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La investigación sobre el significado de lo temporal y la vivienda no permanente en casos 
de emergencia sugiere que el uso de un edificio público existente soluciona los problemas 
económicos y climáticos en un etapa inmediata. Sin embargo, un gran espacio cubierto 
no es suficiente para responder a la emergencia. Es necesario un mayor planeamiento y 
organización del espacio para evitar que se agraven las condiciones de los refugiados a 
futuro. Los mínimos económicos y temporales de la emergencia no deberían pasar por alto 
los mínimos del habitar digno, entre ellos la privacidad. Un modulo familiar plegado 
resuelve esta necesidad central optimizando el espacio para una máxima densidad de víc-
timas refugiadas. El módulo funciona estructural y económicamente para crear espacios 
tridimensionales que eliminan la junta y el anclaje, funcionando como superficies ten-
sadas y resistentes por forma. Esta técnica permite construir con materiales livianos 
que facilitan su transporte y ensamblaje. El programa y la organización del conjunto 
esta pensado por sectores, situaciones espaciales que contemplan el espacio público o 
compartido a diferentes escalas en base a cantidad de personas para ofrecer mínimos de 
privacidad mas amplios.

MINIMOS DE EMERGENCIA_
la vivienda temporal
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I INTRODUCCION

 La vivienda de emergencia refiere a un campo de 
experimentación del habitar mínimo.1 Lo mínimo, no 
en el sentido de la vivienda social, de una “unidad 
incompleta” reducida a la pobreza, sino en una que 
debe responder a las necesidades mínimas de confort 
para refugiados en caso de una catástrofe.2 Mínimo en 
términos de dimensiones, materiales, costos, tiempos 
de construcción y permanencia, pero también en el 
sentido de que la catástrofe implica condiciones y 
situaciones que afectan a una minoría específica.3 

 De esta manera se abre un campo de experiment-
ación que lleva de la innovacion de técnicas y usos 
de “raw materials” como el cartón, aluminio y adobe4, 
al replanteo de conceptos como el confort, la pri-
vacidad, la temporalidad y lo colectivo para cada 
caso y situación. “Experimentaciones que, de resul-
tar exitosas, pueden a su vez afectar los modos ma-
sivos [y colectivos] de habitación”.5 

 El mínimo en la emergencia, denota una cierta 
complejidad política y social que lleva a que en 
la definición de los materiales y estándares surjan 
además problemas de planeamiento y organización de-
pendiendo de la situación y la condición en la que 
se enfrentan los afectados. De este modo se contex-
tualizará el problema de la emergencia, los actores 
involucrados en su definición e intervención, y el 
refugio de emergencia en la práctica. 

 A partir de estos antecedentes, se desarrol-
larán las cuatro tipologías que más se han empleado 
para refugios de emergencia: la carpa, la casa, el 
container y el trailer. Se estudiará cómo cada uno de 
ellos encara los problemas del confort, la privaci-
dad y la etapabilidad de la emergencia con estándares 
y cualidades de lo “minimo” diferentes. Mientras la 
carpa desarrollará un análisis que se refiere a la 

1  Ballent, Anahi; Liernur, Jorge Francisco. La casa y la multitud, pag. 10
2  Ballent, Anahi; Liernur, Jorge Francisco. La casa y la multitud pag. 10
3  Ban, Shigeru. Doce años de arquitectura de emergencia. Verb. 2008, Num. 6: Crisis, 
pag.124.
4  Ballent, Anahi; Liernur, Jorge Francisco. La casa y la multitud pag. 10
5  Ballent, Anahi; Liernur, Jorge Francisco. La casa y la multitud pag. 10

Refugio lanzado desde el aire de Moss. “Moss, el creador de tien-
das de campaña no estara del todo satisfecho hasta que alguien 
compre su idea favorita ; un tipo de refugio que ya ha sido proba-
do y que puede ser llevado rapidamente a la zona afectada por el 
terremoto u otro tipo de catastrofe por medio de un helicoptero, 
y ser abandonado en el aire , ya que se abre como un paracaidas 
listo para su ocupacion inmediata” revista TIME (Davis, 85).
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temporalidad y los materiales, la casa lo hará en 
base a la vivienda digna y a los códigos. Mientras el 
container estudiará la idea del objeto economico, re-
ciclado y sustentable, el trailer reflexionará sobre 
la movilidad y la idea de la “maquina” como habitat. 

 A medida que se analice tanto el aspecto gené-
rico y el específico del problema de la emergencia, se 
abrirán discusiones sobre qué consiste una respuesta 
inmediata, qué es una propuesta temporal y cuales son 
los mínimos de calidad y dignidad de un proyecto que 
evite conflictos políticos y sociales a futuro.

II EL PROBLEMA DE LA EMERGENCIA

 La necesidad del refugio inmediato se remonta 
hasta el siglo XVIII.6 Laugier escribe sobre el refu-
gio en 1755 cuando explica los origenes de la ar-
quitectura en la cabana primitiva: “Esta especie de 
tejado está cubierto de hojas los bastante apretadas 
entre sí como para que ni el sol ni la lluvia pu-
edan penetrar a través de él; y he ahí al hombre ya 
alojado.”7 Este modelo simple surge a partir de las 
necesidades básicas de protección contra los cambios 
del clima: 

“...mil vapores elevados al azar se encuentran 
y se reúnen, espesas nubes cubren el aire y 
una lluvia espantosa se precipita como un tor-
rente sobre este bosque delicioso. El hombre, 
mal cubierto al abrigo de sus hojas, no sabe 
cómo defenderse de una humedad incómoda que le 
penetra por todas partes.” 8

La idea de crear ‘sombra’ y protegerse de la lluvia 
son los mínimos a los que responde cualquier modo de 
habitar. Durante las guerras mundiales, mientras la 
carpa cumpliera con estos objetivos, no necesitaba 
de otra cosa más que un especialista militar para 
agruparlas en modo de campamento de emergencia: “the 

6   Ashmore, Joseph; Foweler, Jon; Kennedy, James; Inter-Agency Stading committeee. 
Shelter Project 2008.  Nairobi, Kenya : UN HABITAT : UNHCR : International Federation of 
Red Cross and Red Crescent Societies, [2008], pag. 84
7  Laugier, Marc Antoine. Essai sur l’Architecture, París, 1755, 2 ed. [ed. facsímil Bru-
selas, Pierre Mardaga ed., 1978], p. 8. Sobre Laugier, la obra fundamental es la ya cit. de W. 
Herrmann: Laugier and the Eighteenth Century French Theory, Londres, Zwemmer, 1962.
8  Op cit. 

earliest modern guidelines for shelter response for 
any humanitarian organization from 1959 merely sug-
gested finding military specialist and following his 
advice when it came to the spacing and grouping of 
tents in planned emergency settlements.” 9 

 Es a partir de 1970 donde se empieza a inves-
tigar y desarrollar una práctica sobre el refugio 
de emergencia por parte diferentes organizaciones 
humanitarias. El simple refugio militar no resulta 
un método eficiente ante el incremento de desplazados 
por guerras civiles y terremotos de gran escala du-
rante la década de los 60’s y 70’s10: “Si consideramos 
solamente el anio 1973, se produjeron 25 grandes ca-
tástrofes que causaron la muerte a 110 000 personas, 
devastaron las vidas de 225 000 000 de personas y 
costaron más de 500 000 000 de dolares.11” El hombre 
alojado que describe Laugier, requiere de un mínimo 
planeamiento y diseño para evitar conflictos en el fu-
turo: “without apparent guidance, it became quickly 
apparent that badly designed shelter and settlement 
programmed could cause more harm than good”12. 

 Así como aumentaron la cantidad de emergencias, 
también el número de organizaciones y “muchos progra-
mas y políticas paralelas existían a escala estatal 
y local, agravando la complejidad de los esfuerzos 
federales de ayuda en desastres”.13 Para evitar con-
flictos se centralizaron las funciones y se sentaron 
estándares mínimos: “universal, often numeric, mini-
mum standards against which all agencies performance 
could be held accountable”14, explícitos por las Na-
ciones Unidas. Se escriben manuales de emergencia 
revisando los problemas y las fallas que se presen-
taron durante este periodo que a simple vista parecen 
completos y abarcativos. Se busca limitar la entrada 
de agencias con poca experiencia para evitar un mayor 
caos y crear una mayor coordinación en la respuestas 

9  Ashmore, Joseph. Shelter Project 2008.  Nairobi, Kenya : UN HABITAT : UNHCR : 
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, [2008], pag. 84
10  Op cit.
11  Davis, Ian. Arquitectura de emergencia. Barcelona: Gustavo Gili. 1980, pag. pag 46
12 Ashmore, Joseph. Shelter Project 2008.  Nairobi, Kenya : UN HABITAT : UNHCR : 
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, [2008], pag. 84
13  Op cit.
14  Op cit

1. 6000 cabanas de dos habitaciones se entregaron despues del 
terremoto de San Francisco en 1906. Despues de estar ocupadas 
durante un año, se cuestiona la sobre-salubridad de los cam-
pamentos donde el alcalde expresa “solo temo que esta gente 
no quiera abandonar nunca sus nuevos hogares” (Davis, fig 86)
2. Campamento militar muestra mismas condiciones que aquel de 
una emergencia en terminos de planeamiento

1

2
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a la hora de actuar. 

Organizaciones como la ONU, ACNUR, FEMA, UNHCR 
son algunas autoridades y agencias responsables de 
definir y responder al problema. Las Naciones Unidas 
define como emergencia:

“una crisis de índole humanitaria en un país, 
región o sociedad donde se ha producido un total 
o un considerable debilitamiento de poder pro-
vocado por un conflicto interno o externo, y que 
exige una respuesta internacional que supera 
las atribuciones del mandato o la capacidad de 
cualquier organización y/o del programa de las 
Naciones Unidas existente en el país”.15 

De manera mas especifica, se refiere a “toda situación 
en que la vida o el bienestar de los refugiados se 
vean amenazados si no se emprenden inmediatamente las 
acciones precisas, y que exige una respuesta extraor-
dinaria y medidas excepcionales.”16 Existe entonces 
la necesidad de proteger equitativamente la salud y 
la higiene de aquellos que pasan por un estado de 
emergencia para asegurarse que sus derechos no sean 
violados.  

 A pesar de los esfuerzos por parte de las Na-
ciones Unidades en documentar y establecer un pro-
cedimiento común, sucesos posteriores de la década 
de los 80’s y 90’s, como la crisis en Ruanda, dem-
uestran que los estándares mínimos y las guías que 
proponen las diferentes organizaciones no aseguran 
una respuesta adecuada cuando se habla de emergencias 
más complejas. Ya en la década de los 70’s el refugio 
temporal y campamento se independizan y especifican 
como problemas a resolver en sí mismos, complejos 
por su etapabilidad: “The shelter process for the 
affected communities and for humanitarian organisa-
tions is now seen as having transitional phases, with 
and insistence that the first emergency response must 
somehow demonstrate support for the eventual durable 
solution”.17 La primera respuesta ante la emergencia 

15  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiado. Manual para Situaciones 
de Emergencia (UNHCR, 2000), pag. 93
16  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiado. Manual para Situaciones 
de Emergencia (UNHCR, 2000), pag. 6
17  Ashmore, Joseph. Shelter Project 2008.  Nairobi, Kenya : UN HABITAT : UNHCR : 
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, [2008], pag. 85

debe evitar consecuencias negativas que agraven la 
emergencia de su estado original. Es importante ser 
consciente y conocer cada etapa post-catástrofe ya que 
a medida que se pasa de una a la otra los estandares 
minimos varian y las necesidades se complejizan. Al 
mismo tiempo que una puede condicionar la siguiente 
etapa ayudando y aportando de manera positiva a la 
siguiente etapa, por otro lado, facilmente podria 
ocurrir el caso opuesto, en donde la mala ejecución 
de la anterior puede significar el detrimento de la 
posterior. 

 Es necesario una evaluacion y actualizacion con-
stante de aquellos estandares minimos donde el arqui-
tecto, en colaboración con estas autoridades, puede 
intervenir y proponer respuestas específicas en base 
al refugio temporal. Se analizarán los refugios más 
utilizados en la emergencia en base a casos de estu-
dio y contexto: la carpa, la casa, el container y el 
trailer. De esta manera se busca rescatar diferen-
cias entre emergencias, escalas, patrones, resulta-
dos para poder entender la emergencia como un prob-
lema que requiere de soluciones específicas a partir 
de estrategias y guías comunes. 

III REFUGIO DE EMERGENCIA

 En toda emergencia existe una relación entre el 
riesgo, natural o provocado, y una condición vulner-
able. La “vulnerabilidad al desastre” se define como 
condiciones que llevan a que los riesgos de inunda-
ciones, terremotos, huracanes, tifón y sequías sean 
mayores. Condiciones tales como “una rápida urbani-
zación, casas mal situadas (por ejemplo edificios en 
barrancos abruptos o en llanuras propicias para in-
undaciones), casas mal construidas, un elevado nivel 
de pobreza, insuficiencia de materiales locales (por 
ejemplo la madera), construcciones de techos pesados” 
18. La emergencia por lo tanto no puede disociarse del 
problema de la vivienda en general, especialmente en 
los países subdesarrollados19.

18  Davis, Ian. Arquitectura de emergencia. Barcelona: Gustavo Gili. 1980, pag. 
19  Office of the United Nations Disaster Relief Coordination. Shelter for disaster, 
Guidelines for assistance. Geneva 1982. pag. 55 

1.Davis, Ian. Arquitectura de emergencia.
2.Casas de tubos de carton para refugiados en Kobe por Shigeru 
Ban en 1995.  Tamaño de planta 4x4m con tubos de carton de 
108mm de diametro y 4mm de espesor. Se pueden conectar dos 
unidades para hacer una mas grande. (Ban, 132)

1

2
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 El concepto de “temporal” resulta ambiguo cuando 
en condiciones urbanas como asentamientos precarios 
o villas se habita en territorios que las autoridades 
no reconocen o que ellos mismos consideran viviendas 
temporales: “The process of rapid and uncontrolled 
urbanization in developing countries has resulted in 
the proliferation of vast slums ... In such areas, 
the concept of temporary shelter in times of emergen-
cy is somewhat equivocal when, under ‘normal’ condi-
tions, urban dwellers are permanently lodged in hous-
ing which the authorities do not recognize, or which 
they consider as temporary to start with”20. En la 
escasa inversión para proveer un refugio de emergen-
cia en caso de desastre, se crean aún más obstáculos 
para la provisión de una vivienda mínima permanente. 
Se crean aún más problemas cuando aquellos refugios 
‘temporales’ o de ‘emergencia’ son inapropiados y 
se vuelven soluciones permanentes. Claramente, la 
cuestión de la transitoriedad suele resultar en uno 
de los puntos más delicados y difíciles de afrontar y 
es un problema que se remonta en la historia y que se 
puede ver cómo casas prefabricadas que en su concep-
ción debían ser “provisionales” que se usaron luego 
de la primera y segunda guerra mundial siguen hasta 
nuestros días habitadas.21 

 Estas son algunas de las razones por las que 
la provisión de refugios de emergencia no han sido 
eficientes en la práctica. En la mayoría de los casos 
el costo de refugios donados no es proporcional a la 
economía del lugar en la que se implementa: “their 
unit cost is nearly always disproportionate vis a vis 
the recipient economy, and if one adds the cost of 
transport they are seen to be quite uneconomical”22. 
Como explica Ian Davis en su libro Arquitectura de 
Emergencia en 1980, el problema que se plantea cuando 
llega a una zona catastrofica un artículo de socorro 
muy codiciado y caro como las tiendas de campana 
de tipo polar que cuestan 600 dolares cada una23. A 
diferencia de lo que se cree, el refugio de emergen-
20  Office of the United Nations Disaster Relief Coordination. Shelter for disaster, 
Guidelines for assistance. Geneva 1982. pag. 55 
21  Davis, Ian. Arquitectura de emergencia. Barcelona: Gustavo Gili. 1980, pag. 109.
22  Op cit. pag. 55
23  Davis, Ian. Arquitectura de emergencia. Barcelona: Gustavo Gili. 1980, pag. 100

Lice, Turquia. Fotografia un año despues del desastre donde la 
carpa permanece en uso (Davis, fig 23)
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cia más allá de ser un problema tecnológico de pro-
ducto, construcción y diseño es también un problema 
de planificación, manejo y movilización de recursos 
locales24.

 Segun “shelter after disaster: Guidelines for 
assistance” publicado en 1982 por las Naciones Uni-
das un refugio de emergencia debe cumplir con cier-
tas funciones: proteger ante el frío, calor, viento 
y lluvia, guardar pertenencias y proteger propie-
dad, establecer reclamos territoriales, establecer 
un punto en escena para futura acción, proporcionar 
seguridad emocional y necesidad de privacidad, un 
lugar para recibir atención y servicios, acomodar fa-
milias que han sido temporalmente evacuadas por miedo 
a mayores daños en sus casas.25Además, se especifi-
can cuatro etapas a las que debe responder: la pre-
catastrófica (preparación/ anticipación/ reducción de 
riesgo), la inmediata (desde el impacto hasta el día 
5), el periodo de rehabilitación (del dia 5 a los 3 
meses) y la etapa de reconstrucción (posterior a los 
3 meses)26.

 Las Naciones Unidas expresa la importancia de 
los roles de los actores que intervienen en cada 
etapa para asegurar mayor coordinación y efectividad 
en la respuesta. Sin embargo, se diferencia el rol 
del arquitecto denominado “profesional” con aquel de 
los “project managers” o el que diseña y provee los 
refugios. Mientras el arquitecto, junto con otros 
profesionales como los ingenieros y los planifica-
dores, responden a la provisión de la vivienda la 
etapa de reconstrucción después de la emergencia, las 
respuestas inmediatas al problema quedan reservadas 
para los administradores de políticas públicas y las 
organizaciones humanitarias. El rol del arquitecto 
entonces se restringe en “crear planes de contingen-
cia, métodos para el inventario de daños ocasionados, 
preparación de los códigos de edificación para con-
strucciones resistentes, y técnicas apropiadas para 

24  Op cit. pag. 55 
25  Office of the United Nations Disaster Relief Coordination. Shelter for disaster, 
Guidelines for assistance. Geneva 1982. pag. 8
26  Office of the United Nations Disaster Relief Coordination. Shelter for disaster, 
Guidelines for assistance. Geneva 1982. pag. 5

la reconstrucción de vivienda económica”27. 

 Sin embargo ante la ineficiencia de estas organi-
zaciones en proporcionar refugios que cumplan con 
las funciones antes descritas, varios arquitectos 
ven la necesidad de intervenir y colaborar en esta 
primera etapa de emergencia a partir de la década de 
los 90’s. Shigeru Ban considera que “la responsabi-
lidad social del arquitecto” es ofrecer conocimiento 
ante la falta de proyectos de calidad donde “la tarea 
humanitaria sería inútil si no se solventa el prob-
lema del hábitat”28. El arquitecto viaja a Ruanda en 
1994 y observa que los refugios implementados por 
las Naciones Unidas no cumplian la funcion de pro-
teger contra el viento y la lluvia y carecían de un 
diseño adecuado.29 Por eso ha trabajado con organiza-
ciones como la ACNUR para “ofrecer soluciones y apoyo 
técnico en situaciones de emergencia para mejorar las 
condiciones de habitabilidad de los afectados”30. 

 Otras organizaciones como Arquitectos sin fron-
teras (1992), Arc Peace (1987), Architecture For 
Humanity (1999), HIDO (Humanitarian International 
Design Organisation), Emergency Architects, Open Ar-
chitecture Network (2007), Zero Emissions Research & 
Initiatives (ZERI, 1994), también han contribuido e 
introducen el concepto de ética por parte de los ar-
quitectos y su profesión. El co-fundador de Architec-
ture for Humanity, Cameron Sinclair, al referirse a 
la importancia del rol social de la arquitectura, in-
troduce su propia visión y al mismo tiempo marca cual 
es la misión de Architecture for Humanity, la cual 
es lograr “un movimiento hacia la buena arquitectu-
ra, que es la ética y comprometida socialmente.”31 
Esto implica tener un conocimiento amplio de cada 
situación, lugar y sociedad particular. Una obra de 
arquitectura, según Sinclair, no solo afecta a los 
usuarios, sino que siempre tiene un impacto que puede 

27  Op cit. pag. 12
28  Ban, Shigeru. Doce años de arquitectura de emergencia. Verb. 2008, Num. 6: Crisis, 
pag. 120
29  Ban, Shigeru. Doce años de arquitectura de emergencia. Verb. 2008, Num. 6: Crisis, 
pag. 120
30  Tato, Belinda; Vallejo, Jose Luis. Shigeru Ban: Arquitectura de emergencia. Funda-
cion Caja de Arquitectos, pag. 8
31  La Vanguardia Magazine, entrevista
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o aportar y mejorar o deteriorar una comunidad; tiene 
un efecto colectivo, no individual. 

 Un problema recurrente a lo largo de la historia 
ha sido la sobre-simplificación y la equivoca asun-
ción de un problema supuestamente bien definido que 
consensa muchas de la preocupaciones de los proyec-
tistas y estudiantes de arquitectura como son: la 
conciencia social, el avance tecnológico, la movili-
dad y la mutabilidad.32 Esto resulta en diseños que 
son estéticamente atrayentes pero que luego resultan 
inaplicables, como ha sido el caso de lo que se pu-
ede encontrar archivado en las agencias de socorro 
en Ginebra y en Washington.33 Para evitar esto desde 
Architecture for Humanity se propone trabajar con la 
comunidad, no para la comunidad y no sólo defender 
la arquitectura estética, sino la ética.  Se busca 
encontrar las soluciones desde lo local, que resuel-
van los problemas en base a las circunstancias par-
ticulares y recursos que posean. Por ejemplo,  en 
donde la ONU les construyó un techo con la función de 
tener un espacio cubierto que sirva de escuela pero 
que sin embargo era inutilizable por las extremas 
temperaturas que se generan por la falta de ais-
lación, el grupo de Architecture for Humanity diseño 
un sistema de recolección de agua de lluvia para la 
refrigeración del espacio.  Y a partir de este hecho 
lograron que desde el estado se obligue a que toda 
construcción escolar tenga obligatoriamente sistemas 
de recolección de agua de lluvia. 

 En este marco, la sostenibilidad de los proyec-
tos se vuelve fundamental y hasta imprescindible, hay 
veces que, incluso, según Sinclair, puede significar 
una cuestión de vida o muerte, en donde por ejemplo, 
si no se recolecta el agua en épocas de lluvia podría 
dejar a una comunidad entera sin agua. O donde las 
temperaturas son extremas y los recursos son escasos, 
el aprovechamiento al máximo de cada elemento pre-
sente es primordial y esencial a la hora de diseñar.34

32  Davis, Ian. Arquitectura de emergencia. Barcelona: Gustavo Gili. 1980, pag.
33  Davis, Ian. Arquitectura de emergencia. Barcelona: Gustavo Gili. 1980, pag. 84  
34  Sinclair, Cameron, TED Talk, A call for open-source architercture, 2006.

LA CARPA
         
 El libro de Ian Davis “Arquitectura de emergen-
cia”, determina que el producto donante de baja tec-
nología más típico es la tienda de campaña, la forma 
básica de refugio de emergencia; uno de los pocos ti-
pos de refugio en serie que pueden almacenarse.35 Si 
además se consideran sus materiales y su estructura, 
“the modern structure or the most work from the least 
material, the tent (like all tensile structures), 
ranks as a very advanced form of construction”36. Este 
apartado buscará responder porqué y de que manera se 
emplea de manera típica el recurso de la carpa, y que 
implica en términos formales y conceptuales más allá 
de la emergencia.

 En términos de mínimos para la emergencia, las 
Naciones Unidas provee una guía publicada en el 2004 
en forma de manual de uso que establece estándares 
funcionales y técnicos de este tipo de refugio. En 
ella define la carpa como un “refugio portable con 
una cubierta y una estructura” donde el principal ob-
jetivo y prioridad es mantener el espacio inmediato 
alrededor del cuerpo a una temperatura confortable37. 
La cubierta como minima aislacion es la misma que 
establece a su vez los estándares de privacidad y 
seguridad de los refugiados. Incluso el modulo de la 
carpa determina la distancia mínima en la que se de-
ben instalar una de la otra donde “Tents should be a 
minimum of 21⁄2 times their height apart”38. En este 
sentido se le atribuye al material un rol de suma 
importancia ya que con este unico recurso se busca 
resolver con la cubierta y su estructura las necesi-
dades basicas minimas y establecer los parametros de 
planeamiento y organizacion.

 El desarrollo del “plastic sheeting” se de-
scribe en la guia como el material de preferencia y 

35  Davis, Ian. Arquitectura de emergencia. Barcelona: Gustavo Gili. 1980, pag.
36  Fitch, James Martson; Primitive architecture and climate. 1960, pag 142
37  Ashmore, Joseph. Tents: A Guide to the Use and Logistics of Family Tents in Hu-
manitarian Relief. UN. Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. UN, 2004. pag. 
6
38  Ashmore, Joseph. Tents: A Guide to the Use and Logistics of Family Tents in Hu-
manitarian Relief. UN. Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. UN, 2004. pag. 
6

1. Manual de carpas UNOCHA. La tabla muestra los principales 
tipos de carpas utilizados en la emergencia. Incluye la carpa 
nomade o tradicional para mayor comparacion (Tents, 30)

1
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que reemplazaria aquellas construidas con “canvas”: 
“It is expected that in the future, an increasing 
number of tents will be made from synthetic materials 
such as polyester, Polyvinyl Chloride (PVC) coated 
polyester, or plastic sheeting”.39 Las tiendas fabri-
cadas de plastico tejidas en politeno se fabrican es-
pecialmente para situaciones post catastróficas para 
resolver los problemas del rapido aumento de costos y 
peso de las de tela de algodon.40 En la guia tecnica 
que ofrece Oxfam en 1989 Plastic Sheeting: its use 
for emergency shelter and other purposes, se expli-
can las ventajas y propiedades de este material que 
incluyen su resistencia al agua, a los quimicos y a 
la humedad, y propiedades termicas que por su bajos 
costos y peso por unidad se prefieren en comparación 
con otros materiales flexibles utilizados como aisla-
cion hidrofuga41.  

 Sin embargo, en la practica este material no 
siempre cumple con las funciones minimas de confort. 
Como explica Ian Davis, “los problemas que presentan 
las tiendas de campana son los vientos fuertes y las 
temperaturas extremas de frio y calor” 42. Cuando se 
emplea este refugio en condiciones de mucho frio, 
como sucede en el caso de Kosovo en 1999, las carpas 
no estan disenadas para soportar estas condiciones 
y de ser solicitadas carpas “polares” que presentan 
mayor aislación y provistas de calefacción internas 
estas son muy caras y tardan meses en fabricarse, 
que hacen que no lleguen a responder inmediatamente 
a la emergencia43. Además, existen otro problemas en 
la eleccion de materiales:

Cuando se llega a una zona catastrofica un artic-
ulo de socorro muy codiciado y muy caro, (...) 
esto puede ocurrir que en el mercado negro el 
precio de estos articulos sea mucho mas elevado 
que pueda percibir un hombre en concepto de sal-
ario durante todo un anio, y casi sin duda mucho 
mas elevado que el precio de compra de una casa 

39  Op cit. pag. 33
40  Davis, Ian. Arquitectura de emergencia. Barcelona: Gustavo Gili. 1980, pag. 94
41  Howard, Jim. Plastic Sheeting: its use for emergency shelter and other purposes. 
Oxfam 1989. pag 5
<http://www.plastic-sheeting.org/ref/Plastic-Sheeting-revision3-1989-web.pdf> 
42  Davis, Ian. Arquitectura de emergencia. Barcelona: Gustavo Gili. 1980, pag. 95
43  Davis, Ian. Arquitectura de emergencia. Barcelona: Gustavo Gili. 1980, pag. 98

Manual de carpas OXFAM 1989. Instrucciones tecnicas sobre materi-
ales y armado de carpas. 



TESIS I/II 2013  VIVIENDA DE EMERGENCIA   LIERNUR-MARIASCH-EMMER-TYSZBEROWICZ-SARGIOTTI    LUCIA VALENTIN 12

rustica construida con materiales locales.44 
Incluso en el conflicto de Ruanda de 1999, los postes 
de alumininio que se enviaron como estructura para 
las carpas, los vendian los refugiados y cortaban 
ramas de los arboles para usar de estructura, que 
ocasiono un problema de deforestacion45. 

 Es importante destacar que la carpa como recur-
so también se emplea como hábitat para situaciones 
de no emergencia de manera exitosa. Los pueblos nó-
madas beduinos han utilizado la carpa como hábitat 
permanente por ser sumamente eficientes ante el clima 
extremoso, por su rápido y fácil ensamblaje, así como 
económico en el uso de materiales.46 En estos ejemp-
los, asi como en la carpa de emergencia, la sombra y 
la maxima ventilacion son criticos para el confort: 
“To reduce the heat holding capacity of the walls 
and to maximize the air flow across the interior, the 
primitive architect reduces the wall to a minimum, or 
gives it up altogether. the roof becomes the dominant 
structural element”47. En el caso de las tribus en 
Sudafrica los tejidos que se utilizan se contraen en 
climas secos permitiendo la ventilacion mientras que 
estas fibras se expanden con el agua convirtiendolos 
en membranas hidrofugas. En climas frios la forma mas 
avanzada se encuentra en Siberia donde las the deman-
das para una aislacion termica efectiva se resuelve 
con dos capas de fieltro estiradas sobre el interior 
y el exterior de un entramado de madera48. 

 El uso de materiales vernaculos resolveria el 
problema de minimos de costos y confort de los mate-
riales que ofrece la ONU, sin embargo introduciria 
un nuevo problema que es el de la permanencia. Los 
tipos y formas de carpa vernacular, adaptados y de-
sarrollados en la historia de acuerdo a las condi-
ciones climáticas y requisitos programáticos de cada 
situación49, denotan una ambigüedad en la connotación 
de lo ‘temporal’. Si se piensa la carpa en sentidos 

44  Op cit. pag 98
45  Ban, Shigeru. 12 años de arquitectura de emergencia. Verb. 2008,  Num. 6: crisis.  
46  Fitch, James Martson;  Primitive Architecture and Climate. 1960, pag. 141
47  Fitch, James Martson;  Primitive Architecture and Climate. 1960, pag. 141
48  Op cit. 
49  Bridger, Jessica. An Illustrated Index of Reinventing Construction. Reinventing 
Construction. Berlin 2010, pag. 343

Proyecto de refugio de emergencia de Shigeru Ban para refugiados en Rwanda 1995. UNHCR provi-
sona membrana de plastico y postes de aluminio como refugio temporal para 2 000 000 desplaza-
dos. Las victimas vendian los postes de aluminio y en para la estructura de la carpa cortaban 
arboles lo que llevo a un problema de desforestacion. Shigeru Ban contacta a la ACNUR y es 
nombrado asesor tras proponer el uso de tubos de carton para evitar la deforestacion. (Ban,)
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opuestos a la introducción de nuevas tecnologías para 
estructuras tensadas “high tech” de mayor escala con 
la obra de Frei Otto en los 50’s y 60’s, estas son por 
definición “aceptables como techos permanentes si son 
altamente pretensadas”50. Sin embargo son concebidos 
originalmente como edificios temporales para progra-
mas como auditorios o pabellones. 

 En el caso de la emergencia donde el objetivo 
es evitar que los refugiados se instalen permanente-
mente en el campo, mientras las diferentes etapas 
llevan la carpa sea utilizada en periodos que varían 
de días a meses, la definición de ‘temporal’ no es 
tema secundario. Barbara Chabrowe introduce en su ar-
ticulo On the Significance of Temporary Architecture 
la tension entre arquitectura y temporalidad: 

“There is a something contradictory about build-
ing structures with the knowledge that they will 
be raised a short period of time afterward. At 
least this is true when the structures are of 
the pronounced architectural character. For ar-
chitecture by definition is meant to be perma-
nent, to serve a practical and also aesthetic 
purpose over an indefinite period of time.”51 

Cuando se habla de construcciones provisionales para 
la emergencia la “estructura está calculada según la 
normativa de construcción estándar porque es uti-
lizado por el público general”52 y por lo tanto la 
resistencia y calidad de los materiales no define su 
caracter temporal. 

 El arquitecto Shigeru Ban que “desde el inicio 
de su práctica profesional ha trabajado en proyectos 
humanitarios”, entiende entonces que la definición de 
temporal recae entonces en la estética: “definir un 
edificio como permanente o provisional no depende de 
los materiales sino de si gusta o no a los que han de 
ocuparlo. Si les gusta, el edificio sera permanente”53. 
De manera similar en la definicion de arquitectura 

50  Salvadori, Mario; Heller, Robert. Estructuras para arquitectos. Buenos Aires: 
Nobuko, 2005. pag. 178
51  Chabrow, Barabara. On the Significance of Temporary Architecture. The Burlington 
Magazine Vol. 116, No. 856 (Jul., 1974), pp. 384-388+391. Article Stable URL: http://www.
jstor.org/stable/877732
52 Ban, Shigeru. 12 años de arquitectura de emergencia. Verb. 2008,  Num. 6: crisis. 
53   Ban, Shigeru. 12 años de arquitectura de emergencia. Verb. 2008,  Num. 6: crisis. 

primitiva se establece que “the culture and means 
of subsistence will determine whether the shelter 
be permanent, seasonal or purely temporary”. Cuales 
serian, por ejemplo, los mínimos estéticos que de-
terminan la temporalidad de la carpa? De esta manera 
se introducen nuevas variables que pueden mantener la 
temporalidad de un refugio sin sacrificar la calidad 
y permanencia de los materiales para satisfacer las 
necesidades minimas. 

CASA

La Casa como refugio de emergencia se diferen-
cia del resto de las tipologias de maneras sustancial 
siendo un elemento muy complejo que reúne cualidades 
y significados que implican cuestionamientos a los 
estándares y los impactos culturales que estos produ-
cen. La determinación de en qué fase de la emergencia 
se introduce significa un factor clave en su definición 
y es preciso ser consciente de esto a la hora de re-
alizar una critica que nos permita indagar en sus im-
plicancias y complejidades.  Se buscará plantear es-
tas problemáticas y analizar los distintos factores 
que hacen de la Casa un continuo debate alrededor de 
temas como, las economias locales, los valores cul-
turales, la transitoriedad y la materialidad. Se verá 
como los estandares minimos irán variando en torno a 
estos puntos a travez de casos especificos.

Ian Davis plantea una serie de preguntas ante la 
cuestión de si tomar en cuenta los valores culturales 
a la hora de proveer viviendas de emergencia. Cues-
tiona específicamente lo que Amos Rapoport decía en 
1976 de la necesidad de “entender la estructura fun-
damental de una cultura y su relación con las formas 
físicas antes de que podamos hacer proyectos”54

Rapaport propone ser más específico al adquirir cono-
cimientos culturales de los lugares concretos y no 
quedarse con nociones generales, saber los modos de 
vida nativos, los cuales podrian dar muestra de las 
relaciones entre estructuras sociales y la vivien-
da, pudiendo de esta manera darle forma física a 
la vivienda partiendo de las tradiciones sociales 

54  Davis, Ian. Arquitectura de emergencia. Barcelona: Gustavo Gili. 1980, pag. 37

Casas de un Techo para mi Pais.
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y culturales de los pueblos55 . Ante esto, Davis se 
pregunta si es relevante frente a una situacion ex-
trema de supervivencia preocuparse por lo que Rapa-
port plantea, en qué medida se pueden aplicar y por 
otro lado, se plantea la posibilidad de no cambiar 
sino mejor los métodos de construcción tradicionales 
en caso de que  signifique una mejor preparaciónn ante 
eventuales catástrofes.

 
En este sentido, sirve de ejemplo el caso de 

el terremoto de Guatemala en 1976 en donde hubieron 
23.000 muertes y mas de 1.000.000 de personas que qu-
edaron sin hogar, 58.000 en la ciudad y 163.000 casas 
en las zonas rurales quedaron totalmente destruidas 
sin posibilidad de reconstrucción. Ante este hecho 
actuaron 24 programas de ayuda humanitaria, con el fin 
principal de brindar viviendas. Según Davis 22 de es-
tos programas priorizaron la rapidez en la construc-
ción de casas ignorando totalmente la posibilidad de 
poder readaptar profesionalmente la construcción de 
casas de manera segura.56 Uno de los que si consider-
aron esta cuestión fue el programa dirigido por Fred 
Cuny57. Este consistia en la provisión de materiales 
de construcción subvencionados y manuales de ayuda 
constructiva, los manuales  resaltaban la intención 
de mejorar las técnicas constructivas nativas para 
prevenir futuras catástrofes. Se brindaban recomen-
daciones para la construcción de las paredes y los 
techos, la implementación de cruces de san andres 
en las paredes para lograr un mejor arriostramiento 
y por otro lado la utilización de techos livianos 
en las cubiertas. Esto último intentaba reemplazar 
los techos “pesados” de tejas con los que se había 
empezado a construir desde la colonización española, 
(previamente a este hecho, los pobladores locales 
construían los techos con cañas y paja) una imposi-
cion cultural que agravó las condiciones y su vul-
nerabilidad.58 

Por otro lado, se puede ver como opuestamente 
a la idea anterior, frente al terremoto de 1976 en 

55 Davis, Ian. Arquitectura de emergencia. Barcelona: Gustavo Gili. 1980, pag. 37
56  Ibid, pag. 69.
57  Fred Cuny es un planificador urbano quien desde los años 70s se dedica a
58  Davis, Ian. Arquitectura de emergencia. Barcelona: Gustavo Gili. 1980, pag.

Turquía, Oxfam construyo iglues de polurietano uti-
lizando materiales y tecnicas importadas y ajenas al 
lugar. Y apesar de que los gobiernos locales hayan 
manifestado lo inapropiado de estas estructuras en 
relación a la cultura y el clima del sitio, se con-
struyeron 400 iglues. Un año más tarde una evaluacion 
demostro que ninguno de esos 400 seguían en uso. Pos-
teriormente a su prueba en la practica estos tipos de 
vivienda han sido criticados por la falta de acep-
tacion cutural de formas extrañas de vivienda como 
consecuencia de lo ocurrido en Turquia, sin embargo 
en Perú y Nicaragua, en donde tambien se construyeron 
iglues existieron algunas familias que, aceptando las 
diferencias, han logrado adaptarse a nuevas formas de 
vivienda. Lo cual demuestra, y nos lo hace ver Ian 
Davis, la capacidad de adaptacion de las sociedades.

Si bien el refugio forma una parte vital en 
cualquier acción humanitaria como derecho humano que 
juega un rol fundamental en los efectos tanto físicos 
como psíquicologicos en las poblaciones afectadas59, 
La casa como refugio de emergencia es evitado y hasta 
desalentado por la ONU y muchas otras agencias inter-
nacionales incluyendo UNHCR y Oxfam. Esto se debe al 
temor por la perpetuidad y permanencia de los campos 
de refugiados, y es esta búsqueda de transitoriedad 
lo que hace del uso de la Casa un desafío para los 
proyectistas. Ante el hecho de que en los últimos 
años la UNHCR ha promovido soluciones sostenibles 
para las personas desplazadas, Peter Manfield, cues-
tiona el termino de sosteninbilidad, refiriendose a la 
dificultad de transladar este concepto a la realidad 
construida: “Critically, this term is neither tempo-
rary, which may imply that shelter provision is sub-
standard over the long-term, nor permanent, which 
may implies migrants will never return home.” Existe 
un debate entre practicioners y academicos acerca de 
como debe ser la naturaleza de un refugio sostenible. 
Frente a la idea de que no se debe proveer viviendas 
permanentes Manfield dice:

“This view can be supported if there are ade-
quate resources to upgrade shelter conditions as 
a settlement moves from emergency to consolida-

59  Manfield, Peter, Emergency Shelter in Humanitarian Relief in Cold Climates: Policy 
and Praxis.p10

1. Casa para refugiados en India despues del terremoto en 2001 
por Shigeru Ban hecha con materiales locales como el bambu.
(Ban, 
2. Recomendaciones para reconstruccion despues del terremoto 
en Guatemala en 1976 por Fred Cuny. El cartel indica reempla-
zar los techos pesados de teja con los que se habia empezado 
a construir  a partir de la colonizacion espanola (previo a 
este hecho se construian techos con cana y paja., una imposi-
cion cultural que agravo la vulnerabilidad de las casas. (The 
Sphere Project)

1

2
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tion phases. The danger, however, in this strat-
egy is that funding for emergency programmes 
steadily reduces over time and shelter provision 
is often the first to suffer as a consequence. 
Figures from 1993 indicate that 50% of refugee 
settlements last longer than 5 years with under 
25% lasting under 2 years and this reinforces 
the view that shelter needs to respond to these 
life span projections.”60

En el marco de este debate sobre la cuestion de 
la permanencia Shigeru Ban illustra, a traves de sus 
ejemplos, la complejidad del problema. Con respecto 
a la transitoriedad ha demostrado con el ejemplo de 
Kobe como esto puede ser posible de manera efec-
tiva. Esto se relaciona paralelamente con entender 
cada contexto y cultura como un elemento particular, 
siendo esto primordial a la hora de la toma de deci-
siones. En Kobe, Vietnam, se brindaron casas de tubos 
de cartón con un tamaño de planta de 4 x 4 en las 
que los refugiados vivieron durante dos años y luego 
fueron transladados a la India, en donde a diferencia 
de los vietnamies, las usaron de manera permanete61. 
El arquitecto dice que esto se puede explicar si se 
conoce la diferencia de los estándares y la situación 
pre-catastrofe de cada poblacion. Mientras que las 
viviendas que tenían antes de la catástrofe los hab-
itantes de Kobe eran superiores a las casas de carton 
de Shigeru Ban, en la India, ocurria lo contrario, 
por lo que decidían vivir de manera permanente.62 
Algo similar ocurrió con el caso de Japón a donde 
también se enviaron casas desde Kobe. Aqui sus casas 
eran razón de discriminación y conflicto ya que com-
petían con las casas provisionadas por otras agencias 
estatales e internacionales, por lo que, ante este 
hecho, solo fueron utilizadas por miembros del ejér-
citos y oficiales gubernamentales.63

En este sentido, esto demuestra como la confort-

60  Manfield, Peter, Emergency Shelter in Humanitarian Relief in Cold Climates: Policy 
and Praxis. pag, 11

61  Ban, Shigeru. Doce años de arquitectura de emergencia. Verb. 2008, Num. 6: Crisis, 
pag. 122
62  Ibid.
63  Ibid.

abilidad no hace a una mejor vivienda y tampoco define 
su transitoriedad. Es por esto que la intención de 
Shigeru Ban es adaptarse a los contextos culturales, 
no solo en materialidad y técnicas constructivas, 
como el caso de la India en donde se uso el cerrami-
ento de cañas del lugar, sino también  en estándares 
y en expectativas de las poblaciones afectadas.

Otro caso que evidencia como cambia la perspec-
tiva y la concepción de estos refugios de acuerdo al 
contexto es el caso de Kirinda, luego del Tsunami, 
en donde las construcciones fueron pensadas para 
ser permanentes y no provisionales. En este caso 
particular, tanto la localización como la escala de 
la población fue clave al determinar esta decisión. 
Shigeru Ban diferencia los roles y determina sus 
propios limites al aceptar que mientras que es el 
rol del Estado el ayudar a las mayorías (y en este 
proceso se suelen dejar de lado muchas veces a las 
minorías), es su papel “ayudar a una minoría con-
creta que ha de enfrentarse a un problema  y a una 
situación específica.”64 En este caso, una población 
limitada de pescadores tailandeses ubicándose en el  
mismo lugar en donde tenían sus antiguas viviendas. 

En contraposición a esta postura en la que se 
establecen los minimos de emergencia a partir de cada 
contexto, “The Sphere Project” ha intentado univer-
salizar estos estándares a través de un manual/guia 
basado en la experiencia de un grupo variado de ONGs 
destinadas al tema de la emergencia y la Cruz Roja. 
Como objetivo tienen: “to develop a set of universal 
minimum standards in core areas of humanitarian re-
sponse: the Sphere Handbook. The aim of the Handbook 
is to improve the quality of humanitarian response 
in situations of disaster and conflict, and to enhance 
the accountability of the humanitarian system to 
disaster-affected people.” En este manual, que reco-
pila información desde cómo deben ser los minimos en 
cuestiones como la provisión de agua, la higiene y 
salubridad hasta los temas de la vivienda, se propone 
el mínimo de 3.5m2 por persona para viviendas indi-
viduales. Mediante los ojos de Shigeru Ban, podríamos 

64 Ban, Shigeru. Doce años de arquitectura de emergencia. Verb. 2008, Num. 6: Crisis, pag. 
122  
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pensar que habría que desconfiar de estos datos pero 
que, por otro lado, posiblemente sean herramientas 
válidas para poder abarcar y brindar soluciones a 
grandes escalas para alcanzar a las mayorías.

Hasta que punto es posible determinar lo ge-
nerico de la emergencia. Shigeru ban determinó algo 
genérico a todas las catástrofes, la estructura, el 
material, tubos de carton que por su precio y fa-
cilidad de encontrar en cualquier parte (incluso en 
Ruanda se consiguio fácil) lo hacen un material casi 
ideal para la ejecución de sus proyectos a lo largo 
del Globo. Por otro lado, deja como incógnita, no 
indeterminado, sino que imposible de universalizar, 
cuestiones como: los estándares de confortabilidad, 
tamaños, cerramientos/pieles (en algunos casos) o 
funcionamientos internos de las viviendas, estos son 
determinables solo atravez del contexto, lo cual 
contempla: la economía local, los recursos accesi-
bles, los estándares minimos de convivencia, modos 
de vida, etc.  

CONTAINER

 El container como refugio para la emergencia 
es un recurso que se ha empleado solo recientemente 
despues de las catastrofes en Japon y Turquia en el 
2011. Sin embargo, si nos abstraemos del container, 
encontramos que este tipo de “contenedores” se han 
utilizado como “habitat o sistemas donantes univer-
sales de refugios de emergencia”65 desde la decada de 
los 40’s. En este apartado se estudiara y analizara 
tanto el container como aquellas formas de vivienda 
mínima que surgen a partir de “objetos no pensa-
dos originalmente para la arquitectura y que por 
su integridad y complejidad innata demuestran gran 
potencial”66 para la emergencia. 

 En 1950 el container como recipiente moderno de 
acero para transportar bienes de  manera economica, 
reemplaza el “break bulk method” que transportaba 

65  Davis, Ian. Arquitectura de emergencia. Barcelona: Gustavo Gili. 1980. 
66  Tolla, Ada; Lignano, Giuseppe. Pimp my World: How to Construct New Environ-
ments by Re-using Old Ones. Reinventing Construction. Berlin 2010, pag. 297

Proyecto de vivienda temporal con containers de Shigeru Ban despu-
es del terremoto de Onagawa en el 2011. Viviendas tienen tres 
unidades diferentes apartir de la distribucion y combinacion de 
containers que se apilan hasta tres pisos. (http://www.world-
architects.com/en/projects/project-current-review/35682_onagawa_
container_temporary_housing)
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bienes de manera individual o en unidades peque-
nas67. Esta innovación tuvo como objetivo proveer un 
sistema economico para enviar bienes en recipientes 
estandarizados: “a more efficient method for unload-
ing the goods within a truck and placing them on a 
cargo ship (...) concept allowed for the reinforced 
metal containers to be lifted directly from the truck 
and stacked on the ship”68. En 1970 el International 
Standard Organization fija las normativas para estos 
contenedores en terminos de dimensiones externas e 
internas, en busqueda de una universalidad todavia 
mas eficiente en el envio de bienes a diferentes pai-
ses. Estas caracteristicas fisicas en terminos “volu-
men, espacio, forma, estructura, funcionalidad, ma-
terial, dimension, transportabilidad, capacidad de 
ensamblaje y modularidad”69 son cualidades que la ar-
quitectura rescata como ventajas.

 La estandarizacion que presenta ISO determina 
que la vida util de estos containers para cumplir su 
funcion de carga y descarga es de 10 años70. Esto lle-
va a que la cantidad inmensa de containers fabricados 
terminan inevitablemente en desuso y sean reemplaza-
dos constantemente. En 1987, Phillip C Clark patenta 
en Estados Unidos un “metodo para convertir uno o mas 
contenedores maritimos en un habitat en un sitio de 
construccion y por lo tanto el producto del mismo”71. 
Define esta alternativa a la formas tradicionales de 
construccion como “invention [that] seeks to use the 
residual characteristics of such steel containers to 
produce habitable buildings economically”72. La pat-

67  Brodaski, Mark; Campanelli, Ralph; Zabinski, Kevin. Shipping Container Emer-
gency Shelters. A Major Qualifying Project Report: Submitted to the faculty of Worcester 
Polytechnic Institute. March 2010. pag 6 
68  Brodaski, Mark; Campanelli, Ralph; Zabinski, Kevin. Shipping Container Emer-
gency Shelters. A Major Qualifying Project Report: Submitted to the faculty of Worcester 
Polytechnic Institute. March 2010. pag 7
69  Tolla, Ada; Lignano, Giuseppe. Pimp my World: How to Construct New Environ-
ments by Re-using Old Ones. Reinventing Construction. Berlin 2010, pag. 297
70  Chernet, Zegeye; Sewnet, Helawi. Building Ethiopia: Sustainability and Innovation 
in Architecture and Design.Building Construction and City Development. Ethiopia, 2012. 
pag 169
71  Clark, Phillip. Method for Converting One or More Steel Shipping Containers Into 
a Habitable Building at a Building Site and the Product of Thereof. United States Patent. Pat-
ent N 4854094. August 8, 1989. 
72  Clark, Phillip. Method for Converting One or More Steel Shipping Containers Into 
a Habitable Building at a Building Site and the Product of Thereof. United States Patent. Pat-
ent N 4854094. August 8, 1989. 

ente describe de manera explicita por medio de dia-
gramas la manera en la que se deben reutilizar los 
containers, como apilarlos y sus dimensiones. De esta 
manera y a diferencia de los metodos de prefabrica-
cion, encuentra en el reciclaje del container una 
justificacion economica y sustentable.

En casos de emergencia, el costo y la disponi-
bilidad de estos containers hacen que sean una pro-
puesta atractiva para la vivienda temporal. Despues 
del terremoto en Onagawa en Japon en el 2011, hubo 
una falta de viviendas donde mas de 3000 casas fueron 
destruidas. Las victimas habian sido refugiadas en un 
gran gimnasio por varios meses y aunque se busco me-
jorar su situacion de respuesta ‘inmediata’ por medio 
de un sistema de particiones73, se requirió una pro-
puesta que, en caso de ser exitosa, pudiera tambien 
ser permanente. Por estas razones, Shigeru Ban pro-
pone una vivienda temporal con containers que no solo 
acrotaba el periodo de construccion sino que ademas 
el apilamiento requeria de poco terreno plano74. El 
proyecto consiste entonces de containers de 6 metros 
apilados hasta tres pisos.

Utilizar containers existentes acortaba el peri-
odo de construccion y su modularidad permitia disenar 
tres tipos de unidades de acuerdo a su distribucion. 
La primera unidad de 19.8m2 para dos residentes (un 
container y medio), de 29.7m2 para tres (dos cot-
nainers) y de 29.6m2 para cuatro (tres containers)75. 
De esta manera las dimensiones del container deter-
rmina los metros cuadrados por persona minimos no 
son tan minimos si recordamos refugios como la carpa 
y la casa si se toma en cuenta que cada unidad con-
tiene su propio bano y cocina. Durante este periodo 
de ‘reconstruccion’ se opta por la economicidad y 
facil ensamblaje de una vivienda que pone por sobre 
los minimos de confort y privacidad, los minimos de 
costos y tiempos. Sin embargo si observamos el ejem-
plo del terremoto en Turquia, el container adopta un 

73  Ban, Shigeru. Doce años de arquitectura de emergencia. Verb. 2008, Num. 6: Crisis, 
pag. 172
74  Ban, Shigeru. Container Temporary Housing. Disaster Relief Projects. 2011
<http://www.shigerubanarchitects.com/works/2011_onagawa-container-temporary-housing/
index.html>
75  Op cit. (Ver diagramas)
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caracter diferente que se asemeja mas a las del refu-
gio inmediato. 

Despues del terremoto al este de Turquia en 
noviembre del 2011, 25, 750 edificios fueron sev-
eramente danados e inhabitables, 2,900 completamente 
colapsados76. Durante la etapa de rehabilitacion se 
provisionaron containers temporales para las 2,000 
familias. Las unidades incluyen un mobiliario basico: 
un sofa con dos asientos, un colchon doble con base, 
dos alfombras, un colchon desplegable, una alacena 
portable, un refrigerador pequeno, una mesa y cuatro 
banquines de plastico77. Estas “ciudades container”, 
a diferencia de la “vivienda container” de Shigeru 
Ban que se ubicaba dentro de un campo de beisbol, re-
sultan en una unidad repetida y repartida dentro de 
un mucho mas extenso. En este sentido el container 
utilizado en la emergencia se reduce al de los refu-
gio prefabricados y de estos encontramos varios casos 
historicos que presentan un analisis mas concreto de 
los resultados y problematicas que implica.

  Las “casillas prefabricadas” ya habian sido 
implementadas para la emergencia despues del terre-
moto de San Juan en Argentina en 1944, con el mismo 
esquema de unidades volumetricas rectangulares dis-
puestas unas al lado de otras generando un sistema 
de calles perpendiculares78. Este sistema de ‘bar-
rios’ estaba compuesto por las casillas de madera 
y fibrocemento eran unidades “que componian de dos o 
mas dormitorios en hilera, precedidos por una galeria 
cuyos extremos opuestos se cerraban con una pequena 
cocina y un bano”79. Como resultado se informa que “el 
anticuado amanzanamiento en damero, con sus calles-
corredores previstas para la traccion a sangre y con 
erroneos conceptos de higiene, no debe ser jamas 
repetido”80.  

76  International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. Emergency Ap-
peal Operation Update. Turkey: VAN earthquake. February 2012. pag 2 <http://reliefweb.int/
sites/reliefweb.int/files/resources/MDRTR002EAou5.pdf>
77  Op cit. pag 6
78  Liernur, Francisco ; Pschepiurca, Pablo. La red austral. Obras y proyectos de Le 
Corbusier y sus discípulos en la Argentina (1924-1965). Bernal : Universidad Nacional de 
Quilmes, 2008. 432 p. 310
79  Op cit
80  Op cit. pag 312

Estas ineficiencias no se ven limitadas solo en 
refugios temporales. El “contenedor” como vivienda 
permanente tiene ademas problematicas en el sentido 
de sus dimensiones que no son pensadas originalmente 
como unidad de vivienda a las que podemos relacionar 
con las de Shigeru Ban. El arquitecto Paul Rudolph 
disena en 1966 el conjunto de viviendas Oriental Ma-
sonic Gardens donde recupera la unidad movil como un 
elemento arquitectonico mas, que “debido a la modu-
laridad y la movilidad de las unidades, el conjunto 
tenia el potencial de ser disuelto y reconstituido”81. 
El proyecto consistio en apilar los modulos de madera 
creando una serie de espacios cubiertos al aire libre 
con accesos particulares. Se separan de esta manera 
el programa de servicios en modulos inferiores que 
albergan ‘espacios de vida’ y los superiores con los 
dormitorios. Sin embargo, esta vivienda no resulta 
exitosa en el sentido que a los 10 años fue demolida 
y el arquitecto comparte: 

I suppose it was a mistake; it was eventually 
demolished. People hated it. First of all it 
leaked, which is a very good reason to hate 
something, but I think it was much more compli-
cated than that. Psychologically, the good folk 
who inhabited these dwellings thought that they 
were beneath them. In other words, the devia-
tion of the dwelling was not something to their 
liking82.

Si se entiende que por esta manera de vivir modular 
fija lleva a que no pueda considerarse como vivienda 
permanente, entonces es un aspecto que los contain-
ers pueden rescatar y usar a su favor como refugio 
de emergencia. 

A partir de estos casos de estudio la idea de 
“contenedor” como refugio de emergencia ha presen-
tado las mismas problematicas que la carpa y la casa 
en terminos de planeamiento con la diferencia de que 
con un costo inicial menor se consigue un mayor nivel 
de privacidad. Sin embargo se puede comprobar que el 
refugio de emergencia tampoco puede pensarse primor-
dialmente a partir de la industria de la construc-
81  Paul Rudolph and his architecture. Oriental Masonic Gardens, New Haven, CT, 
1968-1971. An Official UMass Dartmouth Library Web Page/Publication <http://prudolph.
lib.umassd.edu/node/4701>
82  Op cit.

1. Vista aerea de “casillas” despues del terremoto de San Juan 
en 1945 (Liernur; Pschepiurca, 311).
2. Proyecto Oriental Masonic Garden de Paul Rudolph 1968’s. 
148 unidades de madera separan modulos inferores para espa-
cios comunes y superiores con dormitorios. Estos crean serie 
de espacios cubiertos al aire libre con accesos particulares. 
Transportados en camión y colocados directamente en la obra. 
Debido a la modu laridad y la movilidad de las unidades, 
el conjunto tenía el potencial de ser disuelto y reconstituido 
(Mota, <http://proyectos4etsa.wordpress.com/2012/02/11/oriental-ma-
sonica-gardens-paul-rudolph-new-haven-connecticut-1968/>)
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cion:
Es innegable que constituye un objetivo politi-
co atendible. Pero si tal objetivo anula otros 
requerimientos del tema (por ejemplo, los de los 
habitantes o los urbanos), puede transformarse 
en un generador de nuevos problemas ya que las 
politicas ignoran deliberadamente la compleji-
dad de su objeto.83

El aspecto minimo economico puede ser un factor im-
portante y relevante para la vivienda de emergencia 
donde se esta hablando de sistemas que organizaciones 
proveen de forma gratuita a los refugiados, pero hay 
que enetender que los problemas de la emergencia 
siguen sin resolverse y en algunos casos agravan to-
davia mas la situacion.  

  

EL TRAILER

El  objeto “trailer” surge, aproximadamente ha-
cia 1930s en Estados Unidos, como un híbrido entre el 
auto y la casa, y como tal, presentaba ideales de am-
bos, de hogar y de movilidad, ideales que frecuente-
mente entraban en conflicto.84 No es de sorprender que 
haya surgido ni en esta época ni en ese preciso lu-
gar, una época marcada por el fordismo y la produc-
ción industrial en masa en donde cada persona podía 
tener su propio auto. Fomentado por la Gran Depre-
sion, el trailer se convirtió en una alternativa al 
modo de vivienda, la cual significaba una manera de 
escapar de la tirania de la comunidades estáticas, de 
los recaudadores de impuestos y los malos vecinos. Al 
mismo tiempo, brindaba la posibilidad de una búsqueda 
de una vida más simple, mas cercana a la naturaleza y 
a una interacción social voluntaria.85 Se pretende in-
vestigar como ha sido la evolucion desde sus origenes 
como una alternativa movil a la vivienda hasta FEMA 
y el uso de los trailers como viviendas transitorias 
de emergencia. 

El nombre y la definicion ha ido cambiando a 
lo largo de la historia pasando de travel trailer 
83  Ballent, Anahi; Liernur, Jorge Francisco. La casa y la multitud, pag. 3
84  Wallis,Allan D. House Trailers: Innovation and Accommodation in Vernacular Hous-
ing. Perspectives in Vernacular Architecture, Vol. 3 (1989), pag 29
85  Ibid

(1930s), a house trailer (1940s) debido al incre-
mento de su uso como vivienda ocasionado por la Seg-
unda Guerra Mundial, mobile home promovido desde la 
industria luego de la guerra con el fin de acentuar 
la idea de hogar. Y por ultimo, manufactured hous-
ing (1970s).86 Aqui se puede ver como cada cambio de 
nombre da muestra de la evolución en su concepción y 
rasgos del conflicto hogar/vehiculo que conlleva este 
hibrido.

Más alla de las potencialidades que podria haber 
presentado su concepcion inicial, la actitud nega-
tiva hacia el uso de los trailers comenzó temprana-
mente ya hacia finales de 1930 cuando se empezaron a 
dar cuenta de que lo que habia sido concebido ideal-
mente para ser móvil empezó a usarse como residencia 
permanente.87 Y de esta manera comenzaron una serie de 
inconvenientes y críticas hacia este modo de vivienda 
alternativa. En estos campamentos que comenzaron a 
ser permantentes, eventualmente, empezaron a necesi-
tar más servicios públicos, como colegios, servicios 
de salud médica, policías y bomberos, entre otros. 
Sin embargo, los impuestos que pagaban no coincid-
ian con las exigencias de tales servicios ya que los 
trailers legalmente son considerados vehiculos por 
lo que se abonaba como bien mueble y no una propiedad 
(inmueble). Por otro lado otra critica a este sis-
tema que se hacía desde distintos sectores apuntaba 
hacia lo reducido y lo minimo del espacio: “Because 
house trailers were relatively small, crowded condi-
tions often resulted. The conditions were viewed by 
some outsiders as detrimental to the welfare of all 
occupants, particularly children.”88 

Luego, en la decada de los 70, la Agencia Fed-
eral para la Gestión de Emergencias de los Estados 
Unidos (FEMA) decide tomar este producto de la in-
dustria y desarrollarlo como una tipología posible de 
propuesta a la vivienda de emergencia ante catastro-
fes. Su mision principal desde sus origenes ha sido 
proveer asistencia habitacional temporaria ante  de-
sastres naturales siendo parte de la visión de “Una 
86  Ibid
87  Foster,Richard H. Jr.Wartime Trailer Housing in the San Francisco Bay Area. Geo-
graphical Review, Vol. 70, No. 3 (Jul., 1980), pag 276
88  Ibid, pag 277

1. Terremoto de San Francisco 1906. Imagen muestra traslado de 
una casa provisional a un lugar permanente dos anios despues 
del desastre (Davis).
2. Trailer de FEMA para huracan Katrina 2011. Instalacion: Se 
ubican en los terrenos y propiedad privada de cada victima, 
generalemente en los patios o garages a lado de la casa o en 
trailer parks donde comparten espacio con otros trailers de 
otras victimas.
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temas de cloacas, electricidad, telecomunicaciones, 
y una una organizacion del transporte publico y los 
servicios de la policia, los bomberos y salud.91 Esta 
cuestion del planeamiento ha sido la mas criticada 
luego del huracan Katrina y se ve a traves de un es-
tudio critico realizado por Russell S. Sobel y Peter 
T. Leeson en el cual demuestran cuales fueron las 
falencias y errores a la hora de la planificacion por 
parte de FEMA. La principal critica, como resultado 
de las malas decisiones de planeamiento, es economi-
ca. Por ejemplo, solo el costo de la preparacion de 
la playa de estacionamiento de los trailers tenia un 
costo de $38.000 dolares significando más del doble 
del precio del trailer mismo.92

Por otro lado, los Recreational Vehicles a difer-
encia de los anteriores, estan destinado a proveer 
vivienda pero a corto plazo y debe brindarse solo cu-
ando sea la ultima opcion disponible. Estan diseña-
dos para ser remolcados y no responden a las normas 
de la construccion (Manufactured Housing Construc-
tion and Safety Standards.) Hay dos tipos de Recrea-
tional Vehicles, el Park Model y el Travel Trailer. 
El primero, esta construido sobre un chasis simple 
sobre ruedas con una capacidad interior de 400 pies 
cuadrados. Por lo general tienen un cuarto con cama 
plegable y esta preparado para recibir personas con 
discapacidad. Es una alternaviva a cuando el propi-
etario desea establcerse en su propiedad pero ésta es 
demasiado chica para recibir una Manufactured Hous-
ing. El Travel Trailer al igual que el anterior es 
una opción corto plazo y cuando los requerimientos 
de las propiedades son muy chicas. Generalemte FEMA 
no considera al Travel Trailer como una opcion de 
vivienda en caso de emergecnias naturales a menos que 
sean situaciones extraordinarias y que sea la ultima 
opcion disponible. En estos casos solo se autorizara 
su uso n propiedades privadas y con un maximo de 6 
mese de ocupacion.

Aparte de las criticas a la planificacion y or-

91  Natural Disaster Housin Stragedy, FEMA, 2009. pag 59
92  Russell S. Sobel y Peter T. Leeson, Government’s response to Hurricane 
Katrina: A public choice
analysis. pag 65

Nación Preparada” proclamada desde el Departamento 
de Seguridad Nacional. Esta agencia actualmente ganó 
protagonismo luego del pobre y muy criticado rol que 
llevo a cabo despuès del huracán Katrina en donde 
salió a la luz su vulnerabilidad y su incapacidad 
ante semejante catastrofe. El huracán dejó mas de 
300.000 viviendas inutilizables y obligo a mas de 1 
millon de personas a trasladarse a viviendas tempo-
rales. 

La provision de los trailers como unidades 
habitacionales temporales según FEMA es el último 
recurso cuando las otras opciones de vivienda son 
inaccesibles,89 como otras opciones se consideran el 
alquiler de casas o departamentos cercanas a los lu-
gares afectados. Dentro de la categoria de vivien-
das temporales para los desastres, FEMA distingue 
dos tipos: la vivienda pre-fabricada (Manufactured 
Housing) y los vehiculos de recreación (Recreational 
Vehicles). La primera es considerada una vivienda 
industrialmente fabricada diseñada para el uso resi-
dencial a largo plazo. Esta  se elabora sobre un cha-
sis “permanente” el cual precisa de remolcado para su 
movilidad y responde a todas las exigencias construc-
tivas impuestas por las normativas nacionales de con-
strucción (“the Federal Manufactured Home Construc-
tion and Safety Standards”)90.  Tiene un tamaño de 60 
pies de largo por 14 pies de ancho por lo que posee 
un tamaño tres veces mayor al de un travel trailer 
comun. Sobre el uso de Manufactured Housing, advier-
ten a travez de su manual que es necesario, previo a 
la implementación, un estudio y planificacion previa 
exhaustiva. Sugieren para su implantacion zonas com-
erciales de las que se puedan extraer los servicios 
basicos, por otro lado, tambien existe la posibilidad 
de ubicarlo a lado de la vivienda afectada, en caso 
de que los habitantes prefieran quedar cerca de sus 
pertenencias y como ultimo recurso, en caso de que 
no existan zonas comerciales cerca, está la posibi-
lidad de ubicar multiples unidades juntas formando 
una comunidad nueva, sin embargo, esto requeriria la 
construccion de caminos,  la provision de agua, sis-

89  McCarthy, Francis, FEMA Disaster Housing: From Sheltering to Permanent Hous-
ing.
90  Natural Disaster Housin Stragedy, FEMA, 2009. pag 59
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vivienda de emergencia como una unidad en si misma. 
Sin embargo, mas alla de ser un problema construc-
tivo y de densidad hay elementos sociales que ya se 
han discutido y estudiados por varios autores y en 
varios casos. Ian Davis considera un mito el hecho 
que “durante el periodo de emergencia la gente estara 
dispuesta a vivir en refugios sociales”95, y que por 
el contrario “la gente tiende a aferrarse a la unidad 
familiar y en los casos en que se daban facilidades, 
estas no gozaron de gran estima”96.

 El ejemplo que se ha implementado en caso de 
emergencia como “refugio social” es el de edifici-
os existentes y carpas multifamiliares. Los edifi-
cios existentes han sido un recurso valioso que hay 
aprovechado los gobiernos durante la etapa inmediata 
para ubicar a los refugiados. Entre ellos estan los 
edificios públicos como las iglesias, los auditorios, 
polideportivos, gimnasios y escuelas. Como explica 
Davis, “solo se podran utilizar por un corto periodo 
de tiempo, pero bastara para llenar el hueco, para 
atender a las necesidades, hasta que comience la eta-
pa de reconstruccion”97. En el caso del terremoto en 
Japon o durante el huracan Katrina en Estados Unidos, 
este periodo llego a durar meses. 

La Naciones Unidas describe que ademas estos 
ediificios deben estar “earmarked and checked by qual-
ified civil engineers for their structural resistance 
to the prevailing natural hazards”. En el caso del 
Superdomo utilizado para emergencias para huracanes, 
el edifico esta calificado pero no habia suficientes 
recursos para abastecer las necesidades de mas de 
14 000 personas, como sucede en 1998 con el Hura-
can George.  Es por esta razon que Estados Unidos 
considera este tipo de refugio “of last resource” 
y que antes las victimas deberian evacuar la zona 
para mayor seguridad o recurrir a casa de familiares 
o vecinos. En la revista Time publicaron en base a 
esta discusion :”city offcials have stressed that 
they didn’t want to make it too comfortable at the 
Superdome since it was safer to leave the city alto-

95  Davis, Ian. Arquitectura de emergencia. Barcelona: Gustavo Gili. 1980, pag. 84
96  Davis, Ian. Arquitectura de emergencia. Barcelona: Gustavo Gili. 1980, pag. 84
97  Op cit.

ganizacion por parte de la agencia FEMA Stephen Ver-
derber realiza un analisis más específico del trailer 
y sus implicancia en su uso y como afecto a los usu-
arios: “the travel trailer unit was assessed by oc-
cupants as difficult to personalize to occupants’ pre-
ferred patterns of use, inadequate in size, affording 
few site amenities, and little overall privacy, and 
the unit itself functioned as a source of chronic en-
vironmental stress.”93

  Asimismo, el resultado de una revision desde el 
Departamento de Homeland Security sugirio a la agen-
cia FEMA la cosideracion de proveer tipos permanentes 
de viviendas en vez de los costosos trailers y mobile 
homes, asi como la posibilidad de brindar apoyo finan-
ciero directo a los afectados.94 Los numeros demues-
tran lo costoso de esta tipologia lo que, al margen 
del funcionamiento interno y la propuesta de modo de 
habitar, hace de la misma una opcion economicamente 
no viable.

V EMERGENCIA COLECTIVA

A lo largo de la investigación nos hemos con-
centrado en el estudio de tipologias como elementos 
individuales que en la repetición generan un sentido 
de lo colectivo. Sin embargo, la vivienda de emer-
gencia colectiva sugiere que no es suficiente pensar 
el refugio como una suma de partes sino como un todo. 
Si lo que se busca es una forma de habitar minimo, 
es pertinente pensar la vivienda de emergencia como 
colectiva? Que implicaria, por ejemplo, pensar un una 
gran carpa en lugar de varias unidades sucesivas? Que 
determinaria la emergencia como vivienda colectiva 
en terminos de temporalidad? En terminos urbanos?

  Pensar el aspecto colectivo de la vivienda de 
la emergencia es inevitable por la cantidad de refu-
giados que estas catastrofes implican, sin embargo 
tambien resulta complejo anticipar y pensar en una 

93   Verderber, Stephen, Emergency housing in the aftermath of Hurricane Katrina: an 
assessment of the FEMA travel trailer program
94  DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY Office of Inspector General FEMA’s 
Sheltering and Transitional Housing Activities After Hurricane Katrina. Pag 4

Superdomo como refugio para huracan Katrina 2011.
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imposes on us”102. Aunque diferentes grados de pri-
vacidad pueden obtener resultados positivos en la 
organizacion y en disminuir la inestabilidad social 
no hay que olvidar que tambien es un lujo: “Privacy 
is an object of exchange. It is bought and sold in 
hospitals, transportation facilities, horels, theat-
ers and most conspicuously in public bathrooms where 
a dome will purchase a toilet, and a quarter a toi-
let, a sink and a mirror”103. En la emergencia la 
privacidad como un bien gratuito, esta justificado? 
Hasta que punto? 

102  Op cit pag. 743
103  Op cit.

gether, ‘it’s not a hotel’, the director of emergency 
preparedness for St. Tammany parish told the Times in 
1999”98. Es importante destacar que existe entonces 
una diferencia entre un edificio permanente transi-
torio y uno de emergencia temporal, y aunque pueda 
emplearse como uno, no significa que sea la respuesta 
o solución para este tipo de situaciones.

Estos problemas se ven también en el caso de que 
se donen refugios temporales a mayor escala y para 
más personas por unidad. En Turquia se enviaron car-
pas para albergar de veinte a cuarenta personas para 
tener una ventaja económica y sin embargo permaneci-
eron totalmente desocupadas99. Davis explica que “hay 
una aversion por parte de las familias a utilizar 
unidades multifamiliares”100 y que por eso no han fal-
tado propuestas para tiendas de gran tamano subdi-
vididas en el interior en pequenos cubiculos. En el 
experimento de Shigeru Ban para el gimnasio en Japon, 
donde utiliza un sistema de particiones, parece que 
mejoraron indudablemente la organizacion y las con-
diciones de los refugiados. De que depende el exito 
de estas propuestas? del planeamiento, el tamano de 
las unidades, la cultura del sitio de la emergencia? 

 En estos casos, la privacidad es una variable 
interesante de la emegencia donde las personas se 
ven obligadas a compartir un espacio que puede lle-
var conflictos sociales o a un rechazo general de la 
propuesta habitacional. Segun el articulo de Barren 
Schwartz, The Social Psychology of Privacy, “where 
privacy is prohibitted, men can only imagine sepa-
rateness as an act of stealth”101. Schwartz explica 
que la privacidad tiene la ventaja de tener un efec-
to estabilizador que no es menor en la emergencia, 
aunque tambien establece que “its is one thing to di-
vide our physical living space as to insure ourselves 
of interactional options, it is another to regulate 
the interactional patterns that the division of space 

98  4 Places Where the System Broke Down Amanda Ripley. Time. September 13, 2005.
99  Davis, Ian. Arquitectura de emergencia. Barcelona: Gustavo Gili. 1980, pag. 100
100  Op cit.
101   Scwartz, Barry. The Social Psychology of Privacy. American Journal of Sociology.  
Vol. 73, No. 6 (May, 1968), pp. 742. Published by: The University of Chicago Press. <http://
www.jstor.org/stable/2775779>742
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ANEXO_esquicio
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MANUAL DE EMERGENCIAS PARA ESTACIONES FERROVIARIAS 
Llanura Pampeana_ caso de estudio America, Partido de Rivadavia, Buenos Aires.

I INTRODUCCION
Ante el excesivo numero de evacuados por inundaciones occurridas en la llanura pampeana, y considerando que no hay un plan de 
emergencia vigente, se propone el uso de las estaciones ferroviaras como habitat temporal para la emergencia. Se ofrece un ana-
lisis generico de las estaciones ferroviarias como optimas para responder a las necesidades tanto immediatas como temporales 
de aquellos damnificados por la catastrofe. Se dispone un manual que indica las diferentes etapas y las maneras especificas de 
capacitar, planficar y organizar cada una de acuerdo a sus exigencias durante los periodos de catastrofe y post-catastrofe. 

II ESTACIONES FERROVIARAS
Las estaciones ferroviaras en la llanura pampeana presentan caracteristicas comunes que permiten el desarrollo de una estrategia 
generica en caso de emergencia. Estos predios se encuentran en las zonas mas altas de cada pueblo o ciudad, haciendo de ellas 
un refugio indicado durante periodos de inundacion. Al pertenecer a las zonas rurales y de produccion agropecuaria, cuentan con 
terrenos amplios, abiertos y centricos respecto y en proporcion a la extension y densidad de sus ciudades.  Disponen ademas de 
infraestructura (galpones, casas, fabricas, etc) que pueden dar apoyo insititucional y privado a los evacuados.

TREN COMO HABITAT/ VAGON 
Teniendo en cuenta que la emergencia requiere de acciones immediatas y temporales, el vagon se usa como objeto de habitat minimo. 
Al pertenecer a un sistema existente de vias de circulacion, resulta eficiente la movilizacion, adaptacion y redistribucion de 
los evacuados.  Se piensa el tren o el vagon como un  modulo flexible tanto en su emplazamiento en relacion a los rieles y a su 
espacialidad interna. Esto facilita la construccion de un catalogo de variaciones para distintos terrenos y nucleos familiares 
en cada caso de emergencia.  

III ETAPAS
 
 E1_ IMMEDIATA_ contencion y congregacion de masas
 En esta etapa se satisfacen las necesidades minimas y basicas para un periodo de 24- 48 hrs. Esto consiste   e n 
proveer espacios minimos y colectivos de reunion y proteccion  ante agentes externos. Se busca el aprove  c h a m i e n t o 
maximo de cada unidad destinada exclusivamente al cobijo. Primera instancia de organizacion. 

 E2_INTERMEDIA_organizacion y sectorizacion de masas
 En esta etapa se amplian las necesidades minimas  y basicas para un periodo de dias a semanas. Esto consiste 
 en la definicion de espacios individuales correspondientes a los nucleos familiares otorgando mayor privacidad 
 y espacialidad personal. Se proveen servicios basicos (banos, cocina, comedor, etc).

 E3_ULTERIOR_planificacion de espacio publico
 En esta estapa se complejizan las funciones y exigencias de la comunidad. Esto consiste en la articulacion 
 de espacios publicos y privados para generar y promover dinamicas de intercambio y convivencia.

I INTRODUCCION

II ESTACIONES FERROVIARIAS
_Estacion America, Rivadavia
_Tren como habitat
_Vagon (tipo)

III ETAPAS
 _E1_Immediata
 _E2_Intermedia
 _E3_Ultierior
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3
ESTACION (museo)

bano + cocina

2  
SILOS

1 4
GALPON

5 6
FABRICA (abandonada)

ESTACION
_analisis del sitio

1. UBICACION

2. POBLACION/ DENSIDAD

3. USOS/ ESTADO
_tipo de vagones

4. VIAS (km)
_Calcular capacidad maxima de 
vagones en vias no transita-
bles.

5. INFRAESTRUCTURA
_estacion (servicios?)
_galpones
_casas
_edificios industriales (fab-
rica, silos)

6. CASOS EMERGENCIA

UBICACION: America, Partido Rivadavia (600 km oeste de Buenos 
Aires)
POBLACION: 15,917 habitantes (censo 2008) 
  10, 000 en America

USO/ ESTADO: Transporte de cargas desde el 2001
VIAS: 1.14 km (no transitables) = maxima de 76 vagones = 1216 
personas (16 x vagon en ultima etapa)

CASOS: Inundacion en 2001 deja a 700 evacuados. 500 de ellos 
se autoevacuaron a casas de familias vecinas. 

II ESTACIONES FERROVIARIAS
_Estacion America, Rivadavia
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II ESTACIONES FERROVIARIAS
 
 _Tren como habitat
  _Vagon (tipo)

VAGON
_medidas minimas

1. DIMENSIONES

2. DISTANCIAS 

0.800.80

2.
50

2.
50

0.400.40

9.009.00

1.551.55

3.103.10

1.811.80

15.0015.00

0.880.88

0.
69

0.
70

VAGON_carga

1.AREA TOTAL = 42.6m2

2.
DISTANCIA MINIMA ENTRE 
VAGONES = .30m

DISTANCIA MAXIMA ENTRE 
VAGONES = 9m (estacion)



TESIS I/II 2013  VIVIENDA DE EMERGENCIA   LIERNUR-MARIASCH-EMMER-TYSZBEROWICZ-SARGIOTTI    LUCIA VALENTIN 27

ETAPA 1
_IMMEDIATA

medida minima immediata = 
BOLSA DE DORMIR = 0.60 x 
2.00m

1. Calcular maxima ocupacion 
por vagon.

2. Ubicar los vagones en via 
proxima a servicios (edifici-
os existentes)

3. Agrupar vagones para co-
neguir mayor compacidad sin 
delimitar el terreno

ETAPA 2
_INTERMEDIA

medida minima immediata = 
COLCHON = 0.80 x 1.90m / 1.30 
x 1.90m

1. Calcular maxima ocupacion 
por vagon.

2. Desfazar y reagrupar va-
gones para mayor libertad 
y privacidad entre vagones 
(considerar visuales)

AREA TOTAL VAGON = 42.6m2
AREA OCUPACION = 27.6m2
AREA CIRCULACION = 15m2

1.87m2 por persona

AREA TOTAL VAGON = 42.6m2
AREA OCUPACION = 22.04m2
AREA CIRCULACION = 7.77m2

2.47m2 por persona

EMERGENCIA = 207 evacuados = 9 vagones

EMERGENCIA = 207 evacuados =13 vagones

x 23

x 16

0.60x 2.00m

a = 1.30 x 
1.90m (doble)
b = 0.80 x 
1.90

a b

 
 
  

III ETAPAS
 _E1_Immediata
 _E2_Intermedia
 _E3_Ultierior
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III ETAPAS
 _E1_Immediata
 _E2_Intermedia
 _E3_Ultierior

ETAPA 3
_ULTERIOR

medida minima immediata = 
COLCHON = 0.80 x 1.90m / 1.30 
x 1.90m

1. Construir vias complemen-
tarias (minimo dos vias pa-
ralelas) 

2. Reubicar vagones para 
diferenciar espacios co-
munes de los individuales, 
crear espacios semicubiertos 
y una dinamica de vivienda 
colectiva. (ver catalogo)

3. Ofrecer dinamica de in-
tercambio

EMERGENCIA = 207 evacuados = 13 vagones

CATALOGO 

1

2

3
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ETAPA 3
_ULTERIOR

medida minima intermedia = 
`COLCHON = 0.80 x 1.90m / 
1.30 x 1.90m

1. Construir vias complemen-
tarias (minimo dos vias pa-
ralelas) 

2. Reubicar vagones para 
diferenciar espacios co-
munes de los individuales, 
crear espacios semicubiertos 
y una dinamica de vivienda 
colectiva. (ver catalogo)

3. Ofrecer dinamica de in-
tercambio

PATIO
_interno

PATIO
_semicubierto

SERVICIOS
bano (x2)
comedor (x2)
cocina
lavadero

UNIDAD
HABITACIONES
_simple

UNIDAD
HABITACIONES
_combinadas

PLANTA DE EMERGENCIA_E3_ con nucleo de servicios

 
 
  

III ETAPAS
 _E1_Immediata
 _E2_Intermedia
 _E3_Ultierior
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PROYECTO_investigacion 
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MAQUETA DE ESTUDIO
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1 Sistema de particiones de Shigeru Ban despues del terremoto 
de Onagawa en 2011. Se visitaron 50 facilidades de evacuacion 
(gimnasios) donde se instalaron mas de 1800 unidades (2mx2m) 
del Paper Partition System, para asegurar privacidad entre 
las familias. Durante este tiempo el gobierno estaba teniendo 
dificultades para ofrecer viviendas temporales por la insufi-
cienta de terrenos planos.
2 Tecnicas de plegado/ origami

2

1

I PRIVACIDAD CON PLEGADOS

 A partir de la investigación de diferentes casos 
y conceptos que implican un refugio de emergencia, la 
idea de utilizar un gran espacio como refugio inmedi-
ato (un estadio, un gimnasio o edificio publico) sería 
eficiente por su temporalidad y capacidad para refu-
giar una mayor cantidad de personas en forma colecti-
va. Sin embargo, un gran espacio no es suficiente para 
responder a la emergencia. Se necesita planeamiento 
de lo que sucede dentro de estos edificios para que se 
mantengan las condiciones dignas de los refugiados y 
no se agraven los conflictos a futuro. 

 Entendiendo que el uso de un edificio existente 
respondería a las exigencias climáticas, económicas 
e inmediatas y que, de acuerdo a los casos estudia-
dos, es la respuesta que mantiene su condicion tem-
poral a diferencia de otros refugios utilizados, es 
necesario un modulo que organice y subdivida el espa-
cio para otorgar mínimos de privacidad en situaciones 
de máxima densidad de víctimas refugiadas. Este es 
un sistema genérico que podría adaptarse a cualquier 
emergencia en cualquier lugar.

 La privacidad juega un rol central en el mayor 
aprovechamiento de la superficie de estos espacios. 
La emergencia implica diferentes tipos de programa, 
públicos y privados, que deben compartir un mismo es-
pacio para que puedan refugiarse muchas personas de 
forma simultanea. Como se vio en el caso del huracan 
Katrina, 20 000 personas fueron refugiadas dentro 
del Superdomo, que a pesar de resolver el problema 
del cobijo inmediato no propuso mayores condiciones 
dignas que organizara el espacio. La acústica y la 
materialidad, la circulación, jerarquía de espacios, 
multiplicidad y especificidad de programa son algunos 
aspectos que determinan diferentes grados de pri-
vacidad que podrian convertir estos espacios en una 
forma de habitar digna, mas parecido a las constum-
bres de cada familia o persona refugiada, opuesto al 
campamento militar.

 Shigeru Ban propone con su sistema de particiones 
un intento de organizar y reconfigurar el espacio del 

gimnasio para brindar mayor confort y privacidad a 
los refugiados. Sin embargo, la materialidad y el 
modulo ortogonal abierto no ofrece una jerarquia de 
espacio entre unidades y espacio general y no re-
sulve el problema acustico sinedo un sistema abierto, 
donde muchos de los refugiados intentaron solucionar 
agregando biombos. El conjunto remite a aquellos de 
los campamentos militares, una unidad repetida una 
al lado de la otra, donde las vias de circulacion 
se dividen en calles. Recordando el caso del terre-
moto de San Juan, donde las casillas se ubicaron en 
forma de amanzanamiento, no resolvían problemas de 
higiene, por ejemplo. Estos ejemplos no muestran in-
termedios entre público y privado. De la unidad pri-
vada se pasa directamente a la circulación pública. 
Pensar en situaciones espaciales que contemplen el 
espacio compartido pero a diferente escala de grupos 
de personas podría ofrecer mínimos de privacidad mas 
amplios. 

 La privacidad y la forma de organización de un 
modulo o unidad familiar en un gran espacio cobra im-
portancia cuando estas personas que estan obligadas 
a vivir de manera colectiva por una catastrofe, lle-
gan a pasar meses hasta que sus viviendas de origen 
son reconstruidas. Esto sugiere que las premisas que 
validan el concepto de la carpa, por ejemplo, don-
de se piensa en pocos elementos, livianos, baratos, 
de facil transporte y ensamblaje, deberian incluir 
aquellos de la privacidad y optimizacion del espacio 
de manera intrinsica y como parte del sistema.

 De esta manera la materialidad y construcción 
de estos modulos requieren de cierta tridimension-
alidad para que puedan cerrarse. Ademas de resist-
encia estructural, deben ser autoportantes para que 
no necesiten anclarse en estos espacios. Es asi, 
como técnicas de plegado u origami permiten pensar 
en laminas livianas que por forma son estructurales 
y no requieren de mayores juntas mas que el doblado, 
mantienendo los requisitos de rápido ensamblaje. El 
origami permite construir objetos a partir de plegar 
una sola hoja de papel por medio de instrucciones 
visuales que lo convierten en una técnica accesible 
y de facil de empleo. En términos arquitectónicos 
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permite pensar en un solo panel que doblado, convi-
erte el plano en un objeto tridimensional y espacial, 
eliminando la junta.

 La técnica del plegado permite pensar en base a 
un módulo diferentes configuraciones o geometrías que 
habiliten diferentes tipos de plantas o programa.La 
manera en la que estas unidades ordenan el espacio 
determinan las condiciones en las que los refugiados 
viven en forma colectiva. El conjunto debe permitir 
cierta flexibilidad y sistematicidad para poder agre-
gar o sacar modulos de acuerdo al numero de refugia-
dos y adaptarse a distintos tipos de espacios cubi-
ertos. Un conjunto que parte de la unidad pero que 
necesita de otras para que el sistema crezca y fun-
cione, determinando circulaciones, espacios comunes 
y servicios. Estas variaciones remiten a la idea de 
tener mayor diversidad de programa en un mismo espa-
cio a partir de una misma técnica constructiva que 
repiensa los conceptos de temporalidad, dignidad y 
materialidad para refugios de emergencia. 

II PLEGADOS CON PLASTICO

 El proyecto investiga la densidad, la circula-
cion, la especificidad, la materialidad y su implan-
tacion a partir de tecnicas de plegado. Se toman como 
referencias proyectos que usan estas mismas tecnicas, 
mas comunmente para instalaciones temporales, pabel-
lones u objetos de diseño industrial. La mayoria de 
estos proyectos utilizan la tecnica de “expansiones 
en x o en v”1. Esta tecnica crea estructuras de su-
perficie activa, ya sean porticos articulados o sis-
temas lineales a base de intersecciones de superficies 
plegadas o plegadas por superficies triangulares. La 
diferencia de la tecnica del plegado o del origami 
es que el material de su construccion, el papel, el 
carton o el plastico permite que la estructura pueda 
plegarse en si misma en forma de acordeon. 

 Como explica Paul Jackson en su libro de tecni-
cas de plegado, lo que llama “expansiones en X o en 
V” consiste en plegar una hoja basica cuadrada sobre 
un patron con forma de X o V, que elevan, extienden 
y descienden la hoja hasta crear un arco, donde cada 

1 Jackson, Paul. Tecnicas de plegado para disenadores y arquitectos. 
Barcelona: Promopress 2011; pag 138 

1 Ejemplo plegado expansiones en X. “Hoja cuadrada, hecha dividi-
endo en octavos el papel en horizontal y diagonal. Para formar la 
expansion, el punto central de cada x debe ser convexo, es decir, 
elevado hacia el que lo realiza” (Jackson, 138)
2 Superficies activas (Engel, 225)

1 2
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“expansion” es una seccion del cilindro. La multitud 
de triangulos refuerzan la estructura y esta puede 
ser mas o menos resistente a medida que se comprime 
o expande el mismo patron.2   

 El estudio y puesta en practica de las tecnicas 
lleva a varias conclusiones. Lo que garantiza el pa-
tron regular es que pueden doblarse en si mismo en 
una franja. A medida que se deforman estos triangu-
los o donde las diagonales no son lineales sino que 
comienzan a crear angulos la geometria mantiene su 
resistencia pero es incapaz de doblarse en si mismo, 
como sucede en el ejemplo de la geometria de Drop 
City (1965) de Buckminster Fuller  o The Toy (1951) 
de Charles and Ray Eames. Estos ejemplos requieren 
de solapas o elementos lineales que funcionen como 
juntas para conformar el espacio como en el proyecto 
Icopod (2002) que utiliza piezas independientes que 
son plegadas y luego ensambladas. 

 Sin embargo, el plegado regular al mismo timpo 
es incapaz de conformar un espacio unico cerrado o 
domo, y mantienen su forma de arco o cilindro ya sea 
vertical u horizonal como se ve en as imagenes del 
libro de Paul Jackson. Es por esta razon que dis-
tintos proyectos como la Casa sobre Triciclo (2012) 
o Cardborigami (2007) empiezan a necesitar de dis-
tintos plegados o superficies planas de distinta ge-
ometria que puedan adosarse para poder conformar un 
solo espacio. Ademas, a medida el patron se comprime, 
el material adquiere mayor numero de pliegues, difi-
cultando la manipulacion del material y disminuyendo 
su capacidad de doblarse en si mismo con materiales 
de mayor espesor. 

 A partir de estas conclusiones se opta por 
empezar con un modulo que en su mayoria sigue un 
patron de expansion X, pero recorta el patron para 
que este pueda conformar un espacio cerrado al unir 
sus lados. Asi se sigue el armado de origami de la 
geodesica, pero manteniendo los pliegues y patron de 
los arcos para que pueda doblarse en si mismo. El 
triangulo como poligono mas estable y resistente se 
mantiene a lo largo del proceso.

 Se elige como material de investigacion y con-
struccion el plastico alveolar por su liviandad, re-
sistencia y economicidad que a diferencia del carton 
es impermeable. 

2 Jackson, Paul. Tecnicas de plegado para disenadores y arquitectos. 
Barcelona: Promopress 2011; pag 138

1 Casa triciclo, People’s Architecture Office (PAO), People’s Industrial Design Office 
(PIDO) 2012
2 Cardborigami, Refugio de carton para personas sin hogar, Tina Hovespian 2007
3 Charles and Ray Eames, prototipo The Toy 1951
4 Drop city dibujo despiece
5 Ejemplo de espacio interior con triangulos regulares solapados
6 Refugio IcoPod, Sanford Ponder 2002. Refugio prefabricado
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MATERIALES_CARTONPLAST 

Materia Prima: Copolímero de Polipro-
pileno y pigmentos. 
Proceso de Fabricación: Extrusión. 
Formato: Laminación alveolar continua 
en una sola pieza. 
Espesores: 8mm. Ancho: Hasta 2000 mm. 
Largo en hojas: Hasta 3000 mm. (úni-
ca limitación la del posterior trans-
porte). 
Gramaje:1200 grs/ m2. 246 pounds/ 
feet2.
Colores: Blanco, negro, beige,cristal. 

Trasmisión a la luz blanca:
Cristal: 67%
Blanco: 64%
Colores: 22%

Resistencia a la flexión: 

A) Paralelo a las nervaduras: 138.70 
kg/cm.
B) Perpendicular a las nervaduras: 
40.50 kg/cm.

Resistencia al impacto: 500 grs. Desde 
un metro de altura sin deformación en-
tre 4º y 40ºC.
Conductividad térmica: coeficiente a 
20ºC=C:0.0405.
Más liviano que materiales tradicion-
ales: cartón, madera, acrílico, vid-
rio, chapa. 
Resistente al frío y al calor sin al-
teraciones desde -15 a 100º C. 
Resistente a los golpes.
Fácil de imprimir en serigrafía. 
Fácil de cortar, clavar, marcar, pin-
tar, pegar, soldar, coser. 
Usos Habituales: Cielorrasos, Separ-
aciones de ambientes, sustitución de 
vidrios, plataformas de carga, elemen-
tos promocionales, bins, cajones in-
dustriales sobre pallets, etc.

Materplast Corrugado Plastico

Jufre 668, Buenos Aires
Teléfono : (011) 477 219 70

www.materplast.com

corrugatedplastics.net

Avance y tecnología en plásticos. 
LADA SIN COSTO 01 800 777 2871 

MATRIZ +52 (614) 4323500 
atpcontacto@avanceytec.com.mx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCION 
  
El Corolev es una lámina de polipropileno corrugado sumamente económica, y está 
conformado por dos paredes. A temperaturas regulares, los aceites, solventes y agua no 
tienen ningún efecto. 

 Espesor: 4 mm. 
 Color: blanco. 
 Peso: 700 g/m2. 
 Medidas: 1.22 x 2.44 mts. 

 
APLICACIONES 
  
El Corolev, es un producto con una gran diversidad y variedad de usos, tales como: 

 Cajas de envío. 
 Compartimentos a granel. 
 Cajas industriales. 
 Maletines. 
 Anuncios. 
 Señalización. 
 Carteles decorativos. 
 Puntos de venta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MERCADO 
 

 Industria. 
 Manufactura. 
 Maquiladoras. 
 Rotulistas. 
 Serigrafistas. 

COROLEV 
Clave:  

0250-0020-0100 
 

kernlasers.com
SISTEMA PARA EL CORTE DE PANELES
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MATERIALES_FONAC

Aislante acústico de vinilo de alta 
densidad; alto índice de aislación so-
nora para un amplio rango de frecuen-
cias; material compacto y de gran masa; 
densidad 2.200 kg/m3; dimensiones 1.22 
x 2.5/ 5/ 10m; color verde.

 FACIL CORTE
 NO SE DERRITE/ QUIEBRA
 IMPUTRESCIBLE
 RESISTENTE A LA TRACCION

 NO CONTAMINA/ NO VOLATIL

El FONAC® Barrier se presenta en plac-
as para cielorrasos y en rollos para 
paredes, tabiques y cerramientos de 
oficinas.

Excelente aislación acústica con míni-
mo espesor. Ocupa menos de 3 mm. Rápida 
y fácil instalación. Se corta fácil-
mente. Costo accesible. Tempertura de 
trabajo: -10o C a 80o C. No necesita 
estar instalado entre otros materi-
ales, placas ó paneles. Se puede pegar 
con adhesivo de contacto FONAC®. No 
desprende partículas nocivas. No se 
desgrana. Imputrescible. Lavable. 

Ventajas adicionales del vinilo de alta 
densidad: mayor resistencia a la trac-
ción, al corte y a las deformaciones. 
Prácticamente inerte a los agentes 
químicos. Insoluble a la mayoría de 
los solventes orgánicos. Material no 
contaminante. No contiene sustancias 
volátiles.

 http://sonoflex.com/fonac/wp-con-
tent/uploads/2010/08/FICHA-BARRIER-

ROLLOS-3009.pdf
 

sonoflex.com



TESIS I/II 2013  VIVIENDA DE EMERGENCIA   LIERNUR-MARIASCH-EMMER-TYSZBEROWICZ-SARGIOTTI    LUCIA VALENTIN 37

MATERIALES_TYVEK

Tejido de Polietileno de alta densi-
dad; liviano y resistente al desgarro, 
resitente a la traccion; higienico y 
lavable; Aislante. Rollos de 1x 30m

  http://construction.tyvek.
es/Tyvek_Construction/es_ES/assets/
downloads/tyvek_pocket_flyer_sp.pdf

TEMAS A INVESTIGAR
_DENSIDAD emergencia de 5000 personas
_INSTALACIONES servicio agua/ luz para 
cada modulo
_IMPLANTACION planeamiento de ubicacion 
de cada parte del programa de acuerdo al 
contexto/ edificio publico, rutas de evac-
uacion, tiempos de ensamblaje, etc), ac-
cesos
_CIRCULACION dentro del espacio
_ESPECIFICIDAD modulos de diferentes es-
calas a partir del plegado
_MATERIALIDAD experimentacion con tecni-
cas del plastico
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PROYECTO_proceso
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MAQUETA DE ESTUDIO
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MODULO

2m

2.6m

2.8m
2m.008m

2m
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2.82m2 personas_
4.4m2 x persona

7 personas_
2.5m2 x persona

3 personas_
2.9m2 x persona

4 personas_
2.2m2 x persona

2.82m

4.7m

10.64m

2.36m

2.36m

2.8m

2.8m

4.2m

5m

4.64m

7.54m

M01_8.8m2_4 personas max

M02_17.6m2
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MODULO_familiar_2 personas = 4.4 m2 x persona

      _3 personas = 2.9 m2

      _4 personas = 2.2 m2

PROGRAMA_ETAPA INMEDIATA/ REHABILITACION_dia 1 a 3 meses

PROGRAMA CON MODULOS

_unidades familiares (modulo minimo)

_unidades comunes (modulo medio)

_guarderia (modulo medio)

_primeros auxilios

_espacio comunitario 

_voluntarios 

_banos (auxiliar)

_cocina (auxiliar)

_lavado (auxiliar)

PROGRAMA ESPACIO NEGATIVO

_comedor

_encuentro

_acceso

_deposito 

espacios privados_ unidades (familiares o comunes)

espacios compartidos_encuentro, comedor, cocina, lavadero, duchas, primeros auxilios, deposito (pertenencias), area 

reciclado (basura), espacios abiertos, guarderias

PROGRAMA PARA 100 refugiados = 43 modulos (17.2m3_volumen de 
transporte)

_espacios privados
unidad familiar (maximo para 4 personas)_x26_8.8m2_230m2 superficie 
cubierta
primeros auxilios (maximo para 2 personas)_x2_8.8m2_17.6m2
depositos (cada 6 unidades familiares)_x4_8.8m2_35.2m2
unidad voluntarios_x1_8.8m2

U1_cada 6 unidades familiar = 1 deposito (8.8m2) + area acceso 
privado/ area comun (10-20m2)
U2_cada U1 = area de comedor (55-75m2) + servicios

_espacios negativos
area comun/acceso privado_x4_50m2
area comedor_x3_176m2

_espacios publicos
unidad comun (maximo para 7 personas)_x1 (10 modulos)_17.6m2
guarderia_x1 (10 modulos)_17.6m2

_unidades auxiliares
cocina (cada 6 unidades familiares)_x1 modulos
lavado (cada 6 unidades familiares)_x2 modulos
banos (cada 6 unidades familiares)_x2 modulos

TOTAL (sin unidades auxiliares): superficie cubierta_552m2   
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PROGRAMA AUXILIAR
1 almacen/ deposito
2 vestuario
3 duchas/ lavamanos
4 lavabo

PROGRAMA MODULOS
5 desposito (cada 6 modu-
los)
6 guarderia
7 primeros auxilios

ESPACIOS NEGATIVOS
A area comun_x3_55-75m2
B area comun_x3_10-20m2

PRUEBA CONJUNTO TIPO EN POLIDEPORTIVO

CONFIGURACIONES PARA IMPLANTACION

1_

modulos situados en fila/ alternados_ortogonal

modulos comarten un lado para generar diferentes 

modulos comarten udos lados para generar diferentes 

angulos_rotacion 

2_

3_

CORTE

PLANTA_PABELLON POLIDEPORTIVO 27x45x8m_1230m2

11

5

6 A

A

B
B

B
B

A
B

5

7

7

5
5

5

222 2
3

44

3

3

44

3

1
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CROQUIS
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PROGRAMA PARA 5000 refugiados = 2 150 modulos (860m3_volumen de 
transporte)

_espacios privados
unidad familiar (maximo para 4 personas)_x1300_8.8m2_230m2 superfi-
cie cubierta
primeros auxilios (maximo para 2 personas)_x2_8.8m2_17.6m2
depositos (cada 6 unidades familiares)_x4_8.8m2_35.2m2
unidad voluntarios_x1_8.8m2

U1_cada 6 unidades familiar = 1 deposito (8.8m2) + area acceso 
privado/ area comun (10-20m2)
U2_cada U1 = area de comedor (55-75m2) + servicios

_espacios negativos
area comun/acceso privado_x4_50m2
area comedor_x3_176m2

_espacios publicos
unidad comun (maximo para 7 personas)_x1 (10 modulos)_17.6m2
guarderia_x1 (10 modulos)_17.6m2

_unidades auxiliares
cocina (cada 6 unidades familiares)_x1 modulos
lavado (cada 6 unidades familiares)_x2 modulos
banos (cada 6 unidades familiares)_x2 modulos

TOTAL (sin unidades auxiliares): superficie cubierta_552m2   
  

PROGRAMA CON MODULOS

_unidades familiares (modulo minimo)

_unidades comunes (modulo medio)

_guarderia (modulo medio)

_primeros auxilios

_espacio comunitario 

_voluntarios 

_banos (auxiliar)

_cocina (auxiliar)

_lavado (auxiliar)

PROGRAMA ESPACIO NEGATIVO

_comedor

_encuentro

_acceso

_deposito 

CONSIDERAR

puntos de reunion

accesos (accesibilidad, agregar rampas)

de encuentro

mobiliario?

rutas de evacuacion

PARA 5000 personas area estadio aprox 61,500 m2
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208_836pp

208_836pp

208_836pp

208_836pp

208_836pp

208_836pp

208_836pp

208_836pp

DIAGRAMAS DE IMPLANTACION_PATRONES
MODULO PANTA CUADRADA
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9.89

9.
16

169_676pp 90.00

60
.0

0

PRUEBA CONJUNTO TIPO EN CANCHA 
ESTANDAR 90 x 60m90

5400m2_169UF_676PP 
8NUC_10mR_BCC_80PP
24.17x24.17_43.415º

60
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DIAGRAMAS CONJUNTO_ 5,400m2

_DIAGRAMA DENSIDAD

unidades x169 
   _ 2,366m2 (43%)
nucleos x8
   _ 796m2 (14.7%)
areas comunes/circulacion
   _2,238m2 (42.3%)

unidades + nucleos= 57.7%
   _ 3162m2 cubiertos

punto abastecimiento 
camiones
circulacion principal
circulacion secundaria

comedor_ 42.5m2
baños_ 28.3m2
cocina/lavadero_ 14.2m2
unidades grupales 
  x51_ 28m2
unidades familiares
  x118_14m2

radio nucleos 4.5m
radio afectacion 10m
   _100personas

_DIAGRAMA CIRCULACION

_DIAGRAMA PROGRAMA

_DIAGRAMA RADIOS
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MODULO FAMILIAR_4pp

TANQUE DESAGUE

PISO_+0.16m

TANQUE AGUA
PANEL SANITARIO

MODULOS

CONJUNTO

MODULO NUCLEO_ban/coc/com/lav

+0.16

+0.16

+0.16

+0.16

0.00

1.
10

1.
79

0.
40

0.62

AA

BB

CC

DD

23.6

34.16

2.30

2.30

2.15

2.15

30.6

30.6

CORTES SECTOR Esc. 1 200

PLANTA SECTOR Esc. 1 200
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PROYECTO_final
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MAQUETA DE ESTUDIO
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EMERGENCIA PARA 936 PERSONAS_ 
7350m2 cancha 105x 70m

106 unidades familiares de 4 personas
64 unidades grupales de 8 personas
12 de nucleos servicios
4 centros comunitarios

TESIS II 2013_ LUCIA VALENTIN_01

MINIMOS DE EMERGENCIA_ la vivienda temporal

SITIO Y ACCESOS 1 2000

CA
LL
E 
25

CA
LL
E 
23

AV. 532

CALLE 529

PERSPECTIVA_EMERGENCIA 
936 PERSONAS

ESTADIO

EL Estadio Unico de la Plata se elige como 
sitio y puesta a prueba del sistema de emer-
gencia apto para cualquier polideportivo. El 
proyecto con su cubierta total y facil monte y 
desmonte del pasto de la cancha permiten que 
sea un escenario optimo para el sistema, ubi-
cado en una de las ciudades que mas ha sufrido 
de inundaciones.  
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E1_ autos x192
E2_ autos x 256
E3_ autobus/ servicio x 11
E4_ autobus/ servicio x 22

ACCESOS x 4 perimetrales

TESIS II 2013_ LUCIA VALENTIN_02

IMPLANTACION 1 1000_ 
Estadio Unico de la CIu-
dad de La Plata + accesos 

ACCESOS/ ESTACIONAMIENTO

POLIDEPORTIVOS DE LA PLATA

E1

E3

E4

Zona descenso
ACCESO 1

Zona descenso
ACCESO 2

Zona descenso
ACCESO 3

Zona descenso
ACCESO 4

Calle 528

Calle 529

Calle 530

Calle 531

Av 32

Av
 2
5

E2

1_Estadio Unico de la Ciudad de La Plata_ 
cancha 105 x 70m2
2_Club Polideportivo Gimnasia y Esgrima_ 
60 x 42 m2
3_Estadio Atenas_ 42 x 37 m2
4_Club Polideportivo_ 30 x 25m2

1

2

3

4
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DIAGRAMAS DE ORGANIZACION

_circulacion peaton

_circulacion servicio

_radios de afectacion

nucleo

hito

14.3 x14.3

_grilla expansion

ACCESO 1

ACCESO 4

ACCESO 3

ACCESO 2

TESIS II 2013_ LUCIA VALENTIN_03

VISTAS 1 500_ 
Relacion Estadio Unico de 
a Ciudad de La Plata + 
conjunto

VISTA EJE TRANSVERSAL 1 500

VISTA EJE LONGITUDINAL 1 500
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VISTA 1 200_ 
Eje Transversal

TESIS II 2013_ LUCIA VALENTIN_05

Cubierta membrana PTFE

Sistema desmonte de paneles 
de PVC con pasto 1.16 x 1.16m

+ 4.5m

+ 15.6m

+50.4m

+61m

+ 2.3m



TESIS I/II 2013  VIVIENDA DE EMERGENCIA   LIERNUR-MARIASCH-EMMER-TYSZBEROWICZ-SARGIOTTI    LUCIA VALENTIN 57

VISTA 1 200_ 
Eje Longitudinal

TESIS II 2013_ LUCIA VALENTIN_06
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1

2

3

4

1_3

4_3

4_2

4_1

1_2

1_1

3_1

3_2

3_3

Camino Provision Servicio

CPS a 2_3

CPS a 2_1/2

CPS a 4_1/2

CPS a 1_1/2/3

1

1

2 4

4

3

3

CPS a 4_3

CPS a 3_1/2/3

circualcion peatonal

2_2

2_1
2_3

1

4

2

3

2

TESIS II 2013_ LUCIA VALENTIN_04

VISTAS 1 200

PLANTA 1 200

PLANTA CONJUNTO 1 200_ 
Estadio Unico de la CIu-
dad de La Plata + sis-
tema adaptado de cancha 
estandar
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SISTEMA DE EXPANSION_ 
Cancha estandar 90x 60m

DESCRIPCION

La manera en la que los modulos estan agrupa-
dos  y encastrados responden a que una mayor 
fijacion al suelo. Estos trabajan en conjunto y 
para evitar que se presenten fuerzas laterales 
o desplazamientos, dejando solo el frente de 
los modulos totamente visible.

Se busca que con la menor cantidad de ejes re-
planteados en la cancha se pueda armar la to-
talidad del conjunto para mayor rapidez en el  
montado y desmonte de los modulos. Por esta ra-
zon el conjunto mantiene la maxima continuidad 
posible, dejando una circulacion permietral y 
circulacion interna por sectores.

ADAPTACION DEL SISTEMA A CHANCHA 105 x90m

El sistema cuando crece y expande permite in-
cluir el Hito como programa nuevo, al superpon-
erse los radios de afectacion. Ademas, la cir-
culacion se complejiza por lo que se contemplan 
MODULOS PUENTE que permiten la circulacion y 
paso del peaton sin interrumpir el sistema de 
agrupacion.



TESIS I/II 2013  VIVIENDA DE EMERGENCIA   LIERNUR-MARIASCH-EMMER-TYSZBEROWICZ-SARGIOTTI    LUCIA VALENTIN 60

1

2

3

4

PLANTA CONJUNTO 1 200_ 
Programa

TESIS II 2013_ LUCIA VALENTIN_ 9

DESCRIPCION

Baños

Cocina

Comedor

Lavadero

Hito

Circulacion peatonal

MODULO PUENTE

MODULO PUENTE
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PLANTA CONJUNTO 1 200_ 
Circulacion servicio/ 
provision + desague agua

TESIS II 2013_ LUCIA VALENTIN_ 10

DESCRIPCION

Punto provision

manguera provison

trayecto camion

tanque de reserva/ 
desague
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3

TESIS II 2013_ LUCIA VALENTIN_07

PLANTA SECTOR 1 100_ 
270 personas

CORTES 1 100

AA

BB

PLANTA 1 100

Unidades familares x 28_ 378m2

Unidades grupales x 20_ 448m2

Baños x 6_ 84m2

Cocina x 5_ 70m2

Lavadero x 3_ 42m2

Comedor x 3_ 84m2

Deposito x 1_ 28m2

HITO x 1_ 56m2

LAVADERO/ COCINA

0.00

56.85

41
.7
4

0.00

0.02

0.02

LAVADERO

COCINA

LAVADERO

COCINA

COMEDOR/ COCINA

COCINA/ COMEDOR

HITO 3

BAÑO 
BAÑO 

DEPOSITO

BAÑO 

3_1

3_2

3_3

3

4

A A

B

2

DESCRIPCION

RENDER INTERIOR HITO

PROGRAMA

El conjunto de viviendas esta dividido en 4 
sectores que corresponden a los 4 accesos del 
estadio. Cada sector esta señalizado por un 
Hito como punto de referencia y centro de reun-
ion para los refugiados.

B
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3.49
1.74

1.3
4

1.3
4

4.
05

4.
05

PLANTA SECTOR 1 50_ 
90 personas

1

4

2

1_1

TESIS II 2013_ LUCIA VALENTIN_08

COCINA LAVADERO

BAÑO

0.00

5.53

5.008.10

7.00 5.60

5.60

6.483.50

10
.9
2

16
.2
0

3.50 4.00

0.00

0.02

COMEDOR

COCINA

Unidades familiares x 8_ 112m2

Unidades grupales x 7_ 196m2

Baños x 2_ 28m2

Cocina x 2_ 28m2

Lavadero x 1_ 14m2

Comedor x 1_ 28m2

Deposito -

HITO -

RENDER INTERIOR U_2

PROGRAMA
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CORTES SECTOR 1 50_ 
90 personas

TESIS II 2013_ LUCIA VALENTIN_09

DETALLES 1 1

1_Cartonplast 4mm
polipropileno extruido 
alveolar

3.50

AA

BB

CC

3.50 5.80

4.60

1.00

1.00

2.00

2.00

1.90

1.90

16.20

2.38

2.38
2.20

1.90
2.10

2.082.15

2.38

3.80 7.00 4.20

6.00

0.00 0.02

2.38
2.102.002.15

0.02

0.00

4.70 5.80 3.50

A

B
C

C
C

A

B

3.50

1

1

1

1

11

1

1

1

Capa de cinta 
acrilica doble 
cara

Capa de cinta 
acrilica doble 
cara

3_Fonac barrier 2mm 
vinilo alta densidad

2

2

2_Membrana Tyvek
fuelle en aristas 8mm

MODULO s/ aislacion acustica 8mm 
_0.76 kg/m2

MODULO c/ aislacion acustica 10mm
_0.76 kg/m2 + 3kg/m2_ 3.76 kg/m2

*dependiendo del sentido del pliegue el Fonac 
va a estar sobre o debajo del tyvek.

Los materiales forman un panel sandwich de 8mm 
con una membrana de aislacion que mantiene los 
paneles unidos y las aristas y esquinas sella-
das. La membrana permite el plegado de dos pan-
eles de cualquier espesor siempre que se deje 
un fuelle con ese espesor.
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CATALOGO 1 100_ 

U_1_14m2_3.5m2/persona

U_1

3.50

3.50

3.50

7.00

2.35

3.50

1.90

5.80

4.00

8.10

7.00

8.00

9.80

U_2

S_1

S_2

estructura interior

ESQUEMAS ESTRUCTURA

H

S_1
S_2

VISTA PEATONAL

COMPUTO

ESTRUCTURA

tanque de reserva/ 
desague 

estructura interior

-
nadas donde la membrana que sujeta los paneles 
distribuye las fuerzas a los paneles que ac-
tuan por compresion. La forma del plegado le da 
mayor resistencia. 

H

U_ unidad
 U_1 familiar (x4 personas)
 U_2 grupal (x8 personas)

S_ servicio
 S_1 baños
 S_2 cocina/lavadero

H_ hito

U_ unidad
 U_1_ 106 u
 U_2_ 64 u

S_ servicio
 S_1_ 12 u
 S_2_ 24 u

H_ hito
 H_ 4 u

U_2_28m2_3.5m2/persona

S_1_28m2 totales_ 24.9m2 (s/instalaciones)

S_2_28m2 totales_24.9m2 (s/instalaciones)

H_1_56.8m2 totales_ 35m2 altura libre

7m2
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MATERIALES 

U_1/2_ PANELES DE CONSTRUCCION

S_1/2_ PANELES DE CONSTRUCCION

H_1_ PANELES DE CONSTRUCCION

U_1 U_1

4 4 4

4
4

4

4 4 4

4

4
4

4 4

4

4 44

4 4
4 4

4

4 44

4

5

5 5

5

5

5

5 55

5

6

6 6

6
6 66

6

6

6
6

6

6

6

7

7
7

7

7
7 7

7

7

7

5

5 5

5

5

5

4 4

4

43 3

3 3

3

3
3

3 3 3
33

3 3 3
3

3

3 3

3 33

33 3

3 33

3

3 3

3 3

3

3

3

3 3

3

3 3

3 33

3 33 3

3

3 33

3 3

3 3

3
3

PI_x2 PE_x2M_x1

piso_14m2

ventilacion modulo 
por aristas

sentido de nervaduras 
del plastico

modulo plegado

Cartonplast/ Corrugated Plastic 4mm 

Copolimero de Polipropileno; proceso de fabri-
cacion por extrusion (laminacion alveolar en 
una pieza). Planchas de 2 x 3m/ largo en rollos 
24m; Peso 380- 1200 gms/ m2

 IMPERMEABLE
 ATOXICO
 MAS LIVIANO QUE EL CARTON
 RESISTENTE AL FRIO/ CALOR -15C - 100C 
 FACIL DE CORTAR

       AR: materplast.com

Tyvek

Tejido de Polietileno de alta densidad; liviano 
y resistente al desgarro, resitente a la trac-
cion; higienico y lavable; Aislante. Rollos de 
1x 30m

     AR: construction.tyvek.es

Fonac

Aislante acústico de vinilo de alta densidad; 
alto índice de aislación sonora para un amplio 
rango de frecuencias; material compacto y de 
gran masa; densidad 2.200 kg/m3; dimensiones 
1.22 x 2.5/ 5/ 10m; color verde.

 FACIL CORTE
 NO SE DERRITE/ QUIEBRA
 IMPUTRESCIBLE
 RESISTENTE A LA TRACCION
 NO CONTAMINA/ NO VOLATIL

       AR: 

CORTE

Cartonplast/ Corrugated Plastic

Los paneles son cortados y marcados en lineas 
de pliegue por maquina Laser. El sistema que 
se usa es el mismo para cortar y doblar cajas 
de plastico corrugado. La maquina que realiza 
estos dos tipos de corte es la Kern 150W laser 
o la HSE80120 que tiene una mesa de corte de 
2.032x  3.042 m.  

*Cada PI y PE es cortado y doblado en una plan-
cha de carton corrugado independiente para que 
pueda pasarse por la maquina laser.

       US: kernlasers.com

   
   plegado
   cortado

2

2

2 2

2

2 2

2

2

2 2

2

2

2

2

2

2 2 2

2

2

1

1 1

1 1

1 1

1

1 11

1

1

1

1 1

1

1 1
1

1

2 2

2 2

2

2

2

3 3

CATALOGO 1 100_ 
modulos/ despiece/ corte
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0.901.11
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2.02

MODULO_ 1 10 
materiales/ computo

TESIS II 2013_ LUCIA VALENTIN_ 16

MATERIALES

1_ cartonplast/ corrugated plastic de 4mm_
interior_ 35.95m2
exterior_ 35.95m2

TOTALES_ 71.9m2
peso_ 0.76kg/m2 x 71.9m2_ 54kg minimo (380gm/m2)
_ 2.4 kg/m2 x 71.9_ 172.56kg maximo (1200gm/m2)

2_ tyvek
piso_ 14m2
paneles_ 35.95m2
solapas_ 12m2

TOTALES_ 61.95m2

3_ fonac barrier/ vinilo alta densidad de 2mm
paneles_ 35.95m2

TOTALES_ 35.95m2
peso_ 3kg/m2 x 35.95m2_ 107.85kg

PESO MODULO

S/ aislacion acustica_ 54kg
c/ aislacion acustica_ 161.85kg

*Los paneles de fonac son previamente cortados 
y numerados para colocar en sitio una vez de-
splegado el modulo. La aislacion se coloca en 
el interior del modulo como terminacion. Al ser 
pegado con cinta bifaz y siendo de facil in-
stalacion permite que cada refugiado aisle su 
propio modulo, incluyendo el piso para evitar 
que el tyvek sufra de cortaduras.

solapa belcro cer-
ramiento INTERIOR

cierre metalico desli-
zador reversible au-
tofrenante
cerramiento EXTERIOR 
en arista

SOLAPA + belcro 4 cm

cierre

belcro interior

cierre

iluminacion LED con baterias AAA
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3.49
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05
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1.
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0.40
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0.80

0.16

0.50

0.50
8.

10

0.29

0.51

0.
74

1.75

0.6
5

0.6
6

4.
05

0.33

0.39

3.04

0.
27

0.6
6

0.6
6

PLANTA BANOS/COCINA_ 1 20 
detalles instalaciones 
sanitarias

TESIS II 2013_ LUCIA VALENTIN_012

0.02

0.14

0.02

0.00

0.14
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S_1_MODULO INSTALACION SANITARIA 1 25

1
1_provision de agua y llenado del tanque 
de reserva con manguera
2_bombeo del tanque a sistema de cisterna 
entre paneles
3_cisterna 12 lts de sistema in-wall para 
artefacto suspendido
4_desague a tanque cloacal

2

2
3

3
MODULO

_2 caras con paneles/ 
sistema in-wall
_1 piso de 20cm para 
desague
_espacio para tanque 
de reserva de 80cm 
diametro

4

INSTALACION SANTIARIA

VISTA BANOS/COCINA_ 1 20 
detalles instalaciones 
sanitarias

2.
48

2.23

0.96
1.75

2.02

0.42

0.
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42.2

7.96

7.02

9.29

9.29

3.51
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S_1_MODULO INSTALACION SANITARIA 1 25

1
1_provision de agua y llenado del tanque 
de reserva con manguera
2_bombeo del tanque a sistema de cisterna 
entre paneles
3_cisterna 12 lts de sistema in-wall para 
artefacto suspendido
4_desague a tanque cloacal

2

2
3

3
MODULO

_2 caras con paneles/ 
sistema in-wall
_1 piso de 20cm para 
desague
_espacio para tanque 
de reserva de 80cm 
diametro

4

INSTALACION SANTIARIA

VISTA BANOS/COCINA_ 1 20 
detalles instalaciones 
sanitarias

2.
48

2.23

0.96

1.75

2.02

0.42

0.
44

42.2

7.96

7.02

9.29

9.29

3.51

2.
02

TESIS II 2013_ LUCIA VALENTIN_015

S_1_MODULO INSTALACION SANITARIA 1 25

1
1_provision de agua y llenado del tanque 
de reserva con manguera
2_bombeo del tanque a sistema de cisterna 
entre paneles
3_cisterna 12 lts de sistema in-wall para 
artefacto suspendido
4_desague a tanque cloacal

2

2
3

3
MODULO

_2 caras con paneles/ 
sistema in-wall
_1 piso de 20cm para 
desague
_espacio para tanque 
de reserva de 80cm 
diametro

4

INSTALACION SANTIARIA

VISTA BANOS/COCINA_ 1 20 
detalles instalaciones 
sanitarias
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VISTA BANOS_ 1 20 
detalles instalaciones san-
itarias

TESIS II 2013_ LUCIA VALENTIN_013

LAVATORIO 1 20

BAÑO 1 20

DESCRIPCION

ARTEFACTOS x baño

Inodoro + sistema in-wall c/ tanque cis-
terna 12 lts_ x6

Pileta lavatorio 3 x.27 m + 6 grifos_ x1

Los artefactos del baño se encuentran suspen-
didos y sujetados por un sistema in-wall den-
tro del modulo sanitario. Este sistema consiste 
en bastidores instalados entre los paneles del 
modulo. El sistema es de facil montaje y acceso 
al mecanismo de descarga.

AR: RIS.roca.com
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TESIS II 2013_ LUCIA VALENTIN_014

VISTA LAVADERO/COCINA_ 1 20 
detalles instalaciones san-
itarias

COCINA 1 20

LAVADERO 1 20

ARTEFACTOS x lavadero

ARTEFACTOS x cocina

Pileta de lavar .70 x.27 m _ x2
Mueble acero inox _ x1

Pileta de lavar .45 x.25 m _ x1
Mueble acero inox  _ x1
Hornalla electrica _ x1
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PLANTA HITO_ 1 20 
programa guarderia

TESIS II 2013_ LUCIA VALENTIN_016

D_1

1

3

2

4

5

0.02

0.00

D_1

D_2D_2
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AXO HITO_ 1 20 
detalles constructivos 

TESIS II 2013_ LUCIA VALENTIN_017

D_1

D_3

D_1

D_3

D_2

D_2

D_1

D_1

D_2

D_2

D_2

D_2

DESCRIPCION

PERFILES x H_1

D_1_union modulo 1-2/ 3-4_ x2

D_2 union modulo 1-3/ 2-4_ x2

D_3 union modulo 5_ x2

El modulo H_1 apto para programa de guarderia/ 
primeros auxilios/ reunion. Formado por 4 semi-
modulos en planta y 1 modulo elevado para un  
espacio central en doble altura. Se agrega al 

-

sistema. 
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AXO HITO_ 1 20 
detalles constructivos 

D_1

D_1

D_3

Pieza machimbre extruido de aluminio

D_2

D_2

DETALLES 1 1

D_ 1 UNION PERFIL

CAPAS PANEL

D_ 1 SECCION PERFIL

D_ 2 SECCION PERFIL
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PERFIL D_1

PERFIL D_2

30 

20 

20 

70

7
10

20

20 

50 

30

20

Linea aluminio: Linea aluminio:

PERFIL D_1

PIEZA D_3
Acabado: Acabado: 

extruido vertical
perimetro 0.255m

extruido vertical
perimetro 0.395m

anonizado color blanco anonizado color blanco

20

20

10

40

MODULO S_1 BAÑOS

Puerta 2 hojas PVC plegadiza tipo acordeon

PVC 4.10 m

PVC 1.40 m2HOJA

MARCO

P1
72

2.
10

0.34

0.67

UBICACION UBICACIONCANTIDAD CANTIDAD 170

Cant:8 Cant:8 Cant:8PERFIL D_1

MODULO U_1/ U_2 
P2

Puerta modulo panel de plastico corrugado con cerramiento interior tipo solapa de 
belcro y cerramiento exterior con cierre para candado.

CERRAMIENTO

HOJA 2 de Plastico corrugado + 1 de tyvek + solapa de plastico corrugado

BELCRO adhesivo sobre solapa de plastico corrugado
CIERRE deslizador reversible autofrenante metalico

2.
77

0.04

1.75

2_vista c/ 
cierre

1_ vista 
c/ solapa

2.
14

PERFILES/ CARPINTERIA_ 
1 5/ 1 10 
planillas
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RENDER_
perspectiva peatonal

TESIS II 2013_ LUCIA VALENTIN_ 21
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RENDER
_perspectiva elevada

TESIS II 2013_ LUCIA VALENTIN_ 23
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RENDER + memoria
_vivienda de emergencia 
no permanente

TESIS II 2013_ LUCIA VALENTIN_ 24

MINIMOS DE EMERGENCIA_
la vivienda temporal

-

los problemas economicos y climaticos en un etapa inmediata. Sin em-

emergencia. Es necesario un mayor planeamiento y organización del es-
pacio para evitar que se agraven las condiciones de los refugiados en 
una etapa posterior. Los mínimos de la emergencia no deberían pasar 
por alto los mínimos del habitar digno, entre ellos la privacidad. Un 
modulo familiar plegado resuelve esta necesidad central optimizando 
el uso del espacio. El módulo funciona estructural y economicamente 
para crear espacios tridimensionales que eliminan la junta y el an-

Esta tecnica permite construir con materiales livianos que facilitan 
su transporte y ensamblaje. El programa y la organizacon del conjunto 
pensado por sectores contemplan  el espacio publico y el compartido a 
diferentes escalas para ofrecer minimos de privacidad mas amplios.
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