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R E S U M E N

Ecuador es uno de los países de Latinoamérica que 
ha reconocido a un número importante de inmigran-
tes y refugiados, algunos de ellos se encuentran en 
condiciones de vulnerabilidad, experimentando 
actos de xenofobia y rechazo por su nacionalidad. 
Además, se les dificulta el acceso a una vivienda dig-
na, a la salud y a los servicios básicos urbanos. Com-
prendiendo las circunstancias actuales, se propone 
desarrollar un sistema temporal, flexible y adaptable 
de unidades móviles para personas en situación de 
movilidad humana vulnerable, tomando en cuenta 
criterios de habitabilidad y confort. Se generan espa-
cios de protección y seguridad, donde se satisfagan 
las necesidades primarias del grupo poblacional. 

A B S T R A C T

Ecuador is one of the Latin American countries that 
has recognized a significant number of immigrants 
and refugees; some of them are in vulnerable condi-
tions, and they suffer acts of xenophobia and rejection 
because of their nationality. In addition, it’s difficult for 
them to access decent housing, medical care, and 
essential urban services. Understanding the current 
circumstances, this thesis proposes to develop a tem-
porary, flexible, and adaptable system of mobile units 
for people in situations of vulnerable human mobility, 
considering habitability and comfort criteria. Spaces 
of protection and security are generated where the 

primary needs of the population group are satisfied.



08 09

Í N D I C E



C A P Í T U L O  I I N T R O D U C C I Ó N



12 13

P R O B L E M Á T I C A

La crisis económica, política y la violencia generali-
zada han provocado una migración masiva desde 
Venezuela hacia los países vecinos, esta problemáti-
ca se ha convertido en una preocupación para toda 
Latinoamérica (Bermúdez, 2019). Ecuador es el país 
de América Latina que mayor número de inmigrantes 
limítrofes ha recibido y se ha convertido en un lugar 
de refugio para poblaciones desprotegidas y despla-
zadas de otras naciones, así como también en país 
de tránsito hacia otros destinos (SIMN, 2020). Hasta 
junio de 2021, más de 70.500 personas habían sido 
reconocidas como refugiadas. El país alberga a más 
de 443.000 personas refugiadas y migrantes de Ve-
nezuela y adicionalmente hay 25.025 solicitantes que 
se encuentran a la espera de una decisión del Estado. 
Según SIMN (Scalabrini International Migration Ne-
twork) la mayoría de la población que se encuentra en 
condición de movilidad humana, que llega a Ecuador 
lo hace en condiciones de alta vulnerabilidad. La si-
tuación precaria en la que se encuentran obstaculiza 
su regularización y limita la posibilidad de acceder 
a servicios básicos; alimentación, salud, vivienda y 
oportunidades laborales, además de que muchos de 
ellos sufren de explotación laboral, sexual y trata de 
personas. Se estima que una de cada cinco mujeres 
refugiadas o desplazadas en contextos humanitarios 
complejos sufre algún tipo de violencia y en el caso 
de Ecuador son reclutadas y explotadas sexualmente 
(OIM, 2021). En Cuenca residen unos 12.876 migran-
tes, representando el 2,7% de la población total vene-
zolana en Ecuador (OIM, 2021). 

Imagen 01: Ingreso de migrantes en Ecuador  Fuente: Elaboración Propia

Imagen 02: Ubicación de los migrantes en Ecuador   Fuente: Grupo Banco Mundial Imagen 03.   Fuente: Fotografía de la autora
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Uno de los problemas que enfrenta la población ve-
nezolana en la ciudad es la xenofobia y se traduce 
en el rechazo por su condición de pobreza, se esti-
ma que 4 de cada 10 migrantes sufren discriminación 
primordialmente por su nacionalidad, atribuyéndoles 
problemas de inseguridad, sin embargo los crímenes 
no aparentan tener relación directa con el número de 
migrantes en el país (Grupo Banco Mundial, 2020). 
Muchas familias han informado que han sido des-
alojadas de casas y departamentos, quedándose en 
situación de calle. En la ciudad funciona actualmen-
te la Casa Municipal del Migrante donde se brinda 
hospedaje cada mes a 50 migrantes de manera ro-
tativa en la Posada de San Francisco; sin embargo el 
número de personas que requieren este servicio es 
mucho mayor que la capacidad de acogida. Aproxi-
madamente un tercio de los hogares de acogida y 
migrantes están afectados por uno o más de los si-
guientes riesgos: pobreza, desnutrición crónica, tra-
bajo infantil o embarazo adolescente (Grupo Banco 
Mundial, 2020). Actualmente el Alto Comisionado de 
la Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) tra-
baja en Ecuador para asegurar la protección de las 
personas refugiadas y solicitantes de asilo, así como 
para apoyar a las comunidades que las acogen (OIM, 
2021). Las comunidades integradas facilitan los pro-
cesos de recuperación ante la problemática de la 
movilidad, a través de respuestas cooperativas y el 
apoyo social. Las relaciones interculturales benefician 
a la población local y refugiada, generando espacios 
de convivencia pacífica, enriquecimiento cultural y 
aprendizaje mutuo (HIAS, 2021). Imagen 06.   Fuente: Diario El Tiempo

Imagen 04: Indice de delitos  Fuente: Elaboración Propia Imagen 05.   Fuente: Fotografía de la autoraGSPublisherVersion 0.37.100.100
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O B J E T I V O S

OBJETIVO GENERAL 

Proponer un sistema de unidades móviles tempo-
rales que ofrezca alojamiento y satisfaga las nece-
sidades básicas de la población migrante en condi-
ciones de vulnerabilidad en la ciudad de Cuenca.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

01. Comprender la importancia de la arquitectura 
efímera en una sociedad con problemas cambian-
tes.
 

02. Evaluar las condiciones actuales de habitabi-
lidad y comprender las necesidades espaciales de 
la población migrante en condiciones de vulnera-
bilidad.

03. Definir un sistema constructivo flexible y adap-
table, de bajo impacto ambiental, para ser utilizado
en situaciones emergentes.

04. Plantear un proyecto arquitectónico de unida-
des móviles temporales para la población migrante 
en la ciudad de Cuenca.

M E T O D O L O G Í A

El desarrollo del proyecto se divide en tres etapas. 

En primera instancia se evalúa mediante recopilación 
de información y datos las necesidades espaciales de 
los grupos de migrantes en situaciones de vulnerabi-
lidad, al igual que las condiciones de habitabilidad en 
las que se encuentran actualmente. 
Dentro de esta etapa también se analizarán los ca-
sos de estudio y referentes, comparando similitudes 
y diferencias entre ellos para establecer criterios que 
puedan ser adaptados y aplicados al proyecto.
A partir de las conclusiones del marco teórico y re-
ferentes se plantean estrategias y directrices de pro-
yecto.  
Se definirá el programa que deben tener los proyec-
tos de arquitectura efímera en la ciudad.

01
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M E T O D O L O G Í A

En la segunda etapa se estudiarán las medidas antro-
pométricas de los espacios mínimos de la vivienda y 
se definirá un módulo base capaz de albergar cada 
espacio que el proyecto requiere. 
También se desarrollarán los elementos prefabrica-
dos que conforman el sistema constructivo en base 
a criterios de flexibilidad, adaptabilidad, confort y sos-
tenibilidad. 
Posteriormente se realizará un manual de ensamblaje 
de un módulo, así como también la unión entre varias 
unidades. 
Partiendo del sistema modular se establecerán varias 
tipologías de viviendas, así como pequeños equipa-
mientos y otros usos complementarios. 

02

En la tercera y última etapa se realizará un mapeo de 
sitios en dos zonas de la ciudad: Centro Histórico y 
Ejido. 
Mediante tablas comparativas se evaluarán las posi-
bilidades a través de condicionantes comunes como; 
acceso a servicios básicos, acceso a redes de transpor-
te público, equipamientos, organizaciones barriales 
integradas, seguridad y accesibilidad universal; y las 
variables como; geometría y tamaño del lote, relación 
de llenos y vacíos, pendiente y densidad poblacional.  
Luego se elegirán uno o varios lotes donde se plan-
teará un proyecto arquitectónico que satisfaga las ne-
cesidades básicas de la población en condición de 
movilidad humana vulnerable.

03
Tablas de valoración de los sitios / Criterios de selección 

Terreno (Ubicación): Calificación Observaciones

Características 
Comunes 

Acceso a Servicios Básicos 

Agua Luz Alcantarillado Internet Cable

Acceso a Redes de Transporte 
Público

Líneas de Bus Paradas de Bus Ciclovías Tranvía Otros

Equipamientos

Salud Recreación Educación Administrativos Trabajo

Organizaciones Barriales 
Integradas

Barrio Organizado Barrio No Organizado Ausencia Otros Otros

Accesibilidad Universal

Rampas peatonales Plataforma Única Pendiente Moderada Otros Otros

Características 
Variables

Geometría del Lote

Regular Semiregular Irregular Otros Otros

Tamaño del Lote

0-0,25 ha 0,25-0,50 ha 0,50-0,75 ha 0,75-1 ha Otros

Relación llenos/vacíos

100-75/25-0% 75-55/45-25% 50/50% 25-45/55-75% 0-25/75-100%

Pendiente

0-7% 8-15% Mayor de 15% Otros Otros

Densidad Poblacional

Más de 80 hab/ha 40-80 hab/ha Menos de 40 hab/ha Otros Otros
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C O N S I D E R A C I O N E S  I N I C I A L E S

Desde la antigüedad el ser humano ha estado en 
constante tránsito. Algunas personas se desplazan en 
busca de trabajo o de nuevas oportunidades econó-
micas. Otros ven una salida para escapar de conflic-
tos, persecuciones, del terrorismo o de violaciones y 
abusos de los derechos humanos (ONU, 2020). 

La Organización Internacional para las Migraciones 
designa el término migrante “a toda persona que se 
traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya 
sea dentro de un país o a través de una frontera inter-
nacional, de manera temporal o permanente, y por 
diversas razones” (OIM, 2019)

Generalmente, cuando se aborda el tema de la mi-
gración, el punto de partida son las cifras; una de 
cada 30 personas es migrante. En la actualidad, el nú-
mero de personas que vive en un país distinto de su 
país natal es mayor que nunca, según la estimación 
más reciente, en 2020 había en el mundo aproxima-
damente 281 millones de migrantes internacionales, 
una cifra equivalente al 3,6% de la población mundial 
(OIM, 2006).

Si bien muchas personas migran por elección, mu-
chas otras migran por necesidad. Según ACNUR, el 
número de personas desplazadas por la fuerza en 
todo el mundo era de 79,5 millones a finales de 2019. 
De ellos, 3,6 millones fueron venezolanos desplaza-
dos en el exterior (ONU, 2020).

La multiplicidad de riesgos que enfrentan las perso-

nas que migran a otros países en busca de oportuni-
dades es cada vez más evidente, cuanto peores son 
las circunstancias en que se realiza la migración, más 
grandes son sus riesgos (Petit, 2003). 

Los migrantes en contextos vulnerables son aquellas 
personas cuyas condiciones les enmarcan en un es-
cenario de vulnerabilidad, que les empuja a la falta 
de derechos tan básicos como el acceso a la salud o 
a la vivienda. 

Se considera que son más vulnerables las personas 
migrantes que residen en situación irregular, ya que 
esto implica que su situación no esté legalizada y, por 
lo tanto, no pueden beneficiarse de todos los dere-
chos, ni están en condiciones de cumplir todos los 
deberes. A menudo, esta irregularidad coincide con 
la falta de documentación, lo que aumenta más su 
vulnerabilidad al no constar en ningún registro (OIM, 
2012) 

Los grupos considerados de principal atención y vul-
nerabilidad son los menores no acompañados, muje-
res embarazadas, personas que sufrieron algún tipo 
de accidente o padecen alguna enfermedad y vícti-
mas de violencia. 

Según Petit (2003), la niñez es la principal víctima de 
la migración, se presentan graves consecuencias psi-
cosociales, entre ellas; maltratos, desintegración fami-
liar, deserción escolar, desnutrición, discriminación y 
dificultad para la integración en el lugar de destino.  

Imagen 07: Estadísticas de la migración mundial 1995-2019  Fuente: Elaboración Propia

Imagen 08.   Fuente: Elaboración Propia
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A N T E C E D E N T E S  E  H I S T O R I A  D E  L A  M I G R A C I Ó N  E N  E C U A D O R

“Desde la década de 1980, Ecuador se ha convertido 
en el principal país latinoamericano en recibir refugia-
dos: 65.754, entre 1989 y 2019, de 70 países, la ma-
yoría provenientes de Colombia y Venezuela” (SIMN, 
2020, p.20).

La inmigración internacional en Ecuador entre 
1980 y 2010

A comienzos del Siglo XXI una serie de factores inter-
nos y externos convirtió a Ecuador en un país recep-
tor de inmigrantes. 

La intensificación del conflicto interno en Colombia a 
partir del 2000 provocó el desplazamiento de sus ciu-
dadanos hacia Ecuador y otros  países de la región. 
“El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) estimó en 2009 que aproxima-
damente 130.000 colombianos en busca de asilo, 
residían en territorio ecuatoriano” (SIMN, 2020, p.11).

“La dolarización de la economía en el año 2000 alen-
tó la llegada de inmigrantes regionales provenientes 
de países con altos niveles de pobreza, especialmen-
te peruanos, segunda colectividad de mayor tamaño 
en Ecuador” (SIMN, 2020, p.12).  La mayor parte de 
esta población se encontraba en situaciones de vul-
nerabilidad, ocupando sectores informales del mer-
cado de trabajo en labores precarias. Otros grupos 
migratorios atraídos a Ecuador en esos años incluyen 
ciudadanos de China, Estados Unidos, Cuba y Vene-
zuela (SIMN, 2020).

La inmigración actual en Ecuador: 2011-2021

A pesar de que los flujos migratorios de nacionalidad 
colombiana y peruana al país continúan siendo im-
portantes, durante los últimos seis años, se ha obser-
vado que existen otras nacionalidades cuyo ingreso 
ha tenido un crecimiento considerable. Entre estos 
se encuentran los flujos de cubanos y especialmente 
venezolanos. (SIMN, 2020).

El flujo migratorio de ciudadanos incrementó, a partir 
de la Constitución ecuatoriana de 2008, que estable-
cía el principio de ciudadanía universal y permitía la 
entrada sin visa por 90 días a ciudadanos de todo el 
mundo (SIMN, 2020).

Según los datos  proporcionados por el Ministerio del 
Interior, el total de ciudadanos cubanos que ingresa-
ron en Ecuador entre el 2016 y 2019 es de 71. 890.  

Se estima que entre 2014 y 2019 han salido de Vene-
zuela 4 millones de venezolanos. “Este grupo pobla-
cional se encuentra huyendo de la crisis económica, 
política, humanitaria y de derechos humanos en su 
nación. Se calcula que hasta el 2018 al menos 220.000 
venezolanos han ingresado a Ecuador”. (SIMN, 2020, 
p.39). La mayoría de los ciudadanos venezolanos que 
llegan a Ecuador lo hace en condiciones de alta vul-
nerabilidad, se apropian del espacio público como 
consecuencia de su situación precaria y enfrentan 
una serie de actitudes xenófobas y discriminatorias 
(SIMN, 2020). Imagen 10: Ingreso de extranjeros  por nacionalidades  Fuente: Elaboración Propia
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Gestión migratoria en Ecuador: 1886-1971

A finales del siglo XIX, “Ecuador decretó su primera 
ley en materia extranjera, caracterizada por la apertura 
a las inmigraciones provenientes de Europa, Estados 
Unidos, Colombia, Perú, Venezuela y Chile” (SIMN, 
2020, p.59). 

Se reconocía como ciudadanos de la República a las 
personas de estas nacionalidades. Por otra parte el 
Decreto prohibía la entrada al país a ciudadanos pro-
venientes de China. Esta dualidad de la política mi-
gratoria ecuatoriana, abierta a ciertas nacionalidades, 
pero cerradas a otras, se denominó “aperturismo seg-
mentado”, pues solo se permitía el ingreso a aquellos 
migrantes que pudieran contribuir al desarrollo eco-
nómico, social y cultural del país (SIMN, 2020, p.59).

Gestión migratoria en Ecuador: 1971-2001

La Ley de Migración y Extranjería promulgada en 
1971 se centró exclusivamente en la seguridad del 
Estado y en la soberanía nacional. El criterio rector era 
el control de la migración mediante vigilancia y la re-
presión de la inmigración clandestina. (SIMN, 2020, 
p.61).

A pesar del énfasis puesto en la seguridad nacional, el 
Estado promulgó una ley que establecía “acciones para 
proteger los derechos humanos de los extranjeros y 
extranjeras residentes en el país, con especial atención 
a los derechos de los refugiados” (SIMN, 2020, p.65).

Gestión migratoria en Ecuador: 2001-2007

Se creó la Corporación Nacional de Protección al Mi-
grante, entre sus objetivos se encontraba la protec-
ción del emigrante en el extranjero y el de sus familias 
en el Ecuador. 

En el 2006 se constituyó en Plan Nacional de Política 
Exterior (PLANEX) que tuvo los siguientes ejes prin-
cipales de trabajo: soberanía, derechos humanos, 
migrantes, relaciones económicas internacionales, 
operación internacional y seguridad y postuló cuatro 
derechos: derecho a migrar, a la libre movilidad, a la 
justicia social y laboral y el derecho a la identidad cul-
tural (SIMN, 2020, p.70).

Gestión migratoria en Ecuador: 2007-2021

En este período se produjeron cambios significativos y 
el tratamiento de la migración tomó gran importancia. 

La Constitución del 2008 señala que las personas ex-
tranjeras en territorio nacional tienen los mismos dere-
chos y deberes que los ecuatorianos. También se pro-
híbe la expulsión colectiva y se reconoce el derecho a 
migrar. En el Art. 419 se incluyen los principios de “ciu-
dadanía universal”, la prohibición de la criminalización 
de las personas migrantes y su igualdad ante la ley. 

“El texto constitucional no utiliza los términos migrante 
o migración, sino el término movilidad humana, que 
contempla todas las situaciones” (SIMN, 2020, p.74). Imagen 11: Evolución políticas migratorias en Ecuador  Fuente: Elaboración Propia
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L A  M I G R A C I Ó N  Y  L O S  O B J E T I V O S  D E  D E S A R R O L L O  S O S T E N I B L E  ( O D S )

El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales 
adoptaron un conjunto de objetivos globales para 
erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar 
la prosperidad para todos como parte de una nueva 
agenda de desarrollo sostenible (CEPAL, 2021).

Los ODS presentan las siguientes características:

 -   Son universales: constituyen un marco de referen-
cia universal y se aplicarán a todos los países.
-    Son transformadores: dirigen hacia un desarrollo 
sostenible que integra la dimensión económica, la 
social y la medioambiental, basado en los derechos 
humanos, y en la dignidad de las personas.
- Son civilizatorios: respetar, proteger y promover los 
derechos humanos, sin distinción alguna de raza, 
sexo, idioma, religión, origen nacional o social, etc.

La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible reconoce 
por primera vez la contribución de la migración al de-
sarrollo sostenible. 11 de los 17 Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible contienen metas e indicadores que 
son pertinentes para la migración o el desplazamien-
to (ONU, 2020).

La principal referencia a la migración se establece 
en la meta 10.7: “Facilitar la migración y la movilidad 
ordenadas, seguras, regulares y responsables de las 
personas, incluso mediante la aplicación de políticas 
migratorias planificadas y bien gestionadas” (ONU, 
2020). Otros objetivos tratan también distintos aspec-
tos de la migración (ONU, 2020).

El objetivo 10 propone la reducción de las desigual-
dades y la migración en situaciones de vulnerabilidad 
contribuye a la misma (ONU, 2020). Una de las for-
mas de minimizar las desigualdades es garantizar el 
medio humano en el que se desarrollan las personas 
en condición de movilidad humana, solo así podrán 
gozar de sus derechos y alcanzar un nivel de vida dig-
na. 

Por lo tanto, el derecho a la vivienda es un eje funda-
mental en la estructura del proyecto. La Declaración 
Universal de Derechos Humanos dice en el artículo 
25: toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure, así como a su familia, la 
salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios (Zambrano, et al, 2018). 

El derecho a la vivienda se relaciona con la capacidad 
de conexión con los sistemas de infraestructura, tales 
como: agua potable y saneamiento adecuado, elec-
tricidad de la red pública, gestión integral de dese-
chos, espacio suficiente, ubicadas en zonas seguras, 
accesibilidad y servicios urbanos básicos (Zambrano, 
et al, 2018).

El derecho a una vivienda digna, no sólo consiste en 
el acceso a una unidad habitacional, a una vivienda, 
y de protección pública, sino también, el acceso al 
derecho a no ser desalojado de manera arbitraria, a 
no ser sujeto de contratos de arrendamiento abusivo 
(Ríos, 2008).

Imagen 12: Objetivo de Desarrollo número 10  Fuente: Elaboración Propia

Imagen 13.   Fuente: Elaboración Propia
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10 Reducción de las

Desigualdades

P R O G R A M A S  D E  A L O J A M I E N T O  P A R A  M I G R A N T E S

Para obtener soluciones eficaces ante la problemática 
de la migración vulnerable, se debe realizar un análisis 
de la situación, recopilando toda la información básica 
necesaria para evaluar las necesidades de protección. 

El análisis no solo debe abarcar a las personas afec-
tadas en general, sino que también debe reflejar los 
problemas de protección de personas de diferente 
edad, género y origen, e identificar las preocupacio-
nes de los desplazados (ACNUR, 2010).

El alojamiento es esencial para sobrevivir. Es una prio-
ridad de protección e implica el acceso a una vivien-
da adecuada. 

Según el Manual para la protección de los desplaza-
dos internos se deben garantizar programas de alo-
jamiento que promuevan el acceso a una vivienda de 
emergencia y transicional. 

Un alojamiento hace referencia a espacios de vivien-
da habitables, cubiertos, que proporcionen un entor-
no sano y de seguridad, que garanticen privacidad y 
seguridad. 

Los ejemplos de alojamiento de emergencia más co-
munes son:
 
- Familias de acogida: se reside con amigos, familias, 
etc.
- Auto-asentamiento rural: se generan asentamientos 
en entornos rurales de manera informal o en tierras 

de propiedad colectiva.
- Auto-asentamiento urbano: asentamientos en un 
entorno urbano de manera informal o en tierras de 
propiedad colectiva.
- Centros colectivos: temporalmente se reside en ins-
talaciones preexistentes, centros colectivos organiza-
dos y asentamientos colectivos informales.
- Campamentos espontáneos: carecen de apoyo del 
gobierno 
- Campamentos planificados: sitios construidos para 
tal efecto, temporales o perpetuos.

Se debe garantizar el acceso a servicios de atención 
sanitaria, educación, áreas recreativas, guarderías in-
fantiles, mercados y la oportunidad de desarrollar 
medios de subsistencia. 

Al momento de la construcción se debe tener en cuen-
ta la disponibilidad de materiales locales de construc-
ción, las capacidades existentes y el medioambiente 
y se promueve las modalidades de alojamiento que 
permitan a los desplazados mejorar sus propias vi-
viendas, según vaya cambiando su situación. 

Se recomienda alojamientos dispuestos en forma 
de U y con una planificación “cluster-planned village” 
para proporcionar un entorno de protección a perso-
nas con necesidades específicas (ACNUR, 2010).

Se fomentan los asentamientos reducidos conforma-
dos de 20 a 30 familias y con una superficie mínima 
de 45m2 por persona (ACNUR, 2010). Imagen 14: Estrategias programas de alojamiento   Fuente: Elaboración Propia
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A R Q U I T E C T U R A  E F Í M E R A

La arquitectura efímera o temporal es aquella que da 
respuesta a las necesidades de un momento concre-
to, sin necesidad de permanecer en el tiempo. Esta 
arquitectura se ha utilizado desde el inicio de las civi-
lizaciones, ha acompañado al ser humano desde su 
nomadismo donde se requirió crear un sistema por-
tátil que le permitiera establecerse por tiempo limi-
tado en un espacio físico. En la actualidad lo efímero 
se manifiesta día a día de varias formas, siempre se 
presenta como la búsqueda de la satisfacción de una 
necesidad primaria. 

Se estima que de 30 a 40 millones de personas en el 
mundo, guiadas por la obligación de buscar caracte-
rísticas habitables más gratas y cumplir sus activida-
des de supervivencia, continúan con una modalidad 
de vida nómada (Caravantes, 2017).

El alcance de la arquitectura temporal es el mismo 
que el de la arquitectura permanente, inclusive pue-
de lograr más desarrollo, con menor impacto en el 
medioambiente. Sus usos son diversos; viviendas ro-
dantes, cápsulas para el espacio, escenarios de con-
ciertos y eventos, pabellones de exposiciones  y uno 
de los más importantes, emergencias (Soto, 2015).

Las características que definen lo efímero son las si-
guientes:

- Flexibilidad: capacidad que tiene para adaptarse al 
sitio donde se pretende dar cabida, debe presentar 
cualidades de fácil montaje y desmontaje.

- Movilidad: tiene que ser de característica nómada o 
caminante, capacidad de desplazarse por medio de 
carga mecánica o animal.
- Optimización de recursos: obtención de materiales 
y recursos presentes en el medio.
- Temporalidad: cumplir con la función durante un 
período de tiempo concreto.
- Huella “0”: considerar un bajo impacto ambiental, 
utilización de recursos reciclables.
Lo efímero se ha visto reducido desde una visión 
cultural donde es entendido como informal, como 
símbolo de pobreza y carente de valor por falta de 
permanencia, sin embargo los valores que presenta 
la arquitectura temporal dejan infinitas posibilidades 
para su exploración y resuelve problemas de la con-
temporaneidad (Caravantes, 2017).

La Yurta, Mongolia, Asia

Es una vivienda tradicional nómada usada durante 
más de 2000 años por las tribus que transitan por 
la estepa de las regiones de Mongolia, en busca de 
alimentos y lugares para llevar a cabo sus trabajos 
de artesanías. En esta cultura se trataba de un lugar 
sagrado. Las Yurtas son ligeras, portátiles y fáciles de 
construir, se montan y desmontan en 60 minutos y es-
tán hechas de madera, lana, lino y cuerdas. La forma 
no es casual, el círculo aprovecha la mayor superficie 
posible con la menor cantidad de material, además 
resiste ante el viento. Tradicionalmente se trasladaba 
con la ayuda de 2 o 3 caballos y actualmente se hace 
sobre ruedas (Piñar, 2020).

Imagen 16: Yurta  Fuente: National GeographicImagen 15: Características de la Arquitectura Efímera  Fuente: Elaboración Propia
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La Wigwam, noreste americano

Es un modelo de habitación abovedado. Se utilizaba 
por las tribus nativas norteamericanas antes y después 
de la llegada de los colonos. Su interior se organiza 
en torno a un espacio único. Está hecha de madera, 
cortezas o juncos. El armazón está hecho con madera 
de troncos jóvenes de 5 a 6 metros. Los troncos se 
moldeaban formando arcos en ambas direcciones. 
Luego la estructura se recubre con esteras o cortezas 
de árboles. Por lo general la materialidad se definía 
en base al entorno en el que las tribus decidían esta-
blecerse de manera temporal (Piñar, 2020).

Tiendas Jaimas, norte de África 

Son unas construcciones muy livianas hechas de tex-
tiles, se encuentran ubicadas en climas muy secos. Su 
materialidad es una gran ventaja a la hora del despla-
zamiento. Las telas no tienen la capacidad autopor-
tante, su función es crear los espacios interiores, evitar 
la radiación directa del sol y componer diferentes am-
bientes. La estructura de la tienda se configura me-
diante un sistema de mástiles y cuerdas que tensan 
todo el conjunto. En los meses de invierno, la tienda 
se entierra, el suelo aporta la inercia térmica necesa-
ria y los textiles cumplen la función de cubrir (Piñar, 
2020).

Tipis, América del norte

Es una carpa cónica utilizada por los indios de las lla-
nuras de América del Norte. Resultó un sistema ideal 
para trasladarse por todo el territorio. Se construía 
siempre orientado hacia el Este, debido a los vientos. 
Su montaje solo requería de 2 horas y generalmente 
lo hacían las mujeres. Se levantaban de 3 a 4 postes y 
se completaba con 30 más ligeros, todos convergen 
en el mismo punto. Se cubría estirando un textil de 
piel de búfalo o esteras de caña o cortezas. Existían 2 
aberturas; en la parte superior para ventilar el humo 
y en la parte inferior, que funcionaba como puerta. 
Cuando se necesitaba más espacio se colocaban dos 
estructuras adyacentes (Piñar, 2020).

Imagen 17: Wigwam  Fuente: Edward S. Curtis Imagen 18: Tienda Jaima  Fuente: Vladimir Melnik Imagen 19: Tipis  Fuente: John C. H. Grabill



28 29

A R Q U I T E C T U R A  E F Í M E R A

Nissen Bow Hut, Peter Norman, 1916

Durante la Primera Guerra Mundial el arquitecto Peter 
Norman ideó un barracón alternativo a la tienda de 
campaña de lona y diseñó la Nissen Bow Hut, arqui-
tectura de uso bélico y militar. Se desarrolló un siste-
ma de arcos de acero recubiertos de chapa corruga-
da por ambas caras. Una variación de este modelo 
facilitó la posibilidad de un prototipo de uso médico. 
De este se crearon 10.000 ejemplares para apoyar a 
las tropas británicas durante la guerra. Fue el primer 
prototipo en fabricarse en masa. Una de las desven-
tajas era la falta de protección frente al clima (Piñar, 
2020).

Military Shelter, Jean Prouvé, 1937

En 1937, Jean Prouvé, durante la Segunda Guerra 
Mundial, crea una serie de viviendas ligeras y portá-
tiles en Francia. En 1939 recibió el encargo de pro-
yectar un refugio móvil con una capacidad de 4 a 12 
personas. Los requisitos eran la facilidad y rapidez de 
montaje. La propuesta estaba basada en una cua-
drícula semimetálica de 4x4. Se ordenaron 300 uni-
dades. Con el fin de la guerra se suspendió la fabri-
cación de estos refugios, pero Jean Prouvé y Pierre 
Jeanneret continuaron ideando numerosos diseños 
para adaptar al modelo de la vivienda (Piñar, 2020).

Dymaxion House, Buckminster Fuller, 1940

Fuller en 1940 ideó un sistema de contenedores de 
metal que se coviertiesen en viviendas unifamiliares 
para los granjeros, que saliesen directamente de fá-
brica. Durante la Segunda Guerra Mundial hizo que 
su idea de contenedores portátiles fuera indispensa-
ble. Miles de unidades desplegables Dymaxion se 
enviaron al extranjero para dar cobijo a los soldados 
estadounidenses. La geometría circular organiza los 
espacios, situando en el centro el área de servicios. 
Los materiales empleados son; hormigón armado 
para la base y láminas metálicas para los cierres (Piñar, 
2020).

Imagen 20: Nissen Bow Hut   Fuente: Nissen Buildings Imagen 21: Miitary Shelter Fuente: Patrick Seguin Imagen 22: Dymaxion House  Fuente: Library of Congress

Habitaciones de emergencia, Alvar Aalto, 1941

En 1941 el arquitecto Alvar Aalto diseñó el proyec-
to “Habitaciones de emergencia”. Se trataba de dos 
prototipos de viviendas temporales de emergencia 
que albergaban familias que se quedaban sin ho-
gar. El primer modelo estaba diseñado para poder 
transportarlo fácilmente de un lugar a otro, como las 
tiendas de campaña. El segundo prototipo era es-
tructuralmente más pesado, y su ventaja con respec-
to al anterior era que estaba pensado para que una 
agrupación de cuatro viviendas temporales pudiera 
convertirse en una vivienda permanente con solo mo-
ver sus módulos (Soto, 2015).

Uno de los ámbitos de actuación de la arquitectu-
ra efímera es la arquitectura emergente (Imagen 24). En 
momentos de crisis y emergencias, esta tiene como 
objetivo principal brindar refugio a aquellas personas 
que por alguna situación hayan perdido o carecen de 
una vivienda (Imagen 25) ,en muchos casos es la única al-
ternativa de supervivencia, es por esto que los proyec-
tos de arquitectura efímera no son solo de carácter 
social, sino también de carácter humanitario.

El refugio debe considerarse como un proceso, no 
como un fin, es decir que, son proyectados con una 
temporalidad para que se pueda iniciar el restableci-
miento de las poblaciones y viviendas. 

Cuenta con cuatro requerimientos: ser funcional (pro-
vee viviendas temporales con espacios mínimos para 
el desarrollo de las actividades cotidianas), ser signifi-
cativa (representa una esperanza en tiempos críticos 
y abre una puerta a la reconstrucción), ser específica 
(creadas para ser utilizadas en un tiempo determina-
do y para poder ser reutilizadas) y por último tiene un 
componente social (Soto, 2015). 

En el futuro seguirán ocurriendo eventos de emer-
gencia de todo tipo, desastres naturales, conflictos 
bélicos, económicos, políticos, culturales, etc, ahí es 
cuando el compromiso y objetivo principal de la ar-
quitectura efímera emergente de solucionar y satisfa-
cer las necesidades básicas de los usuarios genera un 
impacto importante (Soto, 2015).

Imagen 23: Habitaciones de emergencia  Fuente: Ian Davis

Imagen 24: Hospital temporal en China a raíz del COVID-19  Fuente: RTVE.es

Imagen 25: Viviendas de Emergencia en Ecuador  Fuente: TECQUIA
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“El permanecer estático es antinatural, la naturaleza 
viva y muerta se transforma, está expuesta a movi-
mientos que la conducen a modificaciones que ha-
cen parte de su evolución natural, el hombre igual-
mente está en constante cambio haciendo parte de 
un ciclo en el cual, nace, vive y muere” (Otto, 1979).

Lo fundamental de la idea de la adaptabilidad y flexi-
bilidad arquitectónica a partir de estructuras móviles 
o adaptables, estriba en la hipótesis de que el arqui-
tecto es incapaz de determinar definitivamente el uso 
y el carácter de las edificaciones, y que corresponde 
al usuario de dichas construcciones decidir y redise-
ñar el uso y la forma que quiera asignarles. El edificio 
debe ser adaptable, móvil, transformable en el senti-
do de que cualquiera que sea el uso que desee darle 
el usuario o grupo social, sea siempre posible y reali-
zable sin que la arquitectura presente obstáculos a las 
transformaciones que resultasen (Franco, 2010, p.13).

El hábitat arquitectónico actual se presenta en su ma-
yoría rígido, estático e inmodificable, haciendo casi 
imposible futuras transformaciones, así como cam-
bios de forma y de espacio en el tiempo con fines 
adaptativos. Las transformaciones sociales, junto a los 
cambios del modo de vida cotidiano, son imprevisi-
bles para el arquitecto y para la vida de las edifica-
ciones. Es aquí donde aparece el concepto de “ar-
quitectura adaptable”, el cual define al edificio como 
un sistema capaz de ser readecuado con dos fines 
principales: responder a las necesidades cambiantes 
de nuestra sociedad, permitiendo el libre desarrollo 

de actividades; y la utilización racional del espacio, de 
los recursos y materiales, destinados a la construcción 
y funcionamiento de la arquitectura (Franco, 2010).

Para entender la arquitectura adaptable hay que te-
ner claros ciertos conceptos imprescindibles.

Adaptabilidad Arquitectónica

Se define como la capacidad de una edificación para 
acomodarse de forma pasiva o activa a diferentes ti-
pos de requerimientos o funciones, y se compone de 
dos términos fundamentales:
- Flexibilidad: definida como el potencial de una edi-
ficación para albergar diferentes usos o funciones.
- Transformabilidad: entendida como la capacidad 
de cambio de forma para responder a cambios en el 
medio ambiente exterior e interior.

El concepto de adaptabilidad arquitectónica com-
bina los dos conceptos anteriores, y plantea que el 
edificio no se diseña exclusivamente para satisfacer 
los requerimientos específicos de contexto y función 
existentes en el momento de su proyección, sino que 
es capaz de responder a cada uno de los múltiples 
cambios que se presentarán con el transcurrir del 
tiempo (Franco, 2010, p.19). 

Estructuras Adaptables

Conocidas también como estructuras móviles, retrác-
tiles, expandibles o extensibles, son un tipo especial 

Imagen 26: Esquema flexibilidad interna  Fuente: Elaboración propia

Descanso Trabajo

Ocio Limpieza

Imagen 27: Esquema transformabilidad  Fuente: Elaboración propia

de estructuras adaptativas caracterizadas por su po-
sibilidad de cambiar de forma y de responder a es-
tímulos, tanto externos como internos (Franco, 2010, 
p.20).

Arquitectura Sostenible

Tiene en cuenta el impacto ambiental de todos los 
procesos implicados en la construcción de una nueva 
edificación, desde los materiales de fabricación, las 
técnicas de construcción que impliquen un mínimo 
de impacto y deterioro ambiental, la ubicación de la 
misma y la retroalimentación con el entorno, el míni-
mo consumo de energía en su funcionamiento, y el 
reciclado o reutilización de los materiales o la estruc-
tura cuando la edificación ha cumplido su función y 
su tiempo de diseño (Franco, 2010, p.21).

La arquitectura sostenible se fundamenta en cinco 
pilares básicos:
     
1. La conservación y protección del ecosistema sobre 
el que se asienta.    
2. La aplicación y puesta en funcionamiento de siste-
mas energéticos que fomenten el ahorro de energía 
en las edificaciones.     
3. La utilización de materiales de construcción sanos 
y de mínimo consumo de energía en su producción, 
transporte y armado.
4. El reciclaje y reutilización de residuos, materiales, 
componentes y la estructura portante de las edifica-
ciones.

5. La movilidad y transformabilidad de la edificación, 
para adaptarse a las necesidades de sus habitantes y 
usuarios (Franco, 2010, p.21).

Prefabricación

Se entiende como prefabricación, la producción in-
dustrial fuera de obra del sistema constructivo, ba-
sado en el diseño y modulación de componentes 
y subsistemas elaborados en serie en una fábrica, y 
que en su fijación definitiva en la edificación, tras una 
etapa de montaje simple, precisa y no dificultosa, 
conforman la totalidad o una parte de un edificio o 
construcción (Franco, 2010, p.22).

Modulación 

Implica que el sistema puede ser construido y ensam-
blado de una manera sistemática y rápida a partir de 
elementos estandarizados y prefabricados, emplean-
do el menor gasto energético en el proceso de pro-
ducción de componentes (Franco, 2010, p.23).

La modulación del sistema se puede dar de dos ma-
neras:

1. La totalidad de los elementos que lo componen 
son iguales.
2. El sistema está compuesto por elementos de di-
ferentes características y dimensiones, por ejemplo, 
pequeños módulos prefabricados agrupables o los 
grandes reticulados espaciales (Franco, 2010, p.23).

Imagen 28: Esquema prefabricación  Fuente: Elaboración propia

Imagen 29: Esquema modulación Fuente: Elaboración propia

Estructura Baño Cocina Gradas
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C O N C L U S I O N E S

01 02

Se deben generar condiciones adecuadas de HABITABILIDAD y  
garantizar el acceso a SERVICIOS BÁSICOS y 

COMPLEMENTARIOS como: atención sanitaria, educación, mer-
cados, trabajo y áreas de recreación.

Es preferible diseñar y proyectar viviendas TEMPORALES, 
PROGRESIVAS para garantizar que las personas desplazadas en 

un futuro puedan mejorar sus condiciones.

Imagen 30: Esquema conclusiones programa Fuente: Elaboración propia Imagen 31: Esquema conclusiones viviendas desmontables Fuente: Elaboración propia

03 04

Plantear emplazamientos de configuración tipo CLUSTER en 
forma de “U” para ofrecer espacios de protección, de entre 20 y 

30 familias máximo.

Se deben diseñar viviendas que tengan características de: 
FLEXIBILIDAD, ADAPTABILIDAD, TRANSFORMABILIDAD y de 

fácil MOVILIDAD para garantizar la TEMPORALIDAD.

Imagen 32: Esquema conclusiones emplazamiento  Fuente: Elaboración propia Imagen 33: Esquema conclusiones características Fuente: Elaboración propia
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Elementos Transitorios 
Territorial Empathy
Bogotá, Colombia, 2018

Al igual que Ecuador, Colombia es uno de los países 
de Latinoamérica que más migrantes de Venezuela 
ha recibido durante los últimos años. Se estima que 
hasta el año 2021 el país fue el hogar de aproxima-
damente cuatro millones de venezolanos desplaza-
dos, cada día este número crece más. Hoy, la crisis de 
refugiados ha presentado un desafío sin preceden-
tes para los espacios públicos de Bogotá. En todo 
el país, la falta de vivienda, empleo y respuestas de 
ayuda adecuadas han dejado a muchos de estos re-
fugiados en la indigencia. Cada vez aparecen más 
asentamientos espontáneos en espacios públicos, 
terminales de autobuses, parques, plazas, causando 
tensiones entre este grupo y la población nativa. 

El proyecto Transient Elements genera una respuesta 
ante la problemática anteriormente mencionada. La 
estrategia del proyecto es la creación de un sistema 
de unidades móviles con diferentes programas que 
se puede implementar fácilmente en los sitios urba-
nos más vulnerables, en este caso se ubica en la Plaza 
de Bolívar. Transient Elements proporciona una alter-
nativa a la actual crisis del espacio público al tiempo 
que fomenta el compromiso, la colaboración y la mo-
vilidad ascendente de la comunidad.(Juligon, WXY 
architecture + design, 2018)

Imagen 34: Imagen del proyecto  Fuente: Territorial Emphaty Imagen 35: Mapa ánalisis de usos frecuentes en la Plaza Fuente: Elaboración propia Imagen 36: Fotomontaje Módulo en entorno  Fuente: Elaboración propia Imagen 37: Módulos con diferentes usos  Fuente: Elaboración propia

01

Uno de los puntos de análisis claves del proyecto, 
fue el lugar. Se elige como sitio de emplazamiento 
la Plaza de Bolívar, la más importante de la ciudad. La 
vida cotidiana en este lugar contiene actividades resi-
denciales, comercio, servicios financieros, oficinas gu-
bernamentales y equipamientos culturales, religiosos 
y educativos. Contiene diversos grupos sociales y los 
usuarios utilizan el espacio como lugar de paso, de 
destino, de trabajo (ventas ambulantes), de encuen-
tro e incluso para manifestaciones. Al ubicarse en una 
zona central, se favorece el acceso a diferentes me-
dios de transporte público.

02 03

La Plaza de Bolívar ha sido sometida a diversas trans-
formaciones físicas que son el resultado de su histo-
ria. Por lo tanto al pensar en una intervención en la 
misma se tiene que tomar en cuenta que la memoria 
de un lugar no se puede borrar o reemplazar. Ele-
mentos Transitorios introduce una nueva dinámica a 
este espacio público mediante la creación de unida-
des móviles de vivienda y diversos servicios, de ma-
nera temporal, valorando la vocación de lo preexis-
tente y potenciando las relaciones sociales, físicas y 
espaciales. Al mismo tiempo genera oportunidades 
de habitabilidad y laborales para el grupo vulnerable.  

De este proyecto también interesa, principalmente, el 
objetivo de mirar a la plaza como un hecho urbano 
de la ciudad que se encuentra en constante cambio, 
evolucionando en el espacio y tiempo, a partir de 
momentos históricos claves, ofreciendo soluciones a 
problemas contemporáneos, como lo es la migración 
en nuestros días. La implementación de los módulos 
temporales que contienen diferentes usos; atención 
sanitaria gratuita, cocinas y comedores comunitarios, 
aulas educativas y comercios, rinden homenaje al ca-
rácter efímero de la plaza y fomentan el uso constante 
de este espacio público importante para la ciudad.

LA MEMORIA DEL LUGAR RELACIONES SOCIALES PROGRAMA MULTIFUNCIONAL
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Orfanato de Amsterdam
Aldo Van Eyck
Ámsterdam, Países Bajos, 1960

Aldo Van Eyck, uno de los fundadores del Team 10, 
defendía la necesidad de un cambio en la forma de 
diseñar las ciudades para poder recuperar el senti-
miento de pertenencia que las expansiones urbanas 
habían perdido. Durante 1955, el arquitecto comen-
zó el proyecto del Orfanato Municipal de Ámsterdam, 
donde puso en práctica todas las ideas que habían 
ido desarrollándose en su mente durante su carrera. 
(Lidón, 2015)

El edificio se sitúa en la periferia del Plan Sur de Ber-
lage para la ampliación de la ciudad a principios del 
siglo XX. Se construye en un solar horizontal y sin edi-
ficaciones vecinas, entre la autopista A10 y el Estadio 
Olímpico. El proyecto se plantea para sustituir al an-
tiguo orfanato de Ámsterdam, ubicado dentro de un 
monasterio del siglo XVI en el casco antiguo. 

El programa debía albergar a unos 125 niños, de 
edades comprendidas entre unos meses y los vein-
te años, agrupados por edad y sexo en paquetes di-
ferentes, cada uno con sus dependencias comunes 
(sala de juegos, sala de estar, etc.) y sus dormitorios. 
El programa lo completan las zonas de administra-
ción y residencia del personal, así como diversos usos 
comunitarios (gimnasio, comedor, cocina, etc.) (Bardí, 
2011)

A N Á L I S I S  D E  F L E X I B I L I D A D  A  N I V E L  D E  E M P L A Z A M I E N T O

Imagen 38: Imagen del exterior del edifico  Fuente: Aldo Van Eyck 

Imagen 39: Imagen interior de la sala de fiestas  Fuente: Aldo Van Eyck Imagen 40: Imagen de la cubierta  Fuente: Aldo Van Eyck Imagen 41: Esquema de modulación y agrupación  Fuente: Elaboración propia Imagen 42: Imagen espacio polivalente  Fuente: Aldo Van Eyck Imagen 43: Esquema calles y patios  Fuente: Elaboración propia

01

El lugar elegido ofrece la posibilidad de que el edi-
ficio se extienda de manera horizontal, generando 
espacios exteriores, interiores y transiciones. La disci-
plina configurativa propuesta en el proyecto consiste 
en el diseño de una o varias tipologías, que mediante 
su articulación y repetición forman un (sub-cluster) de 
elementos individuales. A su vez estos se articulaban 
con otros semejantes para formar una agrupación 
mayor (cluster). Existe un patrón común fijo “la estruc-
tura” que hace posible la libertad de combinación de 
elementos distintos. En el proyecto la mayor libertad 
y flexibilidad nace del rigor y la modulación.  

02

La cualidad fundamental del proyecto es brindar sen-
tido de pertenencia e identidad a cada escala, des-
de la casa hasta la ciudad. Esto se consigue creando 
una arquitectura que se adapte al patrón de vida de 
los usuarios, por lo que conceptos como la flexibili-
dad y polivalencia son imprescindibles. El edificio se 
compone por un patrón disperso de unidades poli-
valentes formadas por diferentes usos, conforme a las 
necesidades de cada grupo de niños. Estos espacios 
son fácilmente interpretables al permitir una gran va-
riedad de posibilidades. De esta manera el proyecto 
se convierte en un verdadero hogar para los niños. 

03

Otro punto destacable de la obra es la intención de 
generar vida colectiva, sin descuidar la importancia de 
lo individual. Se plantea la estrategia del uso de dos 
elementos vitales; el patio como elemento centraliza-
dor y las calles internas como elementos descentrali-
zadores que articulan piezas separadas. El primer ele-
mento está asociado a las habitaciones y forma parte 
de la unidad de vivienda con la que el niño se identifi-
ca y a la que invita a otros niños a visitar, mientras que 
el segundo es el espacio público, el compartido que 
todos los niños sienten como suyo. Aparece también 
el vestíbulo como espacio, in-between, de transición.

EMPLAZAMIENTO MODULAR SENTIMIENTO DE PERTENENCIA RELACIÓN COLECTIVO/INDIVIDUAL
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Kubeflex 
Arne Jacobsen
Kolding, Dinamarca, 1969

La casa de verano modular Kubeflex es un prototipo 
diseñado entre 1969 y 1970 por Arne Jacobsen. Se 
trata de un sistema de vivienda modular agregativa. 
La casa está formada por la agrupación de 6 unida- 
des habitables, que tienen como principio la econo- 
mía, flexibilidad y la posibilidad de crecer y cambiar 
de acuerdo a las necesidades de los usuarios a lo lar- 
go del tiempo.

El módulo se presenta en forma de prisma cuadrado, 
prefabricado industrialmente. El resultado es un siste- 
ma abierto con gran capacidad distributiva; organiza- 
do dentro de una cuadrícula de 3,36 x 3,36m.

El sistema se concibe totalmente de madera. La es- 
tructura principal es un marco cuadrado de madera 
laminada y los demás elementos estructurales; vi- 
gas, montantes de fachada son de madera maciza. 
Las carpinterías, las piezas de remate, los junquillos, 
y los elementos de soporte auxiliar están realizados 
de madera.

Las cubiertas se solucionan mediante un elemento 
cuadrado en planta que deja un canal de recogida 
de aguas a su alrededor. Este elemento de cubierta 
tiene una superficie cóncava cilíndrica para darle cier- 
ta ligereza al sistema modular. (García, 2013) 

A N Á L I S I S  D E  F L E X I B I L I D A D  E S P A C I A L

Imagen 44: Imagen desde el exterior de la vivienda  Fuente: David García Martínez Imagen 45: Planta de la vivienda  Fuente: Elaboración propia

01

Se distinguen 6 funciones humanas básicas en el ho-
gar: alimentarse, cocinar, asearse, descansar, reunirse 
y trabajar. En esta vivienda se resuelven estas funcio-
nes mediante un módulo de 3,36x3,36 metros que 
se acomoda a cada una de ellas. Esta designación 
estándar de todas las habitaciones refuerza la idea de 
espacios polivalentes funcionales. Se adopta un en-
foque en el que se aborda el problema de cambios 
constantes en la arquitectura, donde se busca la fle-
xibilidad como respuesta a los inciertos usos futuros 
de la edificación. En esta casa la forma polivalente es 
interesante por su capacidad de permitir el cambio. 

Imagen 46: Sistema agregativo de módulos  Fuente: Elaboración propia

02

El Kubeflex desarrolla un sistema constructivo que 
permite generar diversas operaciones para combi-
narse y crear distribuciones y volumetrías totalmen-
te diferentes. Además de la capacidad de generar 
diferentes disposiciones con un mismo número de 
unidades, también permite desarrollar infinitas posi-
bilidades agregando habitaciones. La flexibilidad y 
la capacidad de transformación del Kubeflex queda 
evidenciada en las numerosas combinaciones que el 
sistema puede asumir. Existen 4096 combinaciones 
posibles, pues son 6 módulos con 4 caras por donde 
se pueden asociar.  

Imagen 47: Esquema diferentes tipos de fachadas  Fuente: Elaboración propia

03

La versatilidad del sistema no solo se presenta en el 
interior del módulo, sino también genera posibilida-
des de relacionarse con el exterior. La unidad cuenta 
con un marco estructural de madera laminada que 
permite ensamblar siete cerramientos diferentes de 
fachada. Dichos cerramientos pueden sustituirse por 
otros o eliminarse para dar la posibilidad de agre-
gar nuevos módulos y así aumentar la superficie de 
la vivienda. Esta característica permite que todos los 
espacios tengan iluminación y ventilación natural , 
manteniendo un nivel adecuado de habitabilidad en 
el tiempo. 

ESPACIOS POLIVALENTES CIERRES: ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓNSISTEMA AGREGATIVO
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Centro de Vivienda Colectiva Rigot 
Acau Architecture
Ginebra, Suiza, 2019

El proyecto está ubicado en el parque Rigot de Gine-
bra, junto a la Avenue de France, cerca de la escuela 
Sismondi. La elección de la ubicación en el parque 
fue impulsada por una medida de emergencia y pro-
visional destinada a albergar a 370 migrantes.

El proyecto consiste en dos edificios simétricos de 
5 niveles hechos de 230 módulos prefabricados de 
madera. A las viviendas se accede por una galería ex-
terior abierta a un patio público, que conecta con la 
parada del tranvía Sismondi hasta el parque Rigot.

A través de su metodología constructiva, el proyecto 
tiene como objetivo limitar su impacto ambiental en 
varias escalas. El uso de madera de los bosques de 
Ginebra para los cimientos y la envolvente del edificio 
se impuso desde el inicio del proyecto, lo que condu-
jo a un proceso que involucró a los fabricantes locales 
de madera, de manera que resultó en la reducción de 
la “energía gris”. La cantidad de madera que se utilizó 
para el proyecto se estima en 3200 m³ de madera de 
bosques certificados. (Lool, 2021)

La prefabricación de los módulos terminados es de-
cisiva para la planificación del sitio de construcción, 
ya que permite llevar a cabo el proyecto en un breve 
espacio de tiempo. (Acau Architecture, 2019)

A N Á L I S I S  D E  A D A P T A B I L I D A D  C O N S T R U C T I V A

Imagen 48: Imagen del alzado del edificio  Fuente: Acau Architecture

Imagen 49: Imagen interior área de cocina  Fuente: Marcel Kultscher, Enric Rovira Imagen 50: Imagen montaje de los módulos  Fuente: Marcel Kultscher, Enric Rovira Imagen 51: Esquema planta distribución tipologías  Fuente: Elaboración propia

01

Uno de los puntos destacables del proyecto es la 
variedad de tipologías de vivienda que ofrece. En la 
actualidad no todas las familias están configuradas de 
manera “típica”, por madre, padre y dos hijos, por lo 
que las necesidades de habitabilidad son variables. 
Como respuesta se propone una tipología de vivien-
da en evolución de acuerdo a los diferentes requeri-
mientos. El sistema modular permite que las unida-
des varíen de 2 a 8 habitantes, mediante una serie de 
puertas o la conversión de espacios de cocina y co-
medor en dormitorio. La modularidad de los depar-
tamentos también permite generar usos alternativos. 

Imagen 52: Esquema de montaje y desmontaje  Fuente: Elaboración propia

02

Basándose en la característica de que las viviendas 
para migrantes y refugiados deben ser temporales, el 
diseño del proyecto integra principios de reciclaje en 
todas las escalas, desde las cimentaciones hasta los 
cierres. Se pensó que el proyecto debe ser reubicado 
dentro de unos años y el sitio debe volver a su estado 
original. El conjunto de composición de los módulos 
prefabricados permitirá, para futuras reconstruccio-
nes, la creación de edificios de diferente volumetría y 
vocación. Una vez desmantelados, los módulos pre-
fabricados son reutilizables en sitios que no ofrecen la 
misma superficie de suelo que el parque Rigot.

Imagen 53: Esquema piezas moduladas para montaje  Fuente: Elaboración propia

03

La elaboración de cimientos se proyecta a través de 
pilotes y zapatas de madera que reducen el impacto 
del proyecto sobre su terreno natural, evita la conta-
minación de aguas superficiales y libera la carga de 
reciclar el hormigón en el desmantelamiento. La es-
tática del edificio se asegura por 2 principios: la carga 
vertical garantizada por la superposición de los mu-
ros de los módulos y la horizontal por el montaje de 
marcos rígidos de alerce macizo en las fachadas. Los 
módulos, compuestos por paneles contralaminados, 
son resistentes al fuego y su montaje y desmontaje se 
realiza mediante pasadores atornillados.

MÓDULOS DE CRECIMIENTO CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVASMOVILIDAD Y RECICLAJE
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C O N C L U S I O N E S

01 02

CONECTIVIDAD de los sitios + USOS para la CIUDAD MODULACIÓN a nivel de emplazamiento + PÚBLICO/PRIVADO

Imagen 54: Esquema ubicación del proyecto/usos propuestos Fuente: Elaboración propia Imagen 55: Esquema configuración de emplazamiento Fuente: Elaboración propia

Elementos Transitorios 
Territorial Empathy

Bogotá, Colombia, 2018

Orfanato de Amsterdam
Aldo Van Eyck

Ámsterdam, Países Bajos, 1960

03 04

Espacios POLIVALENTES + Sistema AGREGATIVO

Imagen 56: Esquema espacios modulares repetibles  Fuente: Elaboración propia Imagen 57: Esquema sistema constructivo prefabricado adaptable Fuente: Elaboración propia

Kubeflex 
Arne Jacobsen

Kolding, Dinamarca, 1969

Centro de Vivienda Colectiva Rigot 
Acau Architecture
Ginebra, Suiza, 2019

Sistema constructivo ADAPTABLE PREFABRICADO



C A P Í T U L O  I V E S T R A T E G I A S  P R O Y E C T U A L E S
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L O S  S I T I O S

Estrategia

Imagen 58: Mapa de la ciudad con posibles zonas de emplazamiento Fuente: Elaboración propia

Demostrar la VERSATILIDAD y ADAPTABILIDAD 
del sistema constructivo modular en diferentes si-
tios. Todos tendrán unas condicionantes en común 
y también otras variables, como la forma, pendiente 
y tamaño. Estos lugares deberán ser vacíos urbanos 
como: plazas, parques de barrio, lotes vacíos, infraes-
tructuras subutilizadas, etc
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A G R U P A C I Ó N

Estrategia

Crear un MÓDULO/TIPOLOGÍA de repetición que 
permita generar diferentes agrupaciones volumétri-
cas que se adapten a las características diversas de los 
sitios, de tal manera que su CRECIMIENTO pueda 
ser tanto horizontal como vertical. De igual manera 
sus características permitirán que se realicen empla-
zamientos desde una unidad hasta grupos que alber-
guen entre 20 y 30 familias. En el caso de ser necesa-
rio, se establecerán agrupaciones DIFERENCIADAS, 
por nacionalidad, edades, géneros, etc, para propor-
cionar un entorno de PROTECCIÓN y SEGURIDAD. 

Imagen 59: Esquemas de elementos de agrupación/Relación público-privado Fuente: Elaboración propia

Características

Al igual que en el proyecto del Orfanato de Amster-
dam, se plantean dos elementos fundamentales para 
el diseño del emplazamiento. El primero es la calle, 
que representa el espacio público del proyecto y el 
segundo es el patio privado para cada una de las uni-
dades o para un grupo de unidades. 

Gracias a estos dos elementos se genera un equili-
brio entre la vida colectiva y la individual. Las calles 
son los lugares donde se establecen las relaciones 
sociales entre los diferentes miembros de la comuni-
dad, mientras que los patios representan un elemen-
to propio, donde los usuarios pueden generar los 
usos que ellos requieran. 

Otra de las características fundamentales del empla-
zamiento es la forma, se deberá desarrollar una agru-
pación tipo cluster en forma de “U”, de manera que 
las personas que se encuentren en condiciones de 
vulnerabilidad experimenten tranquilidad y protec-
ción.

Imagen 60: Esquema adaptabilidad en diferentes sitios Fuente: Elaboración propia
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S I S T E M A  C O N S T R U C T I V O + F U N C I Ó N

Estrategia

Desarrollar un sistema constructivo VERSÁTIL, FLEXI-
BLE y TRANSFORMABLE, que se adapte a las nece-
sidades de los usuarios, y no que los habitantes se 
adapten a la arquitectura. Estos módulos PREFABRI-
CADOS deberán tener características MÓVILES, tan-
to externa como internamente y serán de materiales 
ligeros para el montaje, desmontaje y movilización a 
otros sitios. Uno de los principios fundamentales es el 
RECICLAJE posterior, cuando ya no sean necesarias 
las viviendas estos podrán ofrecer usos complemen-
tarios; culturales, educacionales, de salud, etc, para 
una zona específica de la ciudad. 

Imagen 61: Esquema de posibilidas de adaptabilidad constructiva de los módulos de diferentes usos y tamaños Fuente: Elaboración propia

Características

El sistema de construcción modular y prefabricado 
tridimensional reduciría los costos de la obra. Cada 
módulo deberá pesar como máximo 20 tonela-
das y se ajustará a las medidas de carga estándar, 
2,50x3,20x12 metros, impuestas por la “Ley de Trans-
porte de Ecuador”

Las dimensiones de los módulos permitirán generar 
varias tipologías de vivienda, dependiendo del nú-
mero de integrantes y de sus necesidades cotidianas.

Además de la vivienda, los módulos deberán ser ca-
paces de albergar otros usos como: guarderías, uni-
dades de salud, comercios, talleres, etc.

La flexibilidad interna podría presentarse de dos ma-
neras: la primera se trataría de un sistema constructivo 
de módulos prefabricados que integren unos com-
partimentos fijos en los extremos, donde se desple-
gará el mobiliario destinado a los diferentes usos y 
los espacios se dividen mediante paneles móviles. El 
segundo sistema se trata de módulos que se pueden 
movilizar libremente por el espacio según las necesi-
dades de los usuarios. 

Uno de los principales requerimientos es que la vi-
vienda ofrezca la posibilidad de convertirse durante 
el día en un comercio y generar fuentes de trabajo. Imagen 62: Esquema opciones de flexibilidad interna Fuente: Elaboración propia



C A P Í T U L O  V S I S T E M A  M O D U L A R
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F U N C I Ó N

Espacios Polivalentes Flexibles
Un espacio polivalente es aquel que es capaz de al-
bergar diversas aplicaciones de uso inciertas, sin ex-
perimentar grandes cambios en sí mismo.
Se tratan de formas sencillas y conocidas, que pue-
den ser interpretadas y utilizadas de diferentes mane-
ras y por diferentes individuos. 
Todas las funciones que se proponen en el proyecto 
se resuelven mediante un espacio estándar y poliva-
lente, de modo que no existe una jerarquización del 
uso de los espacios, permitiendo cierto grado de fle-
xibilidad y personalización por parte de los usuarios 
de la vivienda.  

Imagen 63: Esquema espacios polivalentes  Fuente: Elaboración propia Imagen 64: Esapcios Polivalentes  Fuente: Elaboración propia
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Imagen 66: Habitación Doble  Fuente: Elaboración propia

Imagen 65: Habitación Principal  Fuente: Elaboración propia
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F U N C I Ó N

Espacios Polivalentes Flexibles

Imagen 68: Sala  Fuente: Elaboración propia

Imagen 67:  Comedor  Fuente: Elaboración propia
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Imagen 70: Cocina  Fuente: Elaboración propia

Imagen 69: Baño  Fuente: Elaboración propia
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F U N C I Ó N

Espacios Polivalentes Flexibles

Imagen 72: Grada  Fuente: Elaboración propia

Imagen 71: Estudio  Fuente: Elaboración propia
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Imagen 74: Mobiliario Exterior  Fuente: Elaboración propia

Imagen 73: Patio  Fuente: Elaboración propia
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F U N C I Ó N

Espacios Polivalentes Flexibles

Imagen 76: Sala de Espera  Fuente: Elaboración propia

Imagen 75: Consultorio  Fuente: Elaboración propia
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Imagen 78: Sala de Juegos  Fuente: Elaboración propia

Imagen 77: Aula  Fuente: Elaboración propia
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F U N C I Ó N

Espacios Polivalentes Flexibles

Imagen 80: Baño Doble  Fuente: Elaboración propia

Imagen 79: Lavandería  Fuente: Elaboración propia
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Imagen 82: Mostrador de Comercio  Fuente: Elaboración propia

Imagen 81: Caja de Comercio  Fuente: Elaboración propia
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Prefabricación de Elementos
El sistema de construcción modular prefabricado 
permite generar la flexibilidad y adaptabilidad que un 
proyecto de arquitectura efímera emergente exige. 

Los sistemas prefabricados se clasifican en dos con-
ceptos; el primero hace referencia al grado de prefa-
bricación de los elementos constructivos y el segundo 
determina el grado de adaptabilidad en el tiempo, es 
decir si un sistema es abierto o cerrado. (García, 2013)

El grado de prefabricación se clasifica según la mag-
nitud que llegan a tener los elementos que llegan a 
obra para ser ensamblados. De estos existen tres gru-
pos:

1. Elementos simples: pilares, vigas, bloques y ele-
mentos de dimensión próxima a la puesta en obra 
manual.
2. Plano o elementos que generan superficies en 
forma de planos: muros, tabiques, forjados y otros 
compuestos que llegan a obra preparados para su 
ensamblaje.
3. Volúmenes: espacios parcial o completamente 
acabados que se ensamblan en obra con otros espa-
cios o configuran en sí un ambiente acabado.

El grado de adaptabilidad se define por la capacidad 
que tiene un sistema para crear diferentes tipos de 
distribuciones y modificarse con el tiempo, adaptán-
dose a las nuevas necesidades, como el aumento o 
reducción de una superficie. De este grupo existen 2 
posibilidades:

1. Sistemas abiertos: este tiene siempre la capacidad 
de crecer, poder modificarse e incluso trasladarse de 
lugar. Estos generalmente presentan una estructura 
modular y sus elementos constructivos presentan ca-
pacidad de crecimiento.
2. Sistemas cerrados: son aquellos que no permiten 
ningún tipo de modificación, ni tienen la capacidad 
de crecer. Estos se muestran continuos y acabados. 

Los elementos que conforman el sistema constructi-
vo del proyecto están dentro de la categoría de pre-
fabricación de planos, de esta manera se optimiza el 
tiempo de ensamblaje en la obra. También se con-
sideró un sistema abierto, que permita la adaptabi-
lidad de las unidades, no solo en el tiempo, sino en 
diferentes espacios.

Tomando en cuenta que una de las características de 
la arquitectura efímera es la sostenibilidad se ha de-
terminado el uso de la madera como recurso estruc-
tural y de cierres.

Se considera como referencia el estudio realizado 
por el LAT (Laboratorio de Arquitectura y Tecnología) 
de la Universidad del Azuay sobre maderas estructu-
rales del Ecuador, donde se identifican, clasifican y 
establecen criterios de uso para los tipos de maderas 
más utilizadas en el país. (BAQ, 2019) 

La madera “Nacascol” presenta características que fa-
vorecen el desarrollo del sistema constructivo, como 
su alta resistencia a factores externos, su costo y el 
tiempo de crecimiento.

Imagen 83: Esquemas de tipos de sistemas  Fuente: Elaboración propia Imagen 84: Ficha técnica madera Nacascol Fuente: Elaboración propia
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CARACTERÍSTICAS

Altura del árbol (m)
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CIMIENTOS

01.  Tubo telescópico de acero fundido en el

dado para ajuste de niveles de sección

cuadrada 80x80mm

02. Anclaje métalico en forma de u para

empotrar piezas fabricadas de hormigón

03. Cadena de cimentación de amarre de

sección rectangular 500x300mm

04. Dado de hormigón prefabricado de

sección cuadrada 500x500x500mm

05. Varilla de acero e=14mm

Especificaciones Técnicas

01

03

04

05

04

01

03

01

03

04

05

DC-01

02

02

Imagen 85: Cimientos  Fuente: Elaboración propia
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MARCO ESTRUCTURAL

01.  Montante vertical compuesto por 4

listones de madera de nacascol

02. Marco estructural de madera de nacascol

de sección rectangular 300x80mm

03. Lámina hidrófuga

04. Silicón estructural

05. Tornillos autoperforantes

06. Tubo telescópico de acero de sección

cuadrada 80x80mm

Especificaciones Técnicas

02

01

01 0203 0605

01

02

04

04

DC-02

Imagen 86: Marco Estructural Fuente: Elaboración propia GSPublisherVersion 0.0.100.100
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PANEL DE CONTRAPISO

01. Panel de madera de nacascol e=12mm

02. Entarimado de tiras de madera sección

rectangular 125x50mm

03. Aislante de poliestireno e=120mm

04. Lámina Hidrófuga

05. Panel de OSB e=12mm

06. Vigas de madera sección rectangular

150x75mm

07. Tornillos autoperforantes

08. Cajón registrable para instalaciones

sanitarias

Especificaciones Técnicas

08 01 03 0402 06 0705

01

02

03

04

05

06

DC-03

Imagen 87: Panel de Contrapiso  Fuente: Elaboración propia
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PANEL DE ENTREPISO

Especificaciones Técnicas

09 01 03 0402 06 0805

01. Panel de madera de nacascol e=12mm

02. Entarimado de tiras de madera sección

rectangular 125x50mm

03. Aislante de poliestireno e=120mm

04. Lámina Hidrófuga

05. Panel de OSB e=12mm

06. Vigas de madera sección rectangular

150x75mm

07. Cielo raso de yeso cartón e=12mm

08. Tornillos autoperforantes

09. Cajón registrable para instalaciones

sanitarias

07

01

02

03

04

05

06

07

Imagen 88: Panel de Entrepiso  Fuente: Elaboración propia GSPublisherVersion 0.0.100.100
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PANEL DE CUBIERTA

Especificaciones Técnicas

01. Panel de madera de nacascol, pintura

impermeabilizante de caucho e=12mm

02. Cajón de madera e=50mm

03. Canal U de acero para evacuación de agua

lluvia

04. Soporte de madera para canal e=12mm

05. Lámina hidrófuga

06. Cielo raso de yeso cartón e-12mm

07. Vigas de madera sección rectangular

125x50mm

08. Tornillos autoperforantes

p=12% p=12%

01

02

03

04

05

06

02 0103 0407 06 0508

DC-04

Imagen 89: Panel de Cubierta  Fuente: Elaboración propia
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Imagen 90: Panel de Fachada Ciego  Fuente: Elaboración propia
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PANEL DE FACHADA CIEGO

01. Panel de yeso cartón e=12mm

(Revestimiento interior opcional)

02. Panel de OSB e=12mm

03. Tira de madera sección rectangular

100x75mm

04. Tira de madera sección rectangular

100x50mm

05. Aislante de poliestireno e=100mm

06. Lámina hidrófuga

07. Panel de madera de nacascol e=12mm

08. Marco de madera de nacascol

09. Tornillos autoperforantes

Especificaciones Técnicas
DC-05

Imagen 91: Panel de ventana tipo 1  Fuente: Elaboración propia
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PANEL DE FACHADA VENTANA TIPO 1

01. Panel de yeso cartón e=12mm

(Revestimiento interior opcional)

02. Panel de OSB e=12mm

03. Tira de madera sección rectangular

100x75mm

04. Aislante de poliestireno e=100mm

05. Vidrio claro 6mm

06. Carpintería de madera

07. Lámina hidrófuga

08. Panel de madera de nacascol e=12mm

09. Marco de madera de nacascol

10. Tornillos autoperforantes

11. Perfil metálico

Especificaciones Técnicas

09

07

06

05

03

02

01

04

08

09 05 06 10

09

05

06

11

08

07

03

04

02

01

10

DC-06
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Imagen 92: Panel de Ventana tipo 2  Fuente: Elaboración propia
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PANEL DE FACHADA VENTANA TIPO 2

01. Panel de yeso cartón e=12mm

02. Panel de OSB e=12mm

03. Tira de madera sección rectangular

100x75mm

04. Aislante de poliestireno e=100mm

05. Vidrio claro 6mm

(Revestimiento interior opcional)

06. Carpintería de madera

07. Lámina hidrófuga

08. Panel de madera de nacascol e=12mm

09. Marco de madera de nacascol

10. Tornillos autoperforantes

11. Perfil metálico

Especificaciones Técnicas
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08
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05
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08

07

03

04
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01

10

Imagen 93: Panel de Ventana tipo 3  Fuente: Elaboración propia
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PANEL DE FACHADA VENTANA TIPO 3

01. Carpintería de madera

02. Vidrio claro 6mm

03. Marco de madera de nacascol

04. Tornillos autoperforantes

Especificaciones Técnicas

03 01 02 04

03

01

02

03

02

01

04
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Imagen 94: Panel de Ventana tipo 4  Fuente: Elaboración propia
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PANEL DE FACHADA VENTANA TIPO 4

01. Panel de yeso cartón e=12mm

(Revestimiento interior opcional)

02. Panel de OSB e=12mm

03. Tira de madera sección rectangular

100x75mm

04. Aislante de poliestireno e=100mm

05. Vidrio claro 6mm

06. Carpintería de madera

07. Lámina hidrófuga

08. Panel de madera de nacascol e=12mm

09. Marco de madera de nacascol

10. Tornillos autoperforantes

11. Perfil metálico

Especificaciones Técnicas

09

07

05

03

02

04

08

06

01

09 06 05 10

09

05

06

11

08

07

03

04

02

01

10

DC-07
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PANEL DE FACHADA VENTANA TIPO 5

01. Panel de yeso cartón e=12mm

(Revestimiento interior opcional)

02. Panel de OSB e=12mm

03. Tira de madera sección rectangular

100x75mm

04. Aislante de poliestireno e=100mm

05. Vidrio claro 6mm

06. Carpintería de madera

07. Lámina hidrófuga

08. Panel de madera de nacascol e=12mm

09. Marco de madera de nacascol

10. Tornillos autoperforantes

11. Perfil metálico

Especificaciones Técnicas

09
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Imagen 95: Panel de Ventana tipo 5  Fuente: Elaboración propia



78 79

S I S T E M A  C O N S T R U C T I V O

Prefabricación de Elementos

Imagen 96: Panel de Ventana  Puerta tipo 1  Fuente: Elaboración propia
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PANEL DE FACHADA VENTANA PUERTA TIPO 1

01. Panel de yeso cartón e=12mm

(Revestimiento interior opcional)

02. Panel de OSB e=12mm

03. Tira de madera sección rectangular

100x75mm

04. Aislante de poliestireno e=100mm

05. Vidrio claro 6mm

06. Carpintería de madera

07. Lámina hidrófuga

08. Panel de madera de nacascol e=12mm

09. Marco de madera de nacascol

10. Tornillos autoperforantes

Especificaciones Técnicas
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Imagen 97: Panel de Ventana  Puerta tipo 2  Fuente: Elaboración propia
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PANEL DE FACHADA VENTANA PUERTA TIPO 2

01. Panel de yeso cartón e=12mm

(Revestimiento interior opcional)

02. Panel de OSB e=12mm

03. Tira de madera sección rectangular

100x75mm

04. Aislante de poliestireno e=100mm

05. Vidrio claro 6mm

06. Carpintería de madera

07. Lámina hidrófuga

08. Panel de madera de nacascol e=12mm

09. Marco de madera de nacascol

10. Tornillos autoperforantes

Especificaciones Técnicas

09
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04

08

06

01

08 02 030105 06 0709 10 04
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04
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07
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Imagen 98:Panel de divisón interna tipo 1  Fuente: Elaboración propia
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PANEL DE DIVISIÓN INTERNA TIPO 1

01. Panel de yeso cartón e=12mm

02. Tira de madera sección rectangular

100x75mm

03. Aislante de poliestireno e=100mm

04. Tornillos autoperforantes

05. Sistema de riel para panel corredizo

pivotante

06. Tubo de acero cuadrado 50x50mm

Especificaciones Técnicas

01

01

02 03

01 02 03 04

06

01

02

03

04

05

Cerrado

AbiertoSemiabierto

DC-08

Imagen 99: Panel de divisón interna tipo 1  Fuente: Elaboración propia
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PANEL DE DIVISIÓN INTERNA TIPO 2

01. Panel de yeso cartón e=12mm

02. Tira de madera sección rectangular

100x75mm

03. Aislante de poliestireno e=100mm

04. Tornillos autoperforantes

05. Tope de madera para puerta corrediza

06. Sistema de riel para panel corredizo

pivotante

07. Tubo de acero cuadrado 50x50mm

Especificaciones Técnicas

01

01

02 03 Cerrado

AbiertoSemiabierto

01 05 03 0402

07

01

02

03

04

06
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01. Varilla de acero e=14mm

02. Dado de hormigón

prefabricado de sección

cuadrada 500x500x500mm

03. Tubo telescópico de acero,

fundido en el dado de

hormigón, para ajuste de

niveles de sección cuadrada

80x80mm

Especificaciones

Técnicas

01 02 03

0 0,250,10

Imagen 100: DC-01  Fuente: Elaboración propia
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01. Lámina hidrófuga

02. Marco estructural de

madera nacascol de sección

rectangular 300x80mm

03. Tubo telescópico de acero

80x80mm

04. Pernos de anclaje

metálicos

05. Silicón estructural

06. Montante vertical

compuesto por 4 listones de

madera de nacascol

Especificaciones

Técnicas

01 02 03 0604 05

0 0,250,10

Imagen 101: DC-02  Fuente: Elaboración propia
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01. Panel fijo de madera de

nacascol e=12mm

02. Pernos de anclaje

metálicos

03. Punto fijo de desagüe de

piezas sanitarias

04. Cajón registrable para

instalaciones sanitarias

05. Vigas de madera sección

rectangular 150x75mm

Especificaciones

Técnicas

02 03 04 0501

0 0,250,10

Imagen 102: DC-03  Fuente: Elaboración propia
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01. Tablero contrachapado de

madera nacascol, pintura

impermeabilizante de caucho

02. Viga secundaria de

madera nacascol de sección

rectangular 125x50mm

03. Viga principal de madera

nacascol de sección

rectangular 500x50mm

04. Pernos de anclaje

metálicos

05. Cajón de madera e=50mm

Especificaciones

Técnicas

01 02 03 0504

0 0,250,10

Imagen 103: DC-04  Fuente: Elaboración propia
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01. Panel de madera nacascol

e=12mm

02. Panel de OSB e=12mm

03. Tira de madera sección

rectangular 100x75mm

(Estructura de panel)

04. Pernos de anclaje

metálicos

05. Marco de madera nacascol

para unión entre panel y

estructura

Especificaciones

Técnicas

01 02 03 0504

0 0,250,10

Imagen 104: DC-05  Fuente: Elaboración propia
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01. Vidrio claro 6mm

02. Pernos de anclaje

metálicos

03. Carpintería para ventana

de madera

04. Tira de madera para

sujeción de carpintería de

sección cuadrada 50x50mm

05. Marco de madera nacascol

para unión entre panel y

estructura

Especificaciones

Técnicas

01 0403 0502

0 0,250,10

Imagen 105: DC-06  Fuente: Elaboración propia
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01. Marco de madera nacascol

para unión entre panel y

estructura

02. Tira de madera sección

rectangular 100x75mm

(Estructura de panel)

03. Pernos de anclaje

metálicos

04. Panel de OSB e=12mm

05. Panel de madera nacascol

e=12mm

Especificaciones

Técnicas

01

05

04

03

02

0 0,250,10

Imagen 106: DC-07  Fuente: Elaboración propia
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01. Tubo de acero de sección

cuadrada 50x50mm

02. Sistema de riel para panel

corredizo pivotante

03. Pernos de anclaje

metálicos

04. Tira de madera de sección

rectangular 100x75mm

05. Panel de yeso cartón

e=12mm

Especificaciones

Técnicas

01

05

04

03

02

0 0,250,10

Imagen 106: DC-08  Fuente: Elaboración propia
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Ensamblaje de un Módulo

Imagen 107: Unión de la estructura con los cimientos  Fuente: Elaboración propia
GSPublisherVersion 0.0.100.100

X12 X64

UNIÓN DE CIMIENTOS CON

MARCO ESTRUCTURAL

Paso 1:

Se ubica la cimentación en el lugar donde se ensamblará el

módulo y se regulan los tubos metálicos telescópicos para

adaptarse a la pendiente natural del terreno. Se continúa

colocando los cuatro marcos estructurales y fijándolos a los tubos

metálicos mediante pernos de anclaje. Entre el tubo y la estructura

se coloca una lámina asfáltica impermeabilizante doblada, para

evitar filtraciones.

Paso 2:

Se colocan 2 ángulos metálicos para la unión en cada esquina. El

primero se coloca en la parte superior y el segunda en el centro,

ambos se anclan mediante pernos metálicos.

Paso 3:

Cuando se hayan colocado los cuatro marcos se procede a

instalar los montantes verticales formados por cuatro listones de

madera. Se distribuye el silicón estructural en todas las caras que

tengan contacto con el marco, de esta manera se evitan

filtraciones de agua y aire.

Proceso de Instalación

01 02

0403

Imagen 108: Colocación del panel de contrapiso  Fuente: Elaboración propia
GSPublisherVersion 0.0.100.100

COLOCACIÓN DE PANEL DE

CONTRAPISO

Paso 1:

Se colocan cuatro placas de metal soldadas a un perfil en forma

de U en dos de los extremos del marco estructural mediante

pernos de anclaje.

Paso 2:

Posteriormente se ubica el panel del contrapiso de manera que

las vigas principales del panel queden dentro del perfil metálico

en forma de U que se colocó anteriormente.

Paso 3:

Cuando el panel del contrapiso haya encajado correctamente a

los perfiles metálicos en forma de U se procede a colocar cuatro

pernos de anclaje a cada lado del perfil, de manera que quede

totalmente rígido.

Proceso de Instalación

X32

X32

01 02

0403
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Ensamblaje de un Módulo

Imagen 109: Panel de divisón interna tipo 1  Fuente: Elaboración propia
GSPublisherVersion 0.0.100.100

COLOCACIÓN DE PANEL DE

CUBIERTA

Paso 1:

Se colocan ocho ángulos de metal en las cuatro esquinas del

marco estructural de manera que queden fijados mediante pernos

de anclaje y soporten el panel de la cubierta.

Paso 2:

Posteriormente se asienta el panel de la cubierta en los ángulos

que fueron previamente fijados a la estructura.

Paso 3:

Cuando el panel de la cubierta haya encajado correctamente en

los ángulos metálicos se procede a colocar cuatro pernos de

anclaje en la parte superior de cada ángulo, de manera que

quede totalmente rígido.

Proceso de Instalación

X32

X32

01 02

0403

Imagen 110: Panel de divisón interna tipo 1  Fuente: Elaboración propia
GSPublisherVersion 0.0.100.100

COLOCACIÓN DE PANELES DE

FACHADA

Paso 1:

Se seleccionan los tipos de fachadas que se vayan a requerir

según la función interna del módulo.

Paso 2:

Se coloca el módulo de fachada de manera que el marco de

madera que rodea el panel quede encajado de manera correcta

en la estructura.

Paso 3:

Cuando las uniones en los marcos hayan quedado perfectamente

ajustados se procede a colocar los debidos pernos de anclaje.

Paso 4:

Repetir el procedimiento en la colocación de los otros paneles de

la fachada.

Proceso de Instalación

01 02

0403
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Unión entre Módulos

Imagen 111: Panel de divisón interna tipo 1  Fuente: Elaboración propia
GSPublisherVersion 0.0.100.100

UNIÓN DE MÓDULOS

HORIZONTALMENTE

Paso 1:

Se organizan los módulos según la volumetría requerida.

Paso 2:

Se colocan dos perfiles metálicos en forma de U, el primero se

coloca en la parte inferior donde se incrusta la parte inferior del

marco estructural. El segundo se coloca al revés en la parte

superior, de igual manera encajando la parte de arriba de la

estructura.

Paso 3:

Se colocan los debidos pernos de anclaje a lo largo del perfil cada

50cm aproximadamente.

Proceso de Instalación

01

02

Imagen 112: Panel de divisón interna tipo 1  Fuente: Elaboración propia
GSPublisherVersion 0.0.100.100

UNIÓN DE MÓDULOS

VERTICALMENTE

Paso 1:

Se colocan los módulos que van a ser unidos.

Paso 2:

Se coloca una platina de acero en el marco estructural para la

unión de los módulos .

Paso 3:

Se colocan los pernos de anclaje.

Proceso de Instalación

01 02
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Uniones Constructivas de un Módulo

Imagen 113: Sección Constructiva del módulo  Fuente: Elaboración propia
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Imagen 114: DC-01  Fuente: Elaboración propia
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Imagen 115: DC-02  Fuente: Elaboración propia
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Uniones Constructivas entre Módulos

Imagen 116: Sección Constructiva de la unión entre módulos  Fuente: Elaboración propia
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Imagen 117: DC-01  Fuente: Elaboración propia
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Imagen 118: DC-02  Fuente: Elaboración propia
GSPublisherVersion 0.0.100.100
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Sistema Agregativo y Tipologías de Vivienda
La distribución agregativa es la forma en que un sis-
tema permite crecer, combinarse y generar diferentes 
tipologías y distribuciones de un espacio. 

La distribución básica es la que se conforma por cua-
tro módulos: uno de habitación, uno de baño, uno 
de cocina y uno de estar-comedor. A partir de este 
módulo base se puede separar el espacio de es-
tar-comer y añadir más habitaciones según el numéro 
de personas que vayan a habitar y según sus necesi-
dades específicas.

Otra de las características del sistema agregativo es 
la capacidad de generar diferentes distribuciones y 
formas con un mismo número y tipo de módulo. 

Las tipologías de vivienda se clasificarán según las for-
mas básicas y relaciones de orientación (Sting, 1972), 
partiendo de la necesidad de versatilidad y adaptabi-
lidad a los diferentes sitios. 

Inicialmente se propone un módulo base que se 
compone por 6 unidades: dos habitaciones, un baño, 
cocina, comedor y sala. Estas formas podrán crecer 
de acuerdo al número de usuarios que la agrupación 
necesite. 

1. En forma de rectángulo o cuadrado
2. En forma de ángulo 
3. En forma de T
4. En forma de Z
5. En forma de U o con un patio interior.

De esta manera se puede adaptar a los diferentes si-
tios donde se los vaya a ubicar. 

El módulo cuenta con ocho diferentes tipos de facha-
das que se pueden ir adaptando tanto a la función 
interna del módulo, como a sus diferentes formas de 
crecimiento, también presenta dos tipos de divisio-
nes internas que permiten lograr un cierto grado de 
flexibilidad en el interior de los módulos. 

Este tipo de vivienda, adaptable y flexible es capaz de 
asumir los cambios que se producen en el tiempo y 
permite modificar las características iniciales e incluso 
movilizar las unidades en caso de que sea necesario.  
(García, 2013)

Imagen 119: Esquema sistema agregativo  Fuente: Elaboración propia Imagen 120: Esquema sistema agregativo  Fuente: Elaboración propia Imagen 121: Tipologías de vivienda  Fuente: Elaboración propia
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Imagen 122: Esquema de posibilidades tipológicas  Fuente: Elaboración propia
GSPublisherVersion 0.0.100.100

DORMITORIO BAÑO COCINA

COMEDOR SALA/ESTAR

Análisis de las Posibilidades Agregativas y Diversidad Tipológica

GSPublisherVersion 0.0.100.100

DORMITORIO BAÑO COCINA

COMEDOR SALA/ESTAR

Una de las características más valiosas del sistema de 
distribución agregativa es la flexibilidad y capacidad 
de transformación de los espacios. 

Se ha explorado algunas de las opciones distributivas 
que el sistema permite y se ha decidido analizar las 
posibilidades de combinación entre seis módulos; 
dos dormitorios, un baño, cocina, comedor y sala. 

Los resultados del análisis de las asociaciones entre 
los seis módulos dejan en evidencia que se podrían 
diseñar infinitas tipologías de vivienda y existirían aún 
más combinaciones si se fuera aumentando o restan-
do el número de módulos que conforman una vivien-
da o cualquier otro uso complementario. 

TIPOLOGÍA EN L TIPOLOGÍA RECTANGULAR

TIPOLOGÍA EN L TIPOLOGÍA EN T
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Imagen 123: Esquema de posibilidades tipológicas  Fuente: Elaboración propia
GSPublisherVersion 0.0.100.100

Análisis de las Posibilidades Agregativas y Diversidad Tipológica

TIPOLOGÍA EN T TIPOLOGÍA EN T

TIPOLOGÍA EN Z TIPOLOGÍA EN Z

TIPOLOGÍA EN T

TIPOLOGÍA EN Z

Imagen 124: Esquema de posibilidades tipológicas  Fuente: Elaboración propia
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Imagen 125: Vivienda en forma rectangular  Fuente: Elaboración propia
GSPublisherVersion 0.0.100.100
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Imagen 126: Axonometría vivienda en forma rectangular  Fuente: Elaboración 
GSPublisherVersion 0.0.100.100
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Imagen 127: Vivienda en forma de ángulo  Fuente: Elaboración propia
GSPublisherVersion 0.0.100.100
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Imagen 128: Axonometría vivienda en forma de ángulo  Fuente: Elaboración propia
GSPublisherVersion 0.0.100.100
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Imagen 129: Vivienda en forma de T  Fuente: Elaboración propia
GSPublisherVersion 0.0.100.100
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Tipologías de Vivienda

Imagen 130: Axonometría vivienda en forma de T   Fuente: Elaboración propia
GSPublisherVersion 0.0.100.100
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Imagen 131: Vivienda en forma de Z  Fuente: Elaboración propia
GSPublisherVersion 0.0.100.100
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Imagen 132: Axonometría vivienda en forma de Z  Fuente: Elaboración propia
GSPublisherVersion 0.0.100.100
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Imagen 133: Vivienda en forma de U  Fuente: Elaboración propia
GSPublisherVersion 0.0.100.100
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Tipologías de Vivienda

Imagen 134: Axonometría vivienda en forma de U  Fuente: Elaboración propia
GSPublisherVersion 0.0.100.100
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Imagen 135: Equipamiendo de salud  Fuente: Elaboración propia
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Imagen 137: Equipamiento de educación  Fuente: Elaboración propia
GSPublisherVersion 0.0.100.100
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Equipamientos y Usos Complementarios

E X P L O R A C I Ó N  D E  T I P O L O G Í A S 

Imagen 138: Lavandería comunal  Fuente: Elaboración propia
GSPublisherVersion 0.0.100.100
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Imagen 139: Módulos de comercio  Fuente: Elaboración propia
GSPublisherVersion 0.0.100.100
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Imagen 140: Cocina y comedor comunal  Fuente: Elaboración propia
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C R I T E R I O S  D E  S E L E C C I Ó N 

Clasificación de los vacíos urbanos

Imagen 141: Tipos de vacíos urbanos  Fuente: Elaboración propia

01 02

0403

PATIOS A GRAN ESCALA PREDIOS VACANTES - 
INFRAUTILIZADOS

CORAZONES DE MANZANA PLAZAS Y PLAZOLETAS

Tomando como referencia Cuenca Red, estudio rea-
lizado por la Municipalidad de la ciudad de Cuenca, 
el Banco Interamericano de Desarrollo y la oficina de 
arquitectos Ecosistema Urbano, se han analizado los 
espacios vacíos de la ciudad, clasificándolos según su 
naturaleza. (BID, 2016)

Se han detectado 10 tipologías de vacíos de acuerdo 
a su morfología, escala o estado. Patios a gran escala, 
corazones de manzana, pasajes, predios vacantes, pa-
tios interiores, plazas y plazoletas, calles y soportales, 
medianeras y fachadas, edificios infraocupados y por 
último edificios de impacto negativo. 

Considerando la naturaleza efímera del proyecto, se 
han descartado las tipologías de medianeras y facha-
das, edificios infraocupados y edificios de impacto 
negativo, pues resulta innecesario demoler una edi-
ficación, si después de un tiempo la infraestructura 
propuesta se va a retirar. 

Por otro lado también se ha tomado en cuenta que 
emplazar vivienda emergente en pasajes, en patios 
interiores de viviendas y en calles podría crear conflic-
tos entre la población nativa y las personas migrantes 
refugiadas, por lo que también se han eliminado es-
tas tipologías. 

Como resultado del proceso de selección de las ti-
pologías de vacíos urbanos se han considerado perti-
nentes para el proyecto los patios a gran escala, pre-
dios vacantes, corazones de manzana y plazas. 

Características Comunes y Variables

Imagen 142: Características Comunes y Variables de los Sitios  Fuente: Elaboración propia
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Características

Comunes

Accesibilidad

Universal

Organización

Barrial/Seguridad

Equipamientos

Rampas Peatonales

Plataforma Única

Pendiente Moderada

Barrio Organizado o No

Ausencia

Seguridad/Inseguridad

Salud

Recreación

Educación

Administrativos

TrabajoAcceso a Redes de

Transporte Público

Acceso a Servicios

Básicos

Agua

Ciclovías

Tranvía

Parada de Bus

Línea de Bus

Luz

Alcantarillado

Internet

Cable
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Características

Variables

Geometría

del Lote

Pendiente

Relación

Llenos/Vacíos

Regular

Semiregular

Irregular

0-7%

Mayor de 15%

8-15%

100-75/25-0%

75-55/45-25%

50/50%

25-45/55-75%

0-25/75-100%Densidad

Poblacional

Tamaño del Lote

0-0,25 ha

Menos de 40 hab/ha

40-80 hab/ha

Más de 80 hab/ha

0,25-0,50 ha

0,50-0,75 ha

0,75-1 ha

La selección de los sitios se realiza mediante una bús-
queda según criterios comunes y variables.

Todos los lotes elegidos tienen que cumplir con cier-
tas características comunes. La accesibilidad universal 
es de suma importancia para el proyecto y hace re-
ferencia a que existan rampas peatonales de acceso, 
plataformas únicas y pendientes moderadas para 
garantizar que las personas con movilidad reducida 
puedan trasladarse libremente. También es importan-
te que el barrio donde se ubique el sitio sea seguro 
y organizado para evitar conflictos. El acceso a redes 
de transporte público; líneas de bus, tranvía y ciclovía, 
así como a todos los servicios básicos; agua, luz, al-
cantarillado, internet, etc, y equipamientos de ciudad; 
salud, recreación, educación y sobre todo fuentes de 
trabajo, es indispensable para satisfacer las necesida-
des primarias de la población migrante. 

Se ha considerado que para demostrar la versatilidad 
del sistema empleado en las unidades móviles, los 
sitios seleccionados deben presentar características 
diferentes, como por ejemplo la geometría y tamaño 
del lote, pendiente, densidad poblacional y relación 
de llenos y vacíos. 
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C E N T R O  H I S T Ó R I C O 

Espacios Identificados

Imagen 143: Mapa de sitios de oportunidad Centro Histórico  Fuente: Elaboración propia
GSPublisherVersion 0.0.100.100
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Tras un primer análisis de los espacios de oportunidad 
del centro histórico, y con la aplicación de los criterios 
anteriormente mencionados, se identificaron un total 
de 12 sitios que presentan diferentes características, 
tanto morfológicas, como de entorno, que tienen el 
potencial de albergar los diferentes usos propuestos 
en el proyecto. 

De estos 12 lotes analizados (Referencia pg.183-185), se ha 
identificado que el más adecuado para un proyecto 
de vivienda efímera es el sitio número 10. 

Este sitio cumple con todos los requisitos estableci-
dos; acceso a todos los servicios básicos, así como a 
diversas líneas y paradas de bus. Al encontrarse entre 
las calles Gran Colombia y Mariscal Lamar, también 
se promueve el uso del tranvía. A menos de 5 minu-
tos a pie se encuentran diversos equipamientos, de 
salud, recreación, educación, administrativos y opor-
tunidades laborales. Se puede afirmar que existe or-
ganización barrial, por lo tanto se propicia un entorno 
seguro y de protección. También se garantiza accesi-
bilidad universal, ya que existe una pendiente mode-
rada y rampas peatonales.

En cuanto a las características variables, se ha selec-
cionado este sitio, ya que su forma es un tanto irregu-
lar y está conformado por dos manzanas adyacentes. 
Se podría decir que se encuentra en un entorno don-
de existe más porcentaje de espacios construidos 
que vacíos.  
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Imagen 144: Mapa Análisis de Uso de Suelo  Fuente: Elaboración propia
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Imagen 145: Mapa Análisis de Redes de Transporte Público  Fuente: Elaboración propia
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Imagen 146: Mapa Análisis de Jerarquía Vial y Accesibilidad  Fuente: Elaboración propia
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Imagen 147: Mapa Análisis de Llenos y Vacíos  Fuente: Elaboración propia



122 123

C E N T R O  H I S T Ó R I C O 

Análisis de Sitio

GSPublisherVersion 0.0.100.100

TOPOGRAFÍA / SOLEAMIENTO

LEYENDA

Lote seleccionado 2.166,70m2

Curvas de nivel cada metro

CORTE A-A

CORTE B-B

n=+0,00 n=+1,00

n=+1,00
n=+0,00

NORTE

SUR

O
E

S
T

E

E
S

T
E

30

60

120

150210

240

300

330
10º

20º

30º

40º

50º

60º

70º

80º

6h
7h

8h
9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h

16h
17h

18h 21 Junio

20 Marzo/Septiembre

21 Diciembre

20 Febrero/Octubre

20  Abril/Agosto

20 Mayo/Junio

20 Enero/Noviembre

21 Junio

21 Diciembre

20 Febrero/Octubre

20  Abril/Agosto

20 Mayo/Junio

20 Enero/Noviembre

20 Marzo/Septiembre

0 25 100

Imagen 148: Mapa Análisis de Topografía y Soleamiento  Fuente: Elaboración propia

Conclusiones

01 02

En base al análisis realizado, se puede decir que la zona donde 
se ubicaría el proyecto presenta MIXTICIDAD DE USOS, gene-

rando OPORTUNIDADES para la población migrante.

Es evidente que en la zona a intervenir existe mayor porcentaje 
de ÁREA CONSTRUIDA, en relación a los ESPACIOS VACÍOS, 

razón por la cual se decide POTENCIAR los mismos.

Imagen 149: Esquema conclusiones análisis de sitio  Fuente: Elaboración propia Imagen 150: Esquema conclusiones  análisis de sitio  Fuente: Elaboración propia
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Imagen 151: Mapa de sitios de oportunidad Ejido  Fuente: Elaboración propia
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Tras un primer análisis de los espacios de oportuni-
dad en la zona del Ejido, y con la aplicación de los 
criterios anteriormente mencionados se identificaron 
un total de 10 sitios que presentan diferentes carac-
terísticas, tanto morfológicas, como de entorno, que 
tienen el potencial de albergar los diferentes usos 
propuestos en el proyecto. 

De estos 10 lotes analizados (Referencia pg.186-188), se ha 
identificado que el más adecuado para un proyecto 
de vivienda efímera es el sitio número 07.

Este sitio cumple con todos los requisitos estableci-
dos; acceso a todos los servicios básicos, así como a 
diversas líneas y paradas de bus. A menos de 5 minu-
tos a pie se encuentran diversos equipamientos, de 
salud, recreación, educación, administrativos y opor-
tunidades laborales. Se puede afirmar que existe or-
ganización barrial, por lo tanto se propicia un entorno 
seguro y de protección. También se garantiza accesi-
bilidad universal, ya que existe una pendiente mode-
rada y rampas peatonales.

En cuanto a las características variables, se ha selec-
cionado este sitio, ya que su forma es bastante irre-
gular y a diferencia del otro lote, presenta frente hacia 
dos vías importantes de la ciudad, la Av. 12 de abril y 
la Av. Paucarbamba. Se podría decir que se encuen-
tra en un entorno donde existe un equilibrio entre lo 
construido y lo vacío. 
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Imagen 153: Mapa Análisis de Redes de Transporte Público  Fuente: Elaboración propia
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Imagen 156: Mapa Análisis de Topografía y Soleamiento Fuente: Elaboración propia

Conclusiones

01 02

Al igual que en el otro sitio, el contexto en el que se ubica pre-
senta MIXTICIDAD DE USOS, generando OPORTUNIDADES 

para la población migrante. 

A diferencia del sitio ubicado en el Centro Histórico, en el Ejido 
existe una RELACIÓN EQUILIBRADA entre lo LLENO Y VACÍO.

Imagen 157: Esquema conclusiones  análisis de sitio  Fuente: Elaboración propia Imagen 158: Esquema conclusiones  análisis de sitio Fuente: Elaboración propia
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Imagen 159: Esquema de tipos de alojamientos para migrantes Fuente: Elaboración Propia
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GSPublisherVersion 0.46.100.100Imagen 160: Organigrama de Programa tentaivo Fuente: Elaboración Propia
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Se decide liberar todos los bordes del sitio, de mane-
ra que no se generen adosamientos y no existan pro-
blemas de filtración de agua lluvia hacia los módulos 
de la vivienda y complementarios.

Se parte estableciendo una grilla de la medida están-
dar del módulo; 3,24X3,24m, en la que se emplazan 
las diferentes tipologías de la vivienda, así como los 
usos comunitarios.  

Se establece una estrategia para generar una circu-
lación principal de 2 módulos que conecta longitu-
dinalmente los sitios de las 2 manzanas. Las circula-
ciones que tienen un solo módulo son secundarias y 
conectan transversalmente los diferentes espacios al 
interior de la manzana. Se puede observar que exis-
te una circulación infinita, que no se interrumpe en 
ningún momento, para garantizar espacios seguros 
y controlados.

Imagen 161: Estrategias de emplazamiento  Fuente: Elaboración propia

04 05 06

DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA RELACIÓN PÚBLICO/PRIVADO DENSIDAD
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Se plantea un programa multifuncional, que además 
de la vivienda se generen espacios comunitarios, 
como la lavandería, la cocina y el comedor comunal 
y el equipamiento de educación, que en el día fun-
ciona como guardería para niños y en la tarde como 
talleres y aulas para adultos. También se propone una 
zona de comercios que dan hacia la calle y conectan 
los sitios con la ciudad.  

Una de las estrategias principales al momento de 
emplazar los módulos, es generar un espacio público 
y comunitario que pertenece a todo el conjunto, la 
calle, y espacios privados de las viviendas que gene-
ren un sentimiento de pertenencia en los habitantes, 
los patios. 

Considerando que en el centro histórico prevalece el 
área construida, se decide mantener una densidad 
de 75 hab/ha, generando viviendas de un solo nivel, 
así como espacios vacíos tanto para los habitantes 
del conjunto, como para la ciudad, también se gene-
ran usos complementarios. 

Imagen 162: Estrategias de emplazamiento  Fuente: Elaboración propia
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Imagen 164: Esquema emplazamiento 1  Fuente: Elaboración propia
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Imagen 163: Esquema terreno base  Fuente: Elaboración propia

Imagen 166: Esquema emplazamiento 3  Fuente: Elaboración propia
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En esta tipología de

emplazamiento se genera una

circulación lineal periférica,

generando problemas de

seguridad. Se plantean 8

viviendas de un solo tipo y se

generan espacios intermedios

entre ellas. Igualmente se

propone programa

complementario
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En esta tipología de

emplazamiento se genera una

circulación directa, además se

proponen 9 viviendas de una

misma tipología, un consultorio

médico, psicológico, una

oficina jurídica, 3 comercios y

usos comunales.
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Imagen 165: Esquema emplazamiento 2  Fuente: Elaboración propia
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Vivienda 6 habitantes
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Lavandería Comunal
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Consultorio Jurídico
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En base a las recomendaciones establecidas en el 
Manual para la protección de los desplazados inter-
nos, se estableció un programa que cumpla las nece-
sidades  espaciales de la población migrante. 

Se plantean diversos tipos de viviendas que se adap-
ten a la diversidad de familias que existe y a las formas 
de habitar de cada una de ellas.

Se garantiza el acceso a diversos servicios; de salud, 
educación, recreación, comercios, etc. 

Se genera una solución habitacional temporal que 
posee características de confort y sobre todo protec-
ción.   

Imagen 167: Axonometría distribución del programa  Fuente: Elaboración propia
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Imagen 168: Emplazamiento  Fuente: Elaboración propia
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Imagen 169: Esquema de espacios públicos y privados  Fuente: Elaboración propia
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Imagen 170: Emplazamiento planta baja  Fuente: Elaboración propia
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Imagen 171: Planta baja zona A  Fuente: Elaboración propia Imagen 172: Imagen desde calle Estévez de Toral  Fuente: Elaboración propia
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Imagen 173: Imagen exterior de guardería  Fuente: Elaboración propia
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Imagen 174: Axonometría zona A  Fuente: Elaboración propia
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Imagen 175: Planta baja zona B  Fuente: Elaboración propia Imagen 176: Imagen vivienda en forma de U  Fuente: Elaboración propia
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Imagen 177: Imagen zona de comercios  Fuente: Elaboración propia
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Imagen 178: Imagen módulos de espacio público  Fuente: Elaboración propia
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Imagen 179: Planta baja zona C  Fuente: Elaboración propia Imagen 180: Axonometría zona B y C  Fuente: Elaboración propia
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Imagen 181: Imagen zona de viviendas  Fuente: Elaboración propia
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Imagen 182: Imagen patios privados de las viviendas Fuente: Elaboración propia
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Estrategias de Emplazamiento y Agrupación

01 02 03

LIBERACIÓN DE BORDES EMPLAZAMIENTO MODULAR CIRCULACIONES
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Al igual que en el otro sitio se decide liberar todos 
los bordes del sitio, de manera que no se generen 
adosamientos y no existan problemas de filtración de 
agua lluvia hacia los módulos de la vivienda y com-
plementarios. 

Se parte estableciendo una grilla de la medida están-
dar del módulo; 3,24X3,24m, en la que se emplazan 
las diferentes tipologías de la vivienda, así como los 
usos comunitarios.   

De igual manera que en el lote ubicado en el cen-
tro histórico, se establece una estrategia para generar 
una circulación principal de 2 módulos que en este 
caso conecta longitudinalmente la Av. Paucarbamba 
y la Av. 12 de abril. Las circulaciones que tienen un 
solo módulo son secundarias y conectan transversal-
mente los diferentes espacios al interior de la man-
zana. Se puede observar que existe una circulación 
infinita, que no se interrumpe en ningún momento.
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Imagen 183: Estrategias de emplazamiento  Fuente: Elaboración propia

04 05 06

DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA RELACIÓN PÚBLICO/PRIVADO DENSIDAD

Se plantea un programa multifuncional, que además 
de la vivienda se generen espacios comunitarios, 
como la lavandería, la cocina y el comedor comunal 
y el equipamiento de educación, que en el día fun-
ciona como guardería para niños y en la tarde como 
talleres y aulas para adultos. También se propone una 
zona de comercios que dan hacia la calle y conectan 
los sitios con la ciudad.   

Una de las estrategias principales al momento de 
emplazar los módulos, es generar un espacio público 
y comunitario que pertenece a todo el conjunto, la 
calle, y espacios privados de las viviendas que gene-
ren un sentimiento de pertenencia en los habitantes, 
los patios.  

Considerando que en el ejido existe un equilibrio 
entre lo construido y lo vacío, se decide emplazar 2 
tipologías de viviendas; de un solo nivel y de 2 plan-
tas, de esta manera se alcanza una densidad óptima 
de 120 hab/ha.  
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Vivienda

Comercio

Educación

Comunitario
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Privado

Público
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Imagen 184: Estrategias de emplazamiento  Fuente: Elaboración propia
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Análisis de Posibles Emplazamientos

Imagen 186: Esquema emplazamiento 1  Fuente: Elaboración propia
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En el emplazamiento se genera una circulación que si bien no es

totalmente lineal conecta las dos avenidas principales, y a su vez

se generan unas circulaciones transversales que dirigen a los

módulos. Se plantean 5 bloques de vivienda que se resuelve en

dos niveles. También se plantean usos complementarios.
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Imagen 185: Esquema terreno base  Fuente: Elaboración propia Imagen 187: Esquema emplazamiento 2  Fuente: Elaboración propia Imagen 188: Esquema emplazamiento 3  Fuente: Elaboración propia
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En este emplazamiento es evidente la importancia de la

circulación que conecta las dos vías, se opta por dejar dos

módulos libres, mientras que las circulaciones secundarias están

conformadas por un solo módulo. Se plantean dos tipos de

vivienda; de dos y un solo nivel.
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En este emplazamiento la circulación no es lineal y no se

conectan las vías de una manera directa, generando conflictos

de seguridad. Las viviendas planteadas son dos tipologías; la

primera es una vivienda multifamiliar de dos pisos para 10

personas y la otra es una vivienda unifamiliar de un solo nivel.

200
hab/ha

194
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Emplazamiento
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Vivienda 6 habitantes

Vivienda 4 habitantes

Lavandería Comunal

Cocina y Comedor comunal

Guardería y Talleres

Comercio

Consultorio

Médico y Jurídico

En base a las recomendaciones establecidas en el 
Manual para la protección de los desplazados inter-
nos, se estableció un programa que cumpla las nece-
sidades  espaciales de la población migrante. 

Se plantean diversos tipos de viviendas que se adap-
ten a la diversidad de familias que existe y a las formas 
de habitar de cada una de ellas.

Se garantiza el acceso a diversos servicios; de salud, 
educación, recreación, comercios, etc. 

Se genera una solución habitacional temporal que 
posee características de confort y sobre todo protec-
ción.  

Imagen 189: Axonometría distribución del programa  Fuente: Elaboración propia
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2.166,7 m2

Área Total

640,35 m2

Área Construida

28 viv / ha

Densidad de Viviendas

130 hab / ha

Densidad de Habitantes
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Imagen 190: Emplazamiento: Elaboración propia
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Emplazamiento

Imagen 191: Axonometría zona A y B  Fuente: Elaboración propia
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Imagen 192: Emplazamiento planta baja  Fuente: Elaboración propia
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Plantas Arquitectónicas
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Imagen 193: Planta baja zona A  Fuente: Elaboración propia Imagen 194: Imagen desde avenida Paucarbamba  Fuente: Elaboración propia
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Imagen 195 Imagen desde avenida Paucarbamba  Fuente: Elaboración propia
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Imagen 196: Imagen comercios  Fuente: Elaboración propia
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Plantas Arquitectónicas
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Imagen 197: Planta baja zona B Fuente: Elaboración propia Imagen 198: Imagen desde avenida 12 de abril  Fuente: Elaboración propia
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E Q U I P A M I E N T O  D E  G E S T I Ó N

Estrategia

Generar un equipamiento de GESTIÓN y LOGÍSTI-
CA donde se almacenen las unidades habitacionales 
y complementarias. El objetivo principal es propor-
cionar un espacio donde los paneles se encuentren 
ORGANIZADOS POR TIPOLOGÍAS y al momento 
en que se requiera emplazar las unidades, se pue-
da acceder fácilmente para responder de MANERA 
INMEDIATA a la emergencia. En el equipamiento se 
debe proyectar el espacio para almacenaje y un taller 
para mantenimiento y refacción de los módulos. Se 
propone que el equipamiento sea administrado por 
la Municipalidad de la ciudad de Cuenca. 

Imagen 199: Piezas del módulo Fuente: Elaboración propia

Características

El sitio elegido para el equipamiento de gestión 
debe estar ubicado dentro del casco urbano de la 
ciudad de Cuenca. Debe tener características de fácil 
accesibilidad, de manera que se puedan cargar los 
módulos y llevarlos a los diferentes sitios y de la mis-
ma manera cuando sean desmontados y descarga-
dos en la bodega. 

El área mínima del sitio, para poder organizar los ele-
mentos necesarios para aproximadamente 150 mó-
dulos, dejando circulaciones cómodas para la movi-
lización del montacarga y el taller de reparación, es 
2500m2.

La organización se realiza diferenciando los tipos de 
paneles o elementos, de esta manera se puede acce-
der fácilmente a cualquiera de ellos. Al momento de 
requerir las unidades, se podrá seleccionar que tipos 
de fachada son las más adecuadas, así como el mobi-
liario que requiera cada módulo.   

Tomando en cuenta el número de piezas por mó-
dulo, se considera apropiado realizar la organización 
en una estructura metálica y tableros de madera, de 
modo que cada caja esté ubicada en este espacio y 
se puedan apilar hasta dos niveles. 

Imagen 200: Esquema modelo de gestión Fuente: Elaboración propia
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C O N C L U S I O N E S

Objetivo 1

Comprender la importancia de la arquitectura efí-
mera en una sociedad con problemas cambiantes.

La arquitectura efímera es aquella que da una res-
puesta inmediata a un problema, en un momento 
concreto sin necesidad de permanecer en el tiempo. 
En la actualidad más de 30 millones de personas en 
el mundo se desplazan en búsqueda de mejores ca-
racterísticas habitables, desarollando una vida nóma-
da.   

Se ha comprobado que este tipo de arquitectura ha 
existido desde el inicio de las civilizaciones, acompa-
ñando al ser humano en su nomadismo y logrando el 
mismo alcance que la arquitectura permanente, hasta 
el día de hoy. 

En el futuro surgirán nuevos problemas; desastres 
naturales, conflictos políticos, etc, y la arquitectura 
emergente continuará solucionando y satisfaciendo 
las necesidades de las personas afectadas.

Imagen 201: Diagrama de arquitectura efímera Fuente: Elaboración propia

Objetivo 2

Mediante una búsqueda y recopilación de informa-
ción y datos se ha logrado entender y proponer las 
condiciones óptimas de habitabilidad que debe po-
seer un conjunto de viviendas emergentes destinado 
a personas que se encuentran en situación de movili-
dad humana vulnerable. 

Se debe garantizar el acceso a todos los servicios 
básicos y complementarios; atención sanitaria, edu-
cación, equipamientos de abastecimiento, áreas de 
recreación y sobre todo oportunidades laborales. 
También se recomienda ubicar el conjunto en un si-
tio que tenga acceso a redes de transporte público y 
que permitan libre movilidad. 

Uno de los aspectos más importantes del proyecto es 
generar un entorno de protección y seguridad para 
cualquier persona, sin importar su género, nacionali-
dad, edad, etc.

Evaluar las condiciones actuales de habitabilidad y 
comprender las necesidades espaciales de la po-
blación migrante en condiciones de vulnerabilidad.

Imagen 202: Diagrama programa multifuncional  Fuente: Elaboración propia
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Objetivo 3

El objetivo principal del proyecto era plantear un sis-
tema constructivo que permita diseñar viviendas que 
tengan características de flexibilidad, adaptabilidad, 
transformabilidad y de fácil movilidad. 

El sistema propuesto, es un sistema agregativo, es 
decir que existen infinitas posibilidades de distribu-
ciones y combinaciones de las tipologías básicas de 
la unidad habitacional. Este sistema permite que una 
vivienda esté conformada por diferentes números de 
módulos, teniendo en cuenta que en la actualidad 
no existe una familia tipo conformada por un número 
exacto de miembros. También genera espacios inte-
riores que sean flexibles y adaptables a las necesida-
des cotidianas de una familia, por ejemplo el espacio 
de estar se puede transformar en una zona que gene-
re una fuente de trabajo.  

Otra característica importante del sistema es que se 
puede montar y desmontar fácilmente para ser reubi-
cado y reutilizado. 

Definir un sistema constructivo flexible y adapta-
ble, de bajo impacto ambiental, para ser utilizado
en situaciones emergentes.

GSPublisherVersion 0.0.100.100

UNIÓN DE MÓDULOS

HORIZONTALMENTE

Paso 1:

Se organizan los módulos según la volumetría requerida.

Paso 2:

Se colocan dos perfiles metálicos en forma de U, el primero se

coloca en la parte inferior donde se incrusta la parte inferior del

marco estructural. El segundo se coloca al revés en la parte

superior, de igual manera encajando la parte de arriba de la

estructura.

Paso 3:

Se colocan los debidos pernos de anclaje a lo largo del perfil cada

50cm aproximadamente.

Proceso de Instalación

Imagen 203: Diagrama sistema constructivo  Fuente: Elaboración propia

Objetivo 4

A través de la búsqueda de los diferentes sitios en la 
ciudad, se plantearon los emplazamientos en los di-
ferentes lotes. 

Se comprueba que el sistema de módulo de repeti-
ción permite generar diferentes agrupaciones volu-
métricas que se adaptan de manera coherente a los 
terrenos. 

Considerando factores como la densidad, relación de 
llenos y vacíos, geometría y extensión del lote se pro-
pone que en el caso del sitio en el centro histórico se 
potencie la importancia de los espacios vacíos, em-
plazando viviendas de un solo nivel y de menor den-
sidad. Al contrario, en el sitio del Ejido se aprovecha 
al máximo el espacio e incluso se emplazan viviendas 
de 2 niveles. 

Se puede concluir que debido a la versatilidad del 
módulo, se pueden emplazar proyectos de vivienda 
emergente en varios lotes de la ciudad de Cuenca. 

Plantear un proyecto arquitectónico de unidades 
móviles temporales para la población migrante en 
la ciudad de Cuenca.

Imagen 204: Diagrama proyecto arquitectónico en el centro histórico  Fuente: Elaboración propia
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Tabla de comparación de Referentes
Tablas de valoración de los sitios / Criterios de selección 

Terreno (Ubicación): #1 (Tomás Ordoñez y Pío Bravo) Calificación Observaciones

Características 
Comunes 

Acceso a Servicios Básicos 

Agua Luz Alcantarillado Internet Cable

5
X X X X X

Acceso a Redes de Transporte 
Público

Líneas de Bus Paradas de Bus Ciclovías Tranvía Otros

3
X X X

Equipamientos

Salud Recreación Educación Administrativos Trabajo

5
X X X X X

Organizaciones Barriales 
Integradas

Barrio Organizado Barrio No Organizado Ausencia Otros Otros

2
X

Accesibilidad Universal

Rampas peatonales Plataforma Única Pendiente Moderada Otros Otros

4
X

Características 
Variables

Geometría del Lote

Regular Semiregular Irregular Otros Otros

3
X

Tamaño del Lote

0-0,25 ha 0,25-0,50 ha 0,50-0,75 ha 0,75-1 ha Otros

1
X

Relación llenos/vacíos

100-75/25-0% 75-55/45-25% 50/50% 25-45/55-75% 0-25/75-100%

3
X

Pendiente

0-7% 8-15% Mayor de 15% Otros Otros

4
X

Densidad Poblacional

Más de 80 hab/ha 40-80 hab/ha Menos de 40 hab/ha Otros Otros

5
X

Valoración de sitios en el Centro Histórico

Tablas de valoración de los sitios / Criterios de selección 

Terreno (Ubicación): #2 (Tomás Ordoñez y Antonio 
Vega Muñoz) Calificación Observaciones

Características 
Comunes 

Acceso a Servicios Básicos 

Agua Luz Alcantarillado Internet Cable

5
X X X X X

Acceso a Redes de Transporte 
Público

Líneas de Bus Paradas de Bus Ciclovías Tranvía Otros

3
X X X

Equipamientos

Salud Recreación Educación Administrativos Trabajo

5
X X X X X

Organizaciones Barriales 
Integradas

Barrio Organizado Barrio No Organizado Ausencia Otros Otros

2
X

Accesibilidad Universal

Rampas peatonales Plataforma Única Pendiente Moderada Otros Otros

4
X X

Características 
Variables

Geometría del Lote

Regular Semiregular Irregular Otros Otros

1
X

Tamaño del Lote

0-0,25 ha 0,25-0,50 ha 0,50-0,75 ha 0,75-1 ha Otros

1
X

Relación llenos/vacíos

100-75/25-0% 75-55/45-25% 50/50% 25-45/55-75% 0-25/75-100%

3
X

Pendiente

0-7% 8-15% Mayor de 15% Otros Otros

4
X

Densidad Poblacional

Más de 80 hab/ha 40-80 hab/ha Menos de 40 hab/ha Otros Otros

5
X

Tablas de valoración de los sitios / Criterios de selección 

Terreno (Ubicación): #3 (Gran Colombia y Mariscal 
Lamar) Calificación Observaciones

Características 
Comunes 

Acceso a Servicios Básicos 

Agua Luz Alcantarillado Internet Cable

5
X X X X X

Acceso a Redes de Transporte 
Público

Líneas de Bus Paradas de Bus Ciclovías Tranvía Otros

3
X X X

Equipamientos

Salud Recreación Educación Administrativos Trabajo

5
X X X X X

Organizaciones Barriales 
Integradas

Barrio Organizado Barrio No Organizado Ausencia Otros Otros

2
X

Accesibilidad Universal

Rampas peatonales Plataforma Única Pendiente Moderada Otros Otros

2
X

Características 
Variables

Geometría del Lote

Regular Semiregular Irregular Otros Otros

5
X

Tamaño del Lote

0-0,25 ha 0,25-0,50 ha 0,50-0,75 ha 0,75-1 ha Otros

4
X

Relación llenos/vacíos

100-75/25-0% 75-55/45-25% 50/50% 25-45/55-75% 0-25/75-100%

3
X

Pendiente

0-7% 8-15% Mayor de 15% Otros Otros

4
X

Densidad Poblacional

Más de 80 hab/ha 40-80 hab/ha Menos de 40 hab/ha Otros Otros

4
X

Tablas de valoración de los sitios / Criterios de selección 

Terreno (Ubicación): #4 (Gran Colombia y Manuel 
Vega) Calificación Observaciones

Características 
Comunes 

Acceso a Servicios Básicos 

Agua Luz Alcantarillado Internet Cable

5
X X X X X

Acceso a Redes de Transporte 
Público

Líneas de Bus Paradas de Bus Ciclovías Tranvía Otros

3
X X X

Equipamientos

Salud Recreación Educación Administrativos Trabajo

5
X X X X X

Organizaciones Barriales 
Integradas

Barrio Organizado Barrio No Organizado Ausencia Otros Otros

2
X

Accesibilidad Universal

Rampas peatonales Plataforma Única Pendiente Moderada Otros Otros

2
2

Características 
Variables

Geometría del Lote

Regular Semiregular Irregular Otros Otros

3
X

Tamaño del Lote

0-0,25 ha 0,25-0,50 ha 0,50-0,75 ha 0,75-1 ha Otros

4
X

Relación llenos/vacíos

100-75/25-0% 75-55/45-25% 50/50% 25-45/55-75% 0-25/75-100%

4
X

Pendiente

0-7% 8-15% Mayor de 15% Otros Otros

4
X

Densidad Poblacional

Más de 80 hab/ha 40-80 hab/ha Menos de 40 hab/ha Otros Otros

4
X
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Tablas de valoración de los sitios / Criterios de selección 

Terreno (Ubicación): #5 (Gran Colombia y Mariano 
Cueva) Calificación Observaciones

Características 
Comunes 

Acceso a Servicios Básicos 

Agua Luz Alcantarillado Internet Cable

5
X X X X X

Acceso a Redes de Transporte 
Público

Líneas de Bus Paradas de Bus Ciclovías Tranvía Otros

3
X X X

Equipamientos

Salud Recreación Educación Administrativos Trabajo

5
X X X X X

Organizaciones Barriales 
Integradas

Barrio Organizado Barrio No Organizado Ausencia Otros Otros

2
X

Accesibilidad Universal

Rampas peatonales Plataforma Única Pendiente Moderada Otros Otros

2
X

Características 
Variables

Geometría del Lote

Regular Semiregular Irregular Otros Otros

3
X

Tamaño del Lote

0-0,25 ha 0,25-0,50 ha 0,50-0,75 ha 0,75-1 ha Otros

4
X

Relación llenos/vacíos

100-75/25-0% 75-55/45-25% 50/50% 25-45/55-75% 0-25/75-100%

3
X

Pendiente

0-7% 8-15% Mayor de 15% Otros Otros

4
X

Densidad Poblacional

Más de 80 hab/ha 40-80 hab/ha Menos de 40 hab/ha Otros Otros

5
X

Tablas de valoración de los sitios / Criterios de selección 

Terreno (Ubicación): #6 (Alfonso Malo y Manuel Vega) Calificación Observaciones

Características 
Comunes 

Acceso a Servicios Básicos 

Agua Luz Alcantarillado Internet Cable

5
X X X X X

Acceso a Redes de Transporte 
Público

Líneas de Bus Paradas de Bus Ciclovías Tranvía Otros

2
X X

Equipamientos

Salud Recreación Educación Administrativos Trabajo

5
X X X X X

Organizaciones Barriales 
Integradas

Barrio Organizado Barrio No Organizado Ausencia Otros Otros

4
X

Accesibilidad Universal

Rampas peatonales Plataforma Única Pendiente Moderada Otros Otros

4
X X

Características 
Variables

Geometría del Lote

Regular Semiregular Irregular Otros Otros

1
X

Tamaño del Lote

0-0,25 ha 0,25-0,50 ha 0,50-0,75 ha 0,75-1 ha Otros

1
X

Relación llenos/vacíos

100-75/25-0% 75-55/45-25% 50/50% 25-45/55-75% 0-25/75-100%

3
X

Pendiente

0-7% 8-15% Mayor de 15% Otros Otros

5
X

Densidad Poblacional

Más de 80 hab/ha 40-80 hab/ha Menos de 40 hab/ha Otros Otros

4
X

Tablas de valoración de los sitios / Criterios de selección 

Terreno (Ubicación): #7 (Calle Larga y Bajada del 
Padrón) Calificación Observaciones

Características 
Comunes 

Acceso a Servicios Básicos 

Agua Luz Alcantarillado Internet Cable

5
X X X X X

Acceso a Redes de Transporte 
Público

Líneas de Bus Paradas de Bus Ciclovías Tranvía Otros

2
X X

Equipamientos

Salud Recreación Educación Administrativos Trabajo

5
X X X X X

Organizaciones Barriales 
Integradas

Barrio Organizado Barrio No Organizado Ausencia Otros Otros

2
X

Accesibilidad Universal

Rampas peatonales Plataforma Única Pendiente Moderada Otros Otros

4
X X

Características 
Variables

Geometría del Lote

Regular Semiregular Irregular Otros Otros

1
X

Tamaño del Lote

0-0,25 ha 0,25-0,50 ha 0,50-0,75 ha 0,75-1 ha Otros

1
X

Relación llenos/vacíos

100-75/25-0% 75-55/45-25% 50/50% 25-45/55-75% 0-25/75-100%

3
X

Pendiente

0-7% 8-15% Mayor de 15% Otros Otros

5
X

Densidad Poblacional

Más de 80 hab/ha 40-80 hab/ha Menos de 40 hab/ha Otros Otros

4
X

Tablas de valoración de los sitios / Criterios de selección 

Terreno (Ubicación): #8 (Juan Montalvo y Presidente 
Córdova) Calificación Observaciones

Características 
Comunes 

Acceso a Servicios Básicos 

Agua Luz Alcantarillado Internet Cable

5
X X X X X

Acceso a Redes de Transporte 
Público

Líneas de Bus Paradas de Bus Ciclovías Tranvía Otros

3
X X X

Equipamientos

Salud Recreación Educación Administrativos Trabajo

4
X X X X

Organizaciones Barriales 
Integradas

Barrio Organizado Barrio No Organizado Ausencia Otros Otros

2
X

Accesibilidad Universal

Rampas peatonales Plataforma Única Pendiente Moderada Otros Otros

2
X

Características 
Variables

Geometría del Lote

Regular Semiregular Irregular Otros Otros

5
X

Tamaño del Lote

0-0,25 ha 0,25-0,50 ha 0,50-0,75 ha 0,75-1 ha Otros

3
X

Relación llenos/vacíos

100-75/25-0% 75-55/45-25% 50/50% 25-45/55-75% 0-25/75-100%

2
X

Pendiente

0-7% 8-15% Mayor de 15% Otros Otros

4
X

Densidad Poblacional

Más de 80 hab/ha 40-80 hab/ha Menos de 40 hab/ha Otros Otros

5
X

Tablas de valoración de los sitios / Criterios de selección 

Terreno (Ubicación): #9 (Juan Montalvo y Presidente 
Córdova) Calificación Observaciones

Características 
Comunes 

Acceso a Servicios Básicos 

Agua Luz Alcantarillado Internet Cable

5
X X X X X

Acceso a Redes de Transporte 
Público

Líneas de Bus Paradas de Bus Ciclovías Tranvía Otros

3
X X X

Equipamientos

Salud Recreación Educación Administrativos Trabajo

4
X X X X

Organizaciones Barriales 
Integradas

Barrio Organizado Barrio No Organizado Ausencia Otros Otros

2
X

Accesibilidad Universal

Rampas peatonales Plataforma Única Pendiente Moderada Otros Otros

2
X

Características 
Variables

Geometría del Lote

Regular Semiregular Irregular Otros Otros

5
X

Tamaño del Lote

0-0,25 ha 0,25-0,50 ha 0,50-0,75 ha 0,75-1 ha Otros

1
X

Relación llenos/vacíos

100-75/25-0% 75-55/45-25% 50/50% 25-45/55-75% 0-25/75-100%

3
X

Pendiente

0-7% 8-15% Mayor de 15% Otros Otros

4
X

Densidad Poblacional

Más de 80 hab/ha 40-80 hab/ha Menos de 40 hab/ha Otros Otros

5
X

Tablas de valoración de los sitios / Criterios de selección 

Terreno (Ubicación): #10 (Estévez de Toral y Gran 
Colombia) Calificación Observaciones

Características 
Comunes 

Acceso a Servicios Básicos 

Agua Luz Alcantarillado Internet Cable

5
X X X X X

Acceso a Redes de Transporte 
Público

Líneas de Bus Paradas de Bus Ciclovías Tranvía Otros

5
X X X X

Equipamientos

Salud Recreación Educación Administrativos Trabajo

5
X X X X X

Organizaciones Barriales 
Integradas

Barrio Organizado Barrio No Organizado Ausencia Otros Otros

5
X

Accesibilidad Universal

Rampas peatonales Plataforma Única Pendiente Moderada Otros Otros

4
X X

Características 
Variables

Geometría del Lote

Regular Semiregular Irregular Otros Otros

5
X

Tamaño del Lote

0-0,25 ha 0,25-0,50 ha 0,50-0,75 ha 0,75-1 ha Otros

4
X

Relación llenos/vacíos

100-75/25-0% 75-55/45-25% 50/50% 25-45/55-75% 0-25/75-100%

3
X

Pendiente

0-7% 8-15% Mayor de 15% Otros Otros

4
X

Densidad Poblacional

Más de 80 hab/ha 40-80 hab/ha Menos de 40 hab/ha Otros Otros

5
X

Tablas de valoración de los sitios / Criterios de selección 

Terreno (Ubicación): #11 (Juan Montalvo y Rafael 
María Arízaga) Calificación Observaciones

Características 
Comunes 

Acceso a Servicios Básicos 

Agua Luz Alcantarillado Internet Cable

5
X X X X X

Acceso a Redes de Transporte 
Público

Líneas de Bus Paradas de Bus Ciclovías Tranvía Otros

2
X X

Equipamientos

Salud Recreación Educación Administrativos Trabajo

5
X X X X X

Organizaciones Barriales 
Integradas

Barrio Organizado Barrio No Organizado Ausencia Otros Otros

4
X

Accesibilidad Universal

Rampas peatonales Plataforma Única Pendiente Moderada Otros Otros

4
X X

Características 
Variables

Geometría del Lote

Regular Semiregular Irregular Otros Otros

3
X

Tamaño del Lote

0-0,25 ha 0,25-0,50 ha 0,50-0,75 ha 0,75-1 ha Otros

3
X

Relación llenos/vacíos

100-75/25-0% 75-55/45-25% 50/50% 25-45/55-75% 0-25/75-100%

3
X

Pendiente

0-7% 8-15% Mayor de 15% Otros Otros

4
X

Densidad Poblacional

Más de 80 hab/ha 40-80 hab/ha Menos de 40 hab/ha Otros Otros

5
X

Tablas de valoración de los sitios / Criterios de selección 

Terreno (Ubicación): #12 (Mariscal Lamar y Daniel 
Alvarado) Calificación Observaciones

Características 
Comunes 

Acceso a Servicios Básicos 

Agua Luz Alcantarillado Internet Cable

5
X X X X X

Acceso a Redes de Transporte 
Público

Líneas de Bus Paradas de Bus Ciclovías Tranvía Otros

3
X X X

Equipamientos

Salud Recreación Educación Administrativos Trabajo

4
X X X X

Organizaciones Barriales 
Integradas

Barrio Organizado Barrio No Organizado Ausencia Otros Otros

4
X

Accesibilidad Universal

Rampas peatonales Plataforma Única Pendiente Moderada Otros Otros

2
X

Características 
Variables

Geometría del Lote

Regular Semiregular Irregular Otros Otros

4
X

Tamaño del Lote

0-0,25 ha 0,25-0,50 ha 0,50-0,75 ha 0,75-1 ha Otros

1
X

Relación llenos/vacíos

100-75/25-0% 75-55/45-25% 50/50% 25-45/55-75% 0-25/75-100%

4
X

Pendiente

0-7% 8-15% Mayor de 15% Otros Otros

3
X

Densidad Poblacional

Más de 80 hab/ha 40-80 hab/ha Menos de 40 hab/ha Otros Otros

4
X



186 187

Valoración de sitios en el Ejido

A N E X O S

Tablas de valoración de los sitios / Criterios de selección 

Terreno (Ubicación): #1 (Juan Bautista Vásquez y 
Timoleón Carrera) Calificación Observaciones

Características 
Comunes 

Acceso a Servicios Básicos 

Agua Luz Alcantarillado Internet Cable

5
X X X X X

Acceso a Redes de Transporte 
Público

Líneas de Bus Paradas de Bus Ciclovías Tranvía Otros

4
X X X

Equipamientos

Salud Recreación Educación Administrativos Trabajo

3
X X X

Organizaciones Barriales 
Integradas

Barrio Organizado Barrio No Organizado Ausencia Otros Otros

4
X

Accesibilidad Universal

Rampas peatonales Plataforma Única Pendiente Moderada Otros Otros

4
X X

Características 
Variables

Geometría del Lote

Regular Semiregular Irregular Otros Otros

1
X

Tamaño del Lote

0-0,25 ha 0,25-0,50 ha 0,50-0,75 ha 0,75-1 ha Otros

4
X

Relación llenos/vacíos

100-75/25-0% 75-55/45-25% 50/50% 25-45/55-75% 0-25/75-100%

3
X

Pendiente

0-7% 8-15% Mayor de 15% Otros Otros

4
X

Densidad Poblacional

Más de 80 hab/ha 40-80 hab/ha Menos de 40 hab/ha Otros Otros

4
X

Tablas de valoración de los sitios / Criterios de selección 

Terreno (Ubicación): #2 (Juan Baustita Vásquez y Luis 
Jaramillo)

Calificación Observaciones

Características 
Comunes 

Acceso a Servicios Básicos 

Agua Luz Alcantarillado Internet Cable

5
X X X X X

Acceso a Redes de Transporte 
Público

Líneas de Bus Paradas de Bus Ciclovías Tranvía Otros

4
X X X

Equipamientos

Salud Recreación Educación Administrativos Trabajo

3
X X X

Organizaciones Barriales 
Integradas

Barrio Organizado Barrio No Organizado Ausencia Otros Otros

4
X

Accesibilidad Universal

Rampas peatonales Plataforma Única Pendiente Moderada Otros Otros

4
X X

Características 
Variables

Geometría del Lote

Regular Semiregular Irregular Otros Otros

1
X

Tamaño del Lote

0-0,25 ha 0,25-0,50 ha 0,50-0,75 ha 0,75-1 ha Otros

4
X

Relación llenos/vacíos

100-75/25-0% 75-55/45-25% 50/50% 25-45/55-75% 0-25/75-100%

3
X

Pendiente

0-7% 8-15% Mayor de 15% Otros Otros

4
X

Densidad Poblacional

Más de 80 hab/ha 40-80 hab/ha Menos de 40 hab/ha Otros Otros

4
X

Tablas de valoración de los sitios / Criterios de selección 

Terreno (Ubicación): #3 (Remigio Romero y Gonzalo 
Cordero Dávila) Calificación Observaciones

Características 
Comunes 

Acceso a Servicios Básicos 

Agua Luz Alcantarillado Internet Cable

5
X X X X X

Acceso a Redes de Transporte 
Público

Líneas de Bus Paradas de Bus Ciclovías Tranvía Otros

4
X X X

Equipamientos

Salud Recreación Educación Administrativos Trabajo

4
X X X X

Organizaciones Barriales 
Integradas

Barrio Organizado Barrio No Organizado Ausencia Otros Otros

4
X

Accesibilidad Universal

Rampas peatonales Plataforma Única Pendiente Moderada Otros Otros

4
X X

Características 
Variables

Geometría del Lote

Regular Semiregular Irregular Otros Otros

3
X

Tamaño del Lote

0-0,25 ha 0,25-0,50 ha 0,50-0,75 ha 0,75-1 ha Otros

1
X

Relación llenos/vacíos

100-75/25-0% 75-55/45-25% 50/50% 25-45/55-75% 0-25/75-100%

3
X

Pendiente

0-7% 8-15% Mayor de 15% Otros Otros

4
X

Densidad Poblacional

Más de 80 hab/ha 40-80 hab/ha Menos de 40 hab/ha Otros Otros

4
X

Tablas de valoración de los sitios / Criterios de selección 

Terreno (Ubicación): #4 (Av. 10 Diez de Agosto y 
Rosenthal) Calificación Observaciones

Características 
Comunes 

Acceso a Servicios Básicos 

Agua Luz Alcantarillado Internet Cable

5
X X X X X

Acceso a Redes de Transporte 
Público

Líneas de Bus Paradas de Bus Ciclovías Tranvía Otros

4
X X X

Equipamientos

Salud Recreación Educación Administrativos Trabajo

4
X X X X

Organizaciones Barriales 
Integradas

Barrio Organizado Barrio No Organizado Ausencia Otros Otros

4
X

Accesibilidad Universal

Rampas peatonales Plataforma Única Pendiente Moderada Otros Otros

4
X X

Características 
Variables

Geometría del Lote

Regular Semiregular Irregular Otros Otros

1
X

Tamaño del Lote

0-0,25 ha 0,25-0,50 ha 0,50-0,75 ha 0,75-1 ha Otros

4
X

Relación llenos/vacíos

100-75/25-0% 75-55/45-25% 50/50% 25-45/55-75% 0-25/75-100%

3
X

Pendiente

0-7% 8-15% Mayor de 15% Otros Otros

2
X

Densidad Poblacional

Más de 80 hab/ha 40-80 hab/ha Menos de 40 hab/ha Otros Otros

4
X

Tablas de valoración de los sitios / Criterios de selección 

Terreno (Ubicación): #5 (Aurelio Aguilar y Federico 
Proaño) Calificación Observaciones

Características 
Comunes 

Acceso a Servicios Básicos 

Agua Luz Alcantarillado Internet Cable

5
X X X X X

Acceso a Redes de Transporte 
Público

Líneas de Bus Paradas de Bus Ciclovías Tranvía Otros

4
X X X

Equipamientos

Salud Recreación Educación Administrativos Trabajo

5
X X X X X

Organizaciones Barriales 
Integradas

Barrio Organizado Barrio No Organizado Ausencia Otros Otros

4
X

Accesibilidad Universal

Rampas peatonales Plataforma Única Pendiente Moderada Otros Otros

4
X X

Características 
Variables

Geometría del Lote

Regular Semiregular Irregular Otros Otros

1
X

Tamaño del Lote

0-0,25 ha 0,25-0,50 ha 0,50-0,75 ha 0,75-1 ha Otros

1
X

Relación llenos/vacíos

100-75/25-0% 75-55/45-25% 50/50% 25-45/55-75% 0-25/75-100%

3
X

Pendiente

0-7% 8-15% Mayor de 15% Otros Otros

4
X

Densidad Poblacional

Más de 80 hab/ha 40-80 hab/ha Menos de 40 hab/ha Otros Otros

4
X

Tablas de valoración de los sitios / Criterios de selección 

Terreno (Ubicación): #6 (Tadeo Torres y Federico 
Malo) Calificación Observaciones

Características 
Comunes 

Acceso a Servicios Básicos 

Agua Luz Alcantarillado Internet Cable

5
X X X X X

Acceso a Redes de Transporte 
Público

Líneas de Bus Paradas de Bus Ciclovías Tranvía Otros

4
X X X

Equipamientos

Salud Recreación Educación Administrativos Trabajo

4
X X X X

Organizaciones Barriales 
Integradas

Barrio Organizado Barrio No Organizado Ausencia Otros Otros

4
X

Accesibilidad Universal

Rampas peatonales Plataforma Única Pendiente Moderada Otros Otros

4
X X

Características 
Variables

Geometría del Lote

Regular Semiregular Irregular Otros Otros

3
X

Tamaño del Lote

0-0,25 ha 0,25-0,50 ha 0,50-0,75 ha 0,75-1 ha Otros

4
X

Relación llenos/vacíos

100-75/25-0% 75-55/45-25% 50/50% 25-45/55-75% 0-25/75-100%

3
X

Pendiente

0-7% 8-15% Mayor de 15% Otros Otros

4
X

Densidad Poblacional

Más de 80 hab/ha 40-80 hab/ha Menos de 40 hab/ha Otros Otros

4
X

Tablas de valoración de los sitios / Criterios de selección 

Terreno (Ubicación): #7 (Av. Paucarbamba y Av. Doce 
de Abril) Calificación Observaciones

Características 
Comunes 

Acceso a Servicios Básicos 

Agua Luz Alcantarillado Internet Cable

5
X X X X X

Acceso a Redes de Transporte 
Público

Líneas de Bus Paradas de Bus Ciclovías Tranvía Otros

4
X X X

Equipamientos

Salud Recreación Educación Administrativos Trabajo

5
X X X X X

Organizaciones Barriales 
Integradas

Barrio Organizado Barrio No Organizado Ausencia Otros Otros

5
X

Accesibilidad Universal

Rampas peatonales Plataforma Única Pendiente Moderada Otros Otros

4
X X

Características 
Variables

Geometría del Lote

Regular Semiregular Irregular Otros Otros

5
X

Tamaño del Lote

0-0,25 ha 0,25-0,50 ha 0,50-0,75 ha 0,75-1 ha Otros

4
X

Relación llenos/vacíos

100-75/25-0% 75-55/45-25% 50/50% 25-45/55-75% 0-25/75-100%

4
X

Pendiente

0-7% 8-15% Mayor de 15% Otros Otros

4
X

Densidad Poblacional

Más de 80 hab/ha 40-80 hab/ha Menos de 40 hab/ha Otros Otros

5
X

Tablas de valoración de los sitios / Criterios de selección 

Terreno (Ubicación): #8 (Cornelio Merchán y Manual J. 
Calle) Calificación Observaciones

Características 
Comunes 

Acceso a Servicios Básicos 

Agua Luz Alcantarillado Internet Cable

5
X X X X X

Acceso a Redes de Transporte 
Público

Líneas de Bus Paradas de Bus Ciclovías Tranvía Otros

3
X X

Equipamientos

Salud Recreación Educación Administrativos Trabajo

4
X X X X

Organizaciones Barriales 
Integradas

Barrio Organizado Barrio No Organizado Ausencia Otros Otros

4
X

Accesibilidad Universal

Rampas peatonales Plataforma Única Pendiente Moderada Otros Otros

4
X X

Características 
Variables

Geometría del Lote

Regular Semiregular Irregular Otros Otros

3
X

Tamaño del Lote

0-0,25 ha 0,25-0,50 ha 0,50-0,75 ha 0,75-1 ha Otros

3
X

Relación llenos/vacíos

100-75/25-0% 75-55/45-25% 50/50% 25-45/55-75% 0-25/75-100%

X

Pendiente

0-7% 8-15% Mayor de 15% Otros Otros

4
X

Densidad Poblacional

Más de 80 hab/ha 40-80 hab/ha Menos de 40 hab/ha Otros Otros

5
X
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Tablas de valoración de los sitios / Criterios de selección 

Terreno (Ubicación): #9 (Av. Fray Vicente Solano y Luis 
Moreno Mora) Calificación Observaciones

Características 
Comunes 

Acceso a Servicios Básicos 

Agua Luz Alcantarillado Internet Cable

5
X X X X X

Acceso a Redes de Transporte 
Público

Líneas de Bus Paradas de Bus Ciclovías Tranvía Otros

4
X X X

Equipamientos

Salud Recreación Educación Administrativos Trabajo

4
X X X X

Organizaciones Barriales 
Integradas

Barrio Organizado Barrio No Organizado Ausencia Otros Otros

4
X

Accesibilidad Universal

Rampas peatonales Plataforma Única Pendiente Moderada Otros Otros

4
X X

Características 
Variables

Geometría del Lote

Regular Semiregular Irregular Otros Otros

3
X

Tamaño del Lote

0-0,25 ha 0,25-0,50 ha 0,50-0,75 ha 0,75-1 ha Otros

3
X

Relación llenos/vacíos

100-75/25-0% 75-55/45-25% 50/50% 25-45/55-75% 0-25/75-100%

3
X

Pendiente

0-7% 8-15% Mayor de 15% Otros Otros

4
X

Densidad Poblacional

Más de 80 hab/ha 40-80 hab/ha Menos de 40 hab/ha Otros Otros

4
X

Tablas de valoración de los sitios / Criterios de selección 

Terreno (Ubicación): #10 (Del Arupo y Los Alisos) Calificación Observaciones

Características 
Comunes 

Acceso a Servicios Básicos 

Agua Luz Alcantarillado Internet Cable

5
X X X X X

Acceso a Redes de Transporte 
Público

Líneas de Bus Paradas de Bus Ciclovías Tranvía Otros

3
X X

Equipamientos

Salud Recreación Educación Administrativos Trabajo

3
X X X

Organizaciones Barriales 
Integradas

Barrio Organizado Barrio No Organizado Ausencia Otros Otros

4
X

Accesibilidad Universal

Rampas peatonales Plataforma Única Pendiente Moderada Otros Otros

4
X X

Características 
Variables

Geometría del Lote

Regular Semiregular Irregular Otros Otros

1
X

Tamaño del Lote

0-0,25 ha 0,25-0,50 ha 0,50-0,75 ha 0,75-1 ha Otros

4
X

Relación llenos/vacíos

100-75/25-0% 75-55/45-25% 50/50% 25-45/55-75% 0-25/75-100%

4
X

Pendiente

0-7% 8-15% Mayor de 15% Otros Otros

4
X

Densidad Poblacional

Más de 80 hab/ha 40-80 hab/ha Menos de 40 hab/ha Otros Otros

5
X
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