acepta H1 

(hipótesis alternativa): no hay 

independencia, por tanto, hay relación 

entre las variables o dependencia entre 

ellas; si el nivel de significancia es 

menor 0.05, y no hay suficiente 

evidencia para aceptar Ho.  

 

Se realizaron 4096 de cruces de 

variables y se obtuvieron los valores del 

estadístico  χ2 y el nivel de significancia, 

registrando este último en una matriz.   

 

Resultados 

 

De acuerdo a las variables estudiadas,  que ya 

tenían la característica de relevantes, se buscó 

identificar el “grado de evidencia”  que podía 

existir entre variables.   
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El Gráfico 1 muestra  las distintas 

variables de estudio y la Tabla 2, muestra la 

jerarquización de las mismas,  y se dejan la de 

mayor presencia.  

 

 
 
Gráfico 1 Variables nominales, Patrones Relevantes y 

No Evidentes PRNE,  Habitabilidad Ambiental, Mexicali 
Fuente: Elaboración propia a partir de matriz con 

niveles de  significancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Cantidad 

18.Fraccionamiento 27 

40.Funcionalidad 20 

19. Ciudad donde vivía antes 19 

18. Satisfacción 18 

42. Vigilabilidad 17 

39. Seguridad 13 

48. Que le gustaría que tuviera su 

vivienda? 

13 

11. Siempre ha vivido en esta ciudad? 12 

44. Le gustaría cambiarse de vivienda? 12 

41. Realizar actividades al exterior 12 

43. Significatividad (orgullo) 11 

49. Privacidad (vivienda-calle) 11 

69. Cómo siente la luz natural? 11 

47. Considera acogedora su vivienda? 10 

46. Qué representa su vivienda? 10 

54. Posibilidad para una ampiación 10 

58. Tolerable a la temperatura  9 

53. Facilidad de ingresar muebles 9 

51. Altura interior 9 

59. Temperatura de la vivienda periodo 

cálido 

8 

70. Luz natural en a vivienda 8 

72. Horarios en que utiliza la luz artificial 7 

84. Ruidos externos 7 

Nota: el número que se indica corresponde a la pregunta 

del cuestionario original. 

 
Tabla 2 Variables relevantes “no evidentes”,  

Habitabilidad Ambiental, Mexicali 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las variables que ya estaban 

identificadas como evidentes y relevantes 

fueron señaladas en el apartado B; sin embargo, 

fue factible detectar que entre las variables 

relevantes y no evidentes, está la ubicación de 

los fraccionamientos, aun cuando éstos, tengan 

modelos de viviendas con dimensiones de 

viviendas y lotes similares, la ubicación de los 

fraccionamientos en la zona sureste de la ciudad 

resultaron con mayores condiciones de 

conflictos sociales y de inseguridad.  

 

Desde el punto de vista de los habitantes 

de la vivienda, la funcionalidad de la misma, 

fue otra variable que no había sido evidente y 

resultó ser la más relevante,  ya que esto está 

asociado al uso de los espacios; junto con la 

satisfacción con la vivienda,  la capacidad de 

vigibilidad, la privacidad y la percepción de 

seguridad. 

 

Desde el punto de vista de las 

condiciones ambientales internas resultó más 

evidente la percepción de la iluminación 

natural, luego la temperatura y finalmente los 

ruidos externos.   

 

0 5 10 15 20 25 30

Variable

18.- FRACCIONAMIENTO

11.- SIEMPRE HA VIVIDO EN ESTA CIUDAD?

12.- CIUDAD DONDE VIVIA ANTES

21.- UBICACION DEL LOTE

31.- PROTECCION SOLAR  VENTANAS

39.- SEGURIDAD

40.- FUNCIONALIDAD

41.-ACTIVIDADES AL EXTERIOR 

42.- VIGILABILIDAD,

43.- SIGNIFICATIVIDAD

44.- CAMBIARSE DE VIVIENDA

45.- SATISFACCION

46.- REPRESENTATIVIDAD

47.- ES ACOGEDORA SU VIVIENDA?

48.- QUE LE GUSTARIA QUE TUVIERA SU …

49.- PRIVACIDAD  (Vivienda-calle)

50.- DIMENSION TAMAÑO 

51.- ALTURA INTERIOR DE SU VIVIENDA

52.- CIRCULACION

53.- INGRESAR MOBILIARIO

54.- AMPLIACION

55.- E ESTACIONARSE FRENTE A SU CASA

56.- COMO SE SIENTE EN ESTE MOMENTO

57.- COMO PREFERIRIA SENTIRSE EN ESTE …

58.- QUE TAN TOLERABLE ES A LA …

59.- COMO CONSIDERA LA TEMPERATURA …

60.- COMO CONSIDERA LA TEMPERATURA …

61.- QUE APARATOS PARA EVITAR FRIO O …

63.- TIEMPO DENTRO DE LA VIVIENDA …

64.- NIVEL DE ACTIVIDAD QUE …

65.- VESTIMENTA

67.- TIENE PROBLEMAS DE LA VISTA?

68.- USA LENTES DE AUMENTO?

69.- COMO SIENTE LA LUZ NATURAL  DE LA …

70.- COMO CONSIDERA LA LUZ NATURAL …

71.- COMO CONSIDERA LA LUZ ARTIFICIAL …

72.- EN QUE HORARIOS UTILIZA LA LUZ …

73.- CUAL ES EL ESPACIO CON MEJOR LUZ …

74.- CUAL ES EL ESPACIO CON PEOR LUZ …

75.- COLOR PREDOMINANTE DE MUROS …

76.- COLOR PREDOMINANTE DE TECHO

77.- TIPO DE LUZ SALA

TIPO_LUZ_COCINA

TIPO_LUZ_RECAMARA_1

TIPO_LUZ_RECAMARA_2

TIPO_LUZ_BAÑO

80.- CON QUE FRECUENCIA PADECE …

81.- PERCIBE RUIDO EN ESTE MOMENTO?

82.- COMO CONSIDERA EL RUIDO EN …

83.- ESCUCHA RUIDOS DE OTROS ESPACIOS …

84.- ESCUCHA RUIDOS DE OTRAS VIVENDAS …

85.- EN QUE HORARIO SE ESCUCHAN MAS …

86.- COMO ES LA INTENSIDAD DE RUIDOS …

89.- CON QUE FRECUENCIA SE  PADECE …

90.- COMO PERCIBE EL OLOR EN LA …

91.- COMO PERCIBE LOS OLORES EN …

92.- PERCIBE OLORES DE OTRAS VIVIENDAS …
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Lo cual implica que la iluminación 

natural y las condiciones de temperatura tienen 

un impacto significativo en el habitante. 

 

Respecto al exterior, es importante que 

haya espacio suficiente para realizar actividades 

de convivencia.  

 

Entre otros aspectos psicosociales 

importantes está la significatividad (sentir 

orgullo de habitar en la vivienda).  
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Conclusiones 

 

Por lo general,  en las investigaciones se 

realizan estudios sobre lo relevante y que es 

evidente,  y esto quedo manifestado en la 

propuesta de indicadores; por lo que resultó 

interesante abordar el enfoque de identificar lo 

relevante, pero que no había sido evidente o que 

estaba oculto. 

 

Las distintas herramientas del análisis 

estadístico resultaron ser pertinentes para 

identificar  los  Patrones Relevantes No 

Evidentes. 

 

Para las variables de carácter nominal, 

el estudio de los niveles de significancia resultó 

lo más viable para identificar variables 

relevantes no evidentes.  

 

La forma de buscar lo no evidente, fue a 

través de identificar las relaciones de 

dependencia e independencia entre las 

variables, por lo que las  variables que 

mostraron dependencia fueron las consideradas  

como las que  “no habían sido evidentes” y si 

presentaban una relación de dependencia. 

 

 

Hubo varias variables que no habían 

sido consideradas como relevantes y mostraron 

una interrelación significativa, por lo que el 

manejo de los criterios de ubicación de los 

fraccionamientos, la funcionalidad de la 

vivienda, la satisfacción, la  vigilabilidad y la 

seguridad, son elementos a considerarse para 

mejorar la calidad de la vivienda y con esto 

incidir en mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la vivienda de construcción en 

serie. 
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Anexos 

 

Anexo A. Parte del cuestionario diseñado para 

identificar las condiciones de habitabilidad en 

la vivienda. Nota*: el número que se indica 

corresponde a la pregunta del cuestionario 

original. 

 

 

18*. Fraccionamiento 

39. ¿Se siente seguro en su vivienda? (Seguridad) 

40. ¿Considera que los espacios de la vivienda están 

distribuidos de forma adecuada?  (Funcionalidad)  

41. ¿Es posible realizar actividades al exterior de su vivienda?  

42. ¿Puede ver hacia la calle desde el interior de su vivienda? 

(Vigilabilidad) 

43. ¿Siente orgullo de vivir en su vivienda?    (Significatividad)           

44. ¿Le gustaría cambiarse de vivienda?   (Identidad) 

45. ¿En qué medida está satisfecho con su vivienda? 

46. ¿Qué representa su vivienda para usted? 

47. ¿Considera acogedora su vivienda? (Placer) 

48. ¿Qué le gustaría que tuviera su vivienda? 

49. ¿Cómo considera la separación entre su vivienda y la calle 

para resguardar su privacidad?    (Forma) 

50. ¿Cómo considera el tamaño de su vivienda para albergar a 

su familia? (Dimensión) 

51. ¿Cómo considera la altura interior de su vivienda? 

52. ¿Cómo considera que es la circulación de las personas en el 

interior de su vivienda? (Circulación) 

53. ¿Cómo considera  la posibilidad de ingresar muebles u 

objetos grandes al interior de su vivienda? (Mobiliario) 

54. ¿Cómo considera la posibilidad que tiene su vivienda para 

una ampliación? (Crecimiento) 

55. ¿Cómo considera que es la posibilidad de estacionarse 

frente a su vivienda sin obstruir la entrada? (Accesos) 

56. ¿Cómo se siente en este momento? (Sensación térmica) 

57. ¿Cómo preferiría sentirse en este momento? (Preferencia 

térmica) 

59. ¿Cómo considera la temperatura en la vivienda en general, 

en periodo cálido? (Aceptación del ambiente) 

60. ¿Cómo considera la temperatura de la vivienda en general, 

en periodo frío? 

61. ¿Qué aparatos para evitar frío o calor tiene? (Control 

ambiental) 

62. ¿A qué temperatura pone su aire acondicionado? 

69. ¿Cómo siente la luz natural en este espacio de la vivienda 

en este momento? (Sensación lumínica) 

70. ¿Cómo considera la luz natural en general en la vivienda? 

(Aceptación del ambiente) 

71. ¿Cómo considera la luz artificial en general en la vivienda? 

72. ¿En qué horarios utiliza la luz artificial? 

77. Tipo de luz artificial y potencia:  

82. ¿Cómo considera el ruido en general en la vivienda? 

(Aceptación del ambiente) 

84. ¿Escucha ruidos de otras viviendas o de la calle? 

85. ¿En qué horarios se escuchan más ruidos? (Frecuencia de 

ruidos) 

86. ¿En general como es la intensidad de los ruidos al interior 

de la vivienda? (Intensidad de ruidos) 

91. ¿Cómo percibe los olores en general en la vivienda? 

(Aceptación del ambiente) 

92. ¿Percibe olores de otras viviendas o de la calle? (Privacidad 

olfativa) 

94. ¿Con que frecuencia están abiertas las puertas y/o ventanas 

de su vivienda para ventilar? (Ventilación) 

96. ¿En qué horarios se perciben olores desagradables? 

(Frecuencia de olores) 

97. ¿En general como es la intensidad de los olores al interior 

de la vivienda? (Intensidad de olores) 

98. Variables del ambiente olfativo 

 

 

 


