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1.1 MOTIVACIONES

Mi interés por investigar la arquitectura 
de emergencia nace posterior a mi ex-
periencia laboral en la práctica profesio-
nal, la cual realicé durante un semestre 
en la oficina de Shigeru Ban Architects 
en la ciudad de Tokyo en Japón. Esta 
experiencia es producto de mi previo 
interés por la cultura y arquitectura ja-
ponesa, explorada de igual modo en mi 
seminario de investigación.

Desde entonces, mi paso por la oficina 
estuvo fuertemente relacionado a estu-
diar soluciones efímeras, rápidas y de 
bajo costo, para viviendas y equipamien-
to de países afectados por catástrofes na-
turales. Debido a esto, me pregunté cuál 
es el rol que debemos tener los futuros 
arquitectos chilenos frente a la emergen-
cia y las zonas afectadas, ya que han sido 
acontecimientos reiterados y periódicos 
a lo largo de nuestra historia y territorio. 

Por esta razón, me motivé a participar 
en los trabajos voluntarios de emergen-
cia FECH 2015, los cuales surgieron 
como una iniciativa de los estudiantes 
de distintas facultades de la Universi-

“Me sentí desilusio-
nado cuando me con-
vertí en arquitecto, 
porque generalmente 
trabajamos para gente 
privilegiada que tiene 
dinero y poder, y somos 
contratados para vi-
sualizar su poder y ri-
queza con arquitectura 
monumental. Me gusta 
hacer monumentos, 
porque los monumen-
tos pueden ser grandes 
tesoros para las ciuda-
des, pero también veía 
que mucha gente sufría 
a causa de los desastres 
naturales, y el gobierno 
les entregaba equipa-
miento de evacuación y 
vivienda temporal muy 
pobre...” (1)

1. Ban, Shigeru. (2014). En-
trevista al Premio Pritzker 
2014 Shigeru Ban. ArchDaily.
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dad de Chile, para ayudar alrededor de 
un mes a las personas damnificdas por 
el aluvión en la región de Atacama. Esta 
catástrofe dejó a cientos de familias sin 
hogar, además de destruir por comple-
to sus barrios y equipamiento comunal. 
Esta experiencia generó en mí una real 
conciencia sobre la magnitud que tienen 
los desastres naturales tanto en Chile 
como en el mundo y la vulnerabilidad 
que provoca en la población afectada.

Asimismo, me parece interesante desa-
rrollar un tema afín con la misión de la 
Universidad de Chile, la cual es respon-
sable de mi formación tanto académica 
como profesional y ha estado principal-
mente focalizada en las temáticas de in-
terés público y nacional.

Finalmente, estoy muy conforme con la 
decisión del tema, ya que es un proble-
ma complejo y apasionante, al cual no se 
le ha entregado la importancia necesaria 
desde la disciplina de la arquitectura en 
Chile. Además, es un tópico que me ha 
permitido profundizar lo aprendido du-
rante mi paso por el ámbito académico, 
mi práctica profesional, el voluntariado  
FECH y mi rol como futuro arquitecto.

“Mi objetivo de diseño 
no es cuando se haya 
contruido. Mi meta era 
cuando el edificio fuera 
demolido, porque cada 
país construye muchos 
pabellones pero después 
de medio año, creamos 
muchos residuos indus-
triales, así que mi edi-
ficio tiene que ser reu-
tilizable o reciclable.” (2)

2. Ban, Shigeru. (2013). Refu-
gios de emergencia hechos de 
papel. TEDxTokyo.
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Figura 1. Ta-
dokoro, Makoto. 
(2015). Celebra-
ción y despedida 
para los practi-
cantes en la ofi-
cina de Shigeru 
Ban Architects. 
Tokyo, Japón.

Figura 2. Moya, 
Fernanda Paz. 
(2015). Primer 
día de volunta-
rios FECH jun-
to a propietaria 
de una vivienda 
destruida en la 
ciudad de Co-
piapó, Chile.
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Figura 3. Autor. 
(2015). Calles 
inundadas y 
ocupadas por 
mobiliario y 
desechos prove-
nientes de las 
viviendas des-
truidas en Pai-
pote. Copiapó, 
Chile. 

Figura 4. Autor. 
(2015). Interior 
de una vivienda 
destruida por el 
aluvión. Copia-
pó, Chile.
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PRO-
BLEMA

Chile se ha caracterizado históricamente 
por tener un alto índice de vulnerabili-
dad ante las catástrofes antrópicas y na-
turales, las cuales continúan afectando 
directamente a los territorios habitados 
en situaciones más vulnerables. Estos 
desastres naturales perturban principal-
mente a los sitios que son foco de vulne-
rabilidad, tales como los asentamientos 
más pobres de la sociedad, los cuales 
generalmente se localizan en zonas de 
riesgo y poseen una alta precariedad en 
la construcción de sus viviendas.

Aunque existen numerosas investigacio-
nes acerca del tema, aún existen falen-
cias al momento de conceder refugios 
temporales que sean adecuados para la 
población afectada, los cuales ofrezcan 
una condición mínima de habitabilidad, 
dignidad y que contribuyan de manera 
eficiente al arraigo y cimentación de un 
hábitat en su contexto transitorio.

Según el nuevo proyecto de ley “Es-
tablece normas especiales aplicables 
a las viviendas de emergencia” defini-

“El crecimiento pobla-
cional y los procesos 
de urbanización, las 
tendencias en la ocu-
pación del territorio, 
el creciente empobreci-
miento de importantes 
segmentos de la pobla-
ción, la utilización de 
inadecuados sistemas 
tecnológicos en la cons-
trucción de viviendas 
y en la dotación de la 
infraestructura básica, 
e inadecuados sistemas 
organizacionales, entre 
otros, han hecho au-
mentar continuamente 
la vulnerabilidad de la 
población frente a una 
amplia diversidad de 
eventos físicos-natura-
les.” (3)

3. La Red de Estudios Sociales 
en Prevención de Desastres 
en América Latina. (1993). 
Agenda de Investigaciones y 
Constitución Orgánica.
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do en junio de 2014, El Estado chileno 
por medio de la Oficina Nacional de 
Emergencia del Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública (ONEMI) son los 
responsables de brindar una respuesta 
frente a la emergencia, la cual radica en 
un refugio de carácter temporal por un 
tiempo no mayor a tres años, hasta el 
momento de otorgar una vivienda defi-
nitiva.

Esto genera la pregunta sobre la necesi-
dad de revisar la respuesta que ha tenido 
la arquitectura ante la emergencia y la 
habitabilidad inmediata de los afectados 
que han perdido sus hogares. Esto es 
una oportunidad para repasar y evaluar 
los sistemas de emergencia, la reacción 
y la solución de habitabilidad, teniendo 
en cuenta que el propósito de estos pro-
cedimientos es el bienestar de los habi-
tantes perjudicados en el menor tiempo 
posible, considerando sus diferentes va-
riables del habitar a lo largo de Chile.

El período entre la emergencia y la res-
puesta de una vivienda permanente para 
los habitantes perjudicados por desas-
tres naturales debe ser afrontado desde 
una perspectiva eficaz y pertinente. Des-

“Cuando se produce 
un desastre o hay in-
minencia de éste, se 
presenta una situación 
caracterizada por la al-
teración o la interrup-
ción intensa y grave de 
las condiciones norma-
les de funcionamiento 
de una comunidad; esa 
situación requiere una 
reacción inmediata y 
exige la atención de las 
instituciones públicas y 
privadas, de los medios 
de comunicación y de 
la comunidad en gene-
ral. Esta fase se conoce 
con el nombre de emer-
gencia.” (4)

4. Gordillo, F. (2006). Hábitat 
transitorio y vivienda para 
emergencias por desastres en 
Colombia: Lineamientos y 
percepciones.



15

Capítulo 1 | Introducción

Cuerpo & Envolvente

Figura 5. Autor. 
(2015). Vivien-
das de emergen-
cia informales 
construidas con 
escombros, de-
bido a la espera 
de ayuda en el 
lugar en Pai-
pote. Copiapó, 
Chile.

Figura 6. Autor.
(2015). Camas 
y autos expulsa-
dos al exterior, 
debido a la fuer-
za del aluvión al 
interior de las 
viviendas. Co-
piapó, Chile.
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Figura 8. Autor. 
(2015). Nivel de 
barro desde 40 a 
60 centímetros 
endurecido al 
exterior de las 
viviendas dam-
nificadas. Copi-
apó, Chile.

Figura 7. Autor. 
(2015). Intersec-
ción inundada y 
llena de escom-
bros provenien-
tes de las vivien-
das destruidas. 
Copiapó, Chile.
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de la arquitectura es posible preguntar-
se si estas soluciones están respondien-
do de manera efectiva a las diferentes 
emergencias que vive el país y de qué 
manera se están utilizando los recursos 
climáticos, económicos y materiales con 
los que cuenta la industria de la cons-
trucción en Chile. Además, el apoyo del 
Estado, la mano de obra y la disciplina 
de la arquitectura pueden contribuir con 
la incorporación de estos recursos en el 
proceso de diseño. 

Esta memoria de título pretende dirigir 
los lineamientos de diseño y construc-
ción de una vivienda de emergencia 
frente a los desastres socio-naturales, 
con el fin de obtener una solución arqui-
tectónica, la cual contemple los requi-
sitos fundamentales para su habitabili-
dad y la relación como conjunto en los 
espacios comunes. Además, proponer 
nuevos conocimientos a los presentes 
modelos y problemas asociados, plan-
teando temas desde el carácter construc-
tivo y diseño de la vivienda, como son el 
tiempo de acción frente a una catástrofe, 
la participación de la población afectada 
y la adaptación de la misma vivienda a la 
geografía y variación climática del lugar.

Las catástrofes afectan 
en mayor medida a los 
sectores más pobres de 
la sociedad, debido a su
condición de vulne-
rabilidad, referido a 
la ubicación en zonas 
de riesgo de los asen-
tamientos pobres y a 
la precariedad de las 
viviendas. Especialis-
tas estiman que en un 
90%, las víctimas de 
los desastres viven en 
países en desarrollo, en 
zonas de riesgos.” (5)

5. Tapia, R. (2003). Vivienda 
y Emergencia ante desastres 
naturales producidos por 
Sismos. Sismo de 1997 en la 
comuna de Punitaqui, Chile.
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1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo afrontar un diseño de vivienda 
de emergencia que entregue una solu-
ción a las aristas más deficientes en con-
textos de vulnerabilidad socio-natural 
desde los tres actores fundamentales (la 
arquitectura, el Estado y la población 
afectada)?

1.4 OBJETIVOS 

Objetivo general

Reconocer las variables que producen la 
conformación de la actual vivienda de 
emergencia, para establecer un diseño 
desde la arquitectura, el cual contemple 
las condiciones climáticas y geográficas 
locales de los damnificados ante situa-
ciones de vulnerabilidad socio-natural. 

Objetivos específicos
Actores involucrados (gestión, diseño, 
construcción)

Explorar los actores que inciden directa-
mente en una situación de emergencia. 
Quiénes son los encargados en la gestión 
de las viviendas y su posterior diseño.  

“Es un proceso especif-
ico de cada contexto o 
entorno en que el riesgo 
existe o puede existir. 
Además, es un proceso 
que debe ser asumido 
por todos los sectores de 
la sociedad y no como 
suele interpretarse, 
únicamente por el gobi-
erno o el Estado como 
garante de la seguridad 
de la población. 

Aunque por supuesto 
el Gobierno y el Estado 
tienen una primera 
responsabilidad en el 
impulso y puesta en 
práctica de los modelos 
de gestión que aseguren 
el beneficio social.” (6)

6. Lavell, Allan. (1996). Sobre 
la gestión del riesgo: Apuntes 
hacia una definición.
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Figura 9. Autor. 
(2015). Camio-
netas con palets 
de madera en 
dirección al sec-
tor de Paopite. 
Copiapó, Chile.

Figura 10. Au-
tor. (2015). Tra-
bajando al inte-
rior de vivienda 
afectada por la  
inundación de 
barro. Copiapó, 
Chile.
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Figura 11. Au-
tor. (2015). Vo-
luntarios FECH 
en la camioneta 
prestada por la 
Universidad de 
Atacama direc-
ción a las zonas 
de catástrofe por 
inundación. Co-
piapó, Chile.

Figura 12. Au-
tor. (2015). Fa-
chada principal 
de una vivienda 
con inundación 
parcial. Copia-
pó, Chile.
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Tiempos de reacción (capacitación, 
materialidad, participación)

Considerar cómo incide el factor de la 
velocidad y los largos tiempos de espe-
ra en la construcción de viviendas de 
emergencia para la población afectada 
en la actualidad. Analizar el componen-
te de la participación ciudadana en la 
construcción de sus propias viviendas y 
cómo los materiales empleados y la fácil 
capacitación para la utilización de estos 
es un factor determinante en una res-
puesta más rápida y eficiente.

Sustentabilidad geográfica y climática 
(variabilidad, sustentabilidad, reutili-
zación)

Establecer lineamientos y criterios de 
diseño para una mejor solución de vi-
vienda de emergencia, la cual contemple 
la comprensión del habitar del espacio 
intermedio y exterior en las diferentes 
zonas geográficas y climáticas de Chile. 
Además, entender el ciclo de la reutiliza-
ción de sus materiales.

“Respecto al diseño 
participativo, se con-
sideró que era una 
contribución impor-
tante para el bienestar 
físico, síquico y social 
de las personas y para 
su adecuada implica-
ción con la vivienda 
y el barrio, generada 
por su relación estre-
cha en el proceso de 
diseño, ejecución y uso 
de los espacios. Sólo la 
articulación entre la 
propuesta técnica y la 
decisión del usuario, 
permite obtener una 
respuesta adecuada. La 
participación activa del 
usuario facilita el ajus-
te entre las necesidades 
y posibilidades, refor-
zando la identificación 
con el hábitat.” (7)

7. Zapata, I. (2003). Progra-
ma de Reconstrucción en la 
Comuna de Punitaqui, Loca-
lidad de El Toro.



MARCO TEÓRICO
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2.1 SITUACIÓN GEOLÓGICA DE 
CHILE

Chile es un país tricontinental y está si-
tuado junto a Perú por el norte, Bolivia 
hacia el este superior, Argentina hacia el 
este entre las montañas de los Andes y 
el Océano Pacífico hacia el oeste. Esto 
se refleja en una superficie de 756 776 
km2, que incrementa a 1.250.000 km2 si 
es considerado el dominio antártico.

El área y la superficie de la región esta-
blecen una estructura fisico-geológica, 
lo que da el entorno desfavorable en 
cuanto a desastres naturales. El terri-
torio presenta vulnerabilidad sísmica y 
volcánica, ya que está situado en el Ani-
llo de Fuego, el cual cruza la Cordillera 
de los Andes. Del mismo modo, Chile 
sufre de amenazas por tsunami, debido 
a su extensa costa a lo largo de todo el 
país. Además, la región se sitúa en un 
rango entre montañas, que con el peli-
gro sísmico lleva consigo posibles inun-
daciones.

Esta condición única, combinada con 
la vulnerabilidad de los individuos que 
viven en zonas en riesgo dentro de la re-

“La destrucción total de 
una vivienda borrando 
toda huella, vestigio 
y posesión del territo-
rio habitable, provoca 
los mayores trastornos 
psicológicos de sus víc-
timas, además de ret-
rasar el proceso de re-
construcción, provoca 
mayores dificultades 
en la restitución de las 
redes sociales tan nece-
sarias post emergencia.

La vivienda no es solo 
un bien en sí mismo 
sino todo lo que ella 
significa y sustenta: 
la estructura social, 
el sustento territorial 
como base de desar-
rollo económico y por 
último la identidad de 
pertenencia.”

8. Dowling, Fernando., Toro 
Rodrigo. (2012). Tipologías 
de vivienda colectiva en 
Valparaíso.
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gión, crea una expansión de las situacio-
nes de riesgo potenciales a los desastres 
normales.

Historia sísmica en Chile

Los temblores de nuestra nación co-
mienzan por la actividad de subducción, 
particularmente en la medida de lo po-
sible entre la Placa Oceánica de Nazca 
y la Placa Continental Sudamericana. 
Además, hacia el sur de la placa sudame-
ricana se mueve hacia la expansión más 
al sur del Océano Pacífico o Placa An-
tártica. En este sentido, las principales 
razones por las que Chile ha contempla-
do a lo largo de su historia los temblores 
sísmicos más desfavorables a nivel mun-
dial, provienen de estas regiones de sub-
ducción de placas. El año 1960 en el sur 
de Chile sucedió una de los catástrofes 
sísmicos con mayor impacto en la his-
toria.

Peligro de tsunami

Los impactos físicos que emergen de la 
acción sísmica que ocurre en el Océano 
Pacífico se denominan ondas o mare-
motos, que están conectados a la región 

El impacto de los de-
sastres en las activi-
dades humanas ha 
sido un tema tratado 
en los últimos años en 
un amplio número de 
publicaciones desar-
rolladas por diversas 
disciplinas que han 
conceptualizado sus 
componentes en forma 
diferente, aunque en 
la mayoría de los casos 
de una manera similar. 
La UNDRO en con-
junto con la UNESCO 
promovió una reunión 
de expertos con el fin 
de proponer una unifi-
cación de definiciones 
que ha sido amplia-
mente aceptada en los
últimos años (UNDRO 
1979). Entre otros con-
ceptos, el reporte de di-
cha reunión “Desastres
Naturales y Análisis de 
Vulnerabilidad”. (9)

9. Cardona, Omar. (1993). La 
Red de Estudios Sociales en 
Prevención de Desastres en 
América Latina. Los desastres 
no son naturales.
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de ruptura del terremoto, que debe ser 
superior a 7.5 grados Richter. En Chile, 
más de 30 temblores sísmicos han supe-
rado estas cifras, creando condiciones 
favorables para tsunami, promoviendo 
cerca de 35 catástrofes cercanos a sus 
costas.

Amenaza volcánica

Otra de los fenómenos que influyen en 
el territorio chileno es la acción volcá-
nica. La presencia de este tipo de estruc-
turas en Chile, así como por su dispo-
sición morfológica y por su superficie, 
se define entre las zonas tectónicas más 
activas del planeta.

Amenazas hidrometeorológicas

Dentro del dominio chileno, la consi-
derable expansión del relieve marítimo 
constituye y define los contrastes climá-
ticos. La conexión de todas estas cuali-
dades físicas regionales, por ejemplo, 
la circulación y el poder de la precipi-
tación y la geomorfología, condicionan 
a la superficie a peligros de un carácter 
hidrometeorológico. Estos fenómenos 
pueden mostrar las consecuencias para 

“En términos generales, 
el manejo de los desas-
tres en los paises indus-
trializados continúa 
siendo un problema 
f undamentalmente 
logístico: rapidez de la 
respuesta y eficiente 
localización de elemen-
tos apropiados de so-
corro en los lugares y 
momentos necesarios. 
En el Tercer Mundo, 
en cambio, si bien la 
logística constituye un 
factor esencial para la 
atención de las emer-
gencias, el problema es 
mucho más de fondo. 
Durante los desastres se 
evidencian y agudizan 
las amenazas contra 
la vida, los bienes y las 
oportunidades de los 
miembros de las comu-
nidades afectadas, pero
de manera activa o po-
tencial, esas amenazas 
están siempre presentes 
en el medio.” (10)

10. Wilches Chaux, G. (1993). 
La Red de Estudios Sociales 
en Prevención de Desastres en 
América Latina. Los desastres 
no son naturales.
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el territorio chileno, por ejemplo, ríos 
que derivan en inundaciones, aluvio-
nes y avalanchas. También puede haber 
estaciones del año en que se produce la 
precipitación y, posteriormente, el desa-
rrollo de los períodos secos e incendios 
forestales.

Obtenido de la reunión del 12 de mayo 
de 2014 entre el Subsecretario de Inte-
rior Sr. Mario Osses y el Director Nacio-
nal de Arquitectura de la fecha Ricardo 
Faúndez, estableció los temas a ser en-
frentados por la Oficina Nacional de 
Emergencia (ONEMI) Y El Ministerio 
de Interior y Seguridad Pública en caso 
de desastre, esto a la luz de la participa-
ción en las últimas ocasiones: Terremoto 
zona norte del 01 abril 2014 e incendio 
el 12 de abril de 2014 en Valparaíso, lo 
que provocó alrededor de 3.000 perso-
nas sin hogar solo en este último caso.

2.2 VIVIENDA DE EMERGENCIA EN 
CHILE

En primera instancia la vivienda de 
emergencia es concebida como “…el 
refugio provisorio del núcleo familiar, 
posterior a una catástrofe o evento que 

“La prevención de de-
sastres se fundamenta 
en las políticas públi-
cas, que deben ser 
compartidas por toda 
la sociedad. Entre las 
distintas alternativas e
instrumentos de políti-
ca ocupan un lugar 
principal los planes de 
ordenamiento territo-
rial por su enfoque pre-
ventivo. La implement-
ación de estas políticas,
además, requiere la 
adecuación de los 
marcos institucionales 
predominantes en la 
región, que se carac-
terizan por su enfoque 
reactivo.” (11)

11. Vargas, Jorge. (2002). 
Políticas públicas para la re-
ducción de la vulnerabilidad 
frente a los desastres naturales 
y socio-naturales.
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“…¿cómo contribuimos 
a generar una solución
de Vivienda de Emer-
gencia con mejores es-
tándares en diseño, fab-
ricación, materialidad
y distribución y, por 
consiguiente, una me-
jora en la calidad de 
vida de quienes se ven 
afectados por desastres 
naturales y/o emergen-
cias?” (12)

12. Colli, Álvaro. (2016). Pre-
sentación de la Organización 
Nacional de Emergencias.

obligue a abandonar su centro de resi-
dencia habitual…” (MOP, 2014).

Según la evolución conceptual de la 
vivienda en nuestro país se ha consi-
derado como un derecho. Por lo tanto 
el derecho a la vivienda es de carácter 
universal. En este caso proyectual la vi-
vienda de emergencia, que toma un rol 
importante dentro del contexto de un 
país con catástrofes naturales,  es una 
respuesta a una mejora en la habitabili-
dad del ser humano.

Después del terremoto en la Región de 
Arica y Parinacota y de la Región de Ta-
rapacá “...las viviendas tradicionales de 
emergencia no han soportado las incle-
mencias del tiempo en estos meses de 
otoño-invierno, agravando la situación 
de vulnerabilidad de las familias que ya 
se encuentran previamente en una situa-
ción crítica...” (MOP, 2014).

En consecuencia, la problemática en 
Chile es no haber planteado una so-
lución acorde a las necesidades de los 
habitantes en situaciones de catástrofes 
naturales, considerando todos los ele-
mentos y aspectos arquitectónicos rela-
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cionados con el habitar humano.

Es por esto, que se deben considerar 
también los factores climáticos y geo-
gráficos locales, con el fin de dar una 
respuesta óptima acorde a cada tipolo-
gía según la zona de nuestro país don-
de se emplacen las futuras vivienda de 
emergencia.

Así esta nueva solución arquitectónica 
de la vivienda de emergencia debe con-
siderar en su diseño un estándar ade-
cuado a las necesidades de las personas, 
además de condiciones estructurales se-
gún la zona geográfica donde se emplace 
y materialidad que sea eficiente desde el 
punto de  vista del transporte, el armado 
y desarmado, el menor costo posible  y 
una sustentabilidad eficaz que ayuden a 
solucionar la problemática existente en 
nuestro país.

Por otro lado, el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo reconoce y da bases para la 
instalación de viviendas de emergencia, 
las cuales considera, con respecto al em-
plazamiento, que estén  cercanas a vías  
de acceso, con el fin de tener una buena 
conectividad. Deben ubicarse lejanas de 

“En suma, los bagajes 
teóricos e instrumen-
tales existentes y las 
áreas de indagación 
científica que prevale-
cen o que caracterizan 
las ciencias sociales, 
son la base de la concre-
ción de una ciencia so-
cial de los desastres en 
América Latina; y, de 
la paulatina incorpo-
ración de los desastres 
dentro de los temas de 
interés comunes de la 
sociología, economía, 
desarrollo urbano y 
regional, geografía 
humana, psicología, 
antropología, derecho 
y ciencias administra-
tivas.” (13)

13. Lavell, A. (1993). La Red 
de Estudios Sociales en Pre-
vención de Desastres en Amé-
rica Latina. Los desastres no 
son naturales.
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Figura 13. Elaboración propia en base a datos de EMDAT ‘The International Disaster Database’. 
(2016). Localización de los desastres naturales a lo largo del territorio chileno.
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Year Disaster type Total deaths Injured Homeless Total damage
1906 Earthquake 20000 100000
1922 Earthquake 1100
1928 Earthquake 220
1939 Earthquake 30000 58500 58500 920000
1942 Earthquake 5 16 16 28000
1943 Earthquake 12 35 35 100000
1946 Earthquake
1948 Volcanic activity 100
1949 Earthquake 41 173 173 44200
1953 Earthquake 15 55 55 507310
1958 Earthquake 35 35 10100
1960 Earthquake 6570 3000 2003000 550000
1963 Earthquake 280 460 460 235000
1964 Volcanic activity 4 2000
1965 Earthquake 400 350 20350 125000
1965 Flood 600 25000 375000 10000
1965 Landslide 26
1965 Storm 58
1966 Earthquake 4 6 3006 400
1968 Drought 120000 55000
1968 Storm
1971 Earthquake 85 451 2348973 236400
1971 Storm 90000 2500
1974 Flood 32 40000 10000
1977 Storm 15 16800 16800 6800
1978 Flood 4 6000
1979 Landslide 30
1982 Flood 8000
1983 Earthquake 4 24 1524
1984 Storm 127 115 119994 323173
1985 Earthquake 180 2483 500000 1482275 1500000
1986 Flood 23 54118 17200
1986 Storm 16 16 30806
1987 Earthquake 5 112 5000 5112 1000
1987 Flood 127 81000 197364 177000
1987 Landslide 32 30 30
1988 Volcanic activity 2000
1989 Flood 21
1990 Flood 2500
1991 Drought 200000
1991 Epidemic 1 40
1991 Landslide 141 140 17671 82811 6000
1991 Volcanic activity 1200 63200 15000
1992 Storm 38000 38000
1992 120000
1993 Flood 109 58 1225 3276 34000
1993 Volcanic activity 6 350
1993
1995 Earthquake 3 58 575 1833 1660
1995 Extreme temperature 2 10000 10000
1995 Flood 28
1997 Earthquake 8 98 13000 53098 48000
1997 Flood 22 11000 76800 182400
1997 Storm 4 2250
1997 10 300
1999 1000 1000 280000
2000 Extreme temperature 10000
2000 Flood 16 10401 181667 30000
2001 Flood 4 314 12559 8900
2001 Storm 2 400 2400
2002 Extreme temperature 25000
2002 Flood 19 230642 200000
2002 80000
2003 285 285
2004 Extreme temperature 
2004 Flood 3 9000
2005 Earthquake 11 182 27645 5000
2005 Flood 5 548 1348
2005 Storm 45 112
2006 Flood 18 95862
2007 Earthquake 12 155 25155 100000
2007 Extreme temperature 6
2008 Flood 9 23000 144755 23000
2008 Volcanic activity 8000
2010 Earthquake 562 10334 800000 2671556 30000000
2010 Extreme temperature 150
2011 Extreme temperature 50950
2011 Volcanic activity 3500
2011 1 1082 1482 200000
2012 Earthquake 1 14 24297 100000
2012 Flood 4300 3100
2012 7 200000
2013 Extreme temperature 1000000
2014 Earthquake 6 513387 100000
2014 Flood 1638 12555
2014 12 500 11000 34000
2015 Earthquake 19 15 681499 800000
2015 Flood 178 16 29741 193997 1500000
2015 Storm 6 4 938
2015 Volcanic activity 7600 600000
2015 1 32 32
2016 Flood 12
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Year Disaster type Total deaths Injured Homeless Total damage
1906 Earthquake 20000 100000
1922 Earthquake 1100
1928 Earthquake 220
1939 Earthquake 30000 58500 58500 920000
1942 Earthquake 5 16 16 28000
1943 Earthquake 12 35 35 100000
1946 Earthquake
1948 Volcanic activity 100
1949 Earthquake 41 173 173 44200
1953 Earthquake 15 55 55 507310
1958 Earthquake 35 35 10100
1960 Earthquake 6570 3000 2003000 550000
1963 Earthquake 280 460 460 235000
1964 Volcanic activity 4 2000
1965 Earthquake 400 350 20350 125000
1965 Flood 600 25000 375000 10000
1965 Landslide 26
1965 Storm 58
1966 Earthquake 4 6 3006 400
1968 Drought 120000 55000
1968 Storm
1971 Earthquake 85 451 2348973 236400
1971 Storm 90000 2500
1974 Flood 32 40000 10000
1977 Storm 15 16800 16800 6800
1978 Flood 4 6000
1979 Landslide 30
1982 Flood 8000
1983 Earthquake 4 24 1524
1984 Storm 127 115 119994 323173
1985 Earthquake 180 2483 500000 1482275 1500000
1986 Flood 23 54118 17200
1986 Storm 16 16 30806
1987 Earthquake 5 112 5000 5112 1000
1987 Flood 127 81000 197364 177000
1987 Landslide 32 30 30
1988 Volcanic activity 2000
1989 Flood 21
1990 Flood 2500
1991 Drought 200000
1991 Epidemic 1 40
1991 Landslide 141 140 17671 82811 6000
1991 Volcanic activity 1200 63200 15000
1992 Storm 38000 38000
1992 120000
1993 Flood 109 58 1225 3276 34000
1993 Volcanic activity 6 350
1993
1995 Earthquake 3 58 575 1833 1660
1995 Extreme temperature 2 10000 10000
1995 Flood 28
1997 Earthquake 8 98 13000 53098 48000
1997 Flood 22 11000 76800 182400
1997 Storm 4 2250
1997 10 300
1999 1000 1000 280000
2000 Extreme temperature 10000
2000 Flood 16 10401 181667 30000
2001 Flood 4 314 12559 8900
2001 Storm 2 400 2400
2002 Extreme temperature 25000
2002 Flood 19 230642 200000
2002 80000
2003 285 285
2004 Extreme temperature 
2004 Flood 3 9000
2005 Earthquake 11 182 27645 5000
2005 Flood 5 548 1348
2005 Storm 45 112
2006 Flood 18 95862
2007 Earthquake 12 155 25155 100000
2007 Extreme temperature 6
2008 Flood 9 23000 144755 23000
2008 Volcanic activity 8000
2010 Earthquake 562 10334 800000 2671556 30000000
2010 Extreme temperature 150
2011 Extreme temperature 50950
2011 Volcanic activity 3500
2011 1 1082 1482 200000
2012 Earthquake 1 14 24297 100000
2012 Flood 4300 3100
2012 7 200000
2013 Extreme temperature 1000000
2014 Earthquake 6 513387 100000
2014 Flood 1638 12555
2014 12 500 11000 34000
2015 Earthquake 19 15 681499 800000
2015 Flood 178 16 29741 193997 1500000
2015 Storm 6 4 938
2015 Volcanic activity 7600 600000
2015 1 32 32
2016 Flood 12

Figura 14. EMDAT ‘The International Disaster Database’. (2016). Listado de desastres naturales en 
Chile con sus respectivas pérdidas humanas y materiales a través del tiempo.
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Figura 15. 
E l a b o r a c i ó n 
propia. (2016). 
Axonométrica 
explotada del 
modelo de me-
diagua chilena 
de 9m2.



33

Capítulo 2 | Marco Teórico

Vivienda de Emergencia

“Las pérdidas indi-
rectas generalmente 
pueden subdividirse 
en efectos sociales tales 
como la interrupción 
del transporte, de los 
servicios públicos, de 
los medios de informa-
ción y la desfavorable 
imagen que puede to-
mar una región con 
respecto a otras; y en 
efectos económicos que 
representan la altera-
ción del comercio y la 
industria como conse-
cuencia de la baja en la 
producción, la desmoti-
vación de la inversión y 
la generación de gastos 
de rehabilitación y re-
construcción.” (14)

14. Vargas, Jorge. (2002). 
Políticas públicas para la re-
ducción de la vulnerabilidad 
frente a los desastres naturales 
y socio-naturales.

las zonas de riesgo, de zonas inundables 
y de vertederos.

Luego de definir estos lineamientos tam-
bién se deben considerar otros aspectos 
tales como poseer contenedores de ba-
sura, tener la posibilidad de un espacio 
para el juegos y esparcimiento, además 
de vías de evacuación. 

2.3 CHILE Y LA RECONSTRUCCIÓN

Es evidente  que Chile es un país pro-
picio para los  desastres naturales, sin  
embargo la idea es tomar medidas que 
promuevan la eficacia y la rapidez en el 
menor tiempo posible y a un bajo costo.
Ahora bien, la reconstrucción será defi-
nida como una reparación o reemplazo 
de una infraestructura dañada. En el 
caso del desarrollo de este proyecto de 
la Vivienda de Emergencia,  se presen-
ta esta problemática no solo como un 
problema sino como una oportunidad 
desde el punto de vista arquitectónico. 
Todo esto con el fin de  mejorar la cali-
dad de vida y el estándar de la vivienda 
de emergencia existente, dándole nue-
vas características espaciales, progra-
máticas, arquitectónicas,  constructivas, 
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estructurales, urbanísticas, paisajísticas  
y sociales.

Así, para una eficaz reconstrucción de-
ben existir respuestas rápidas desde to-
dos los organismos competentes con el 
fin de lograr un trabajo en equipo con-
siderando aspectos tales como la inter-
vención de los agentes que participan 
con el fin de hacer planes de acción, la 
correcta elección del terreno que no 
debe estar en zona de riesgo, y diversas 
recomendaciones en cuanto  a cómo 
agrupar las viviendas de emergencia ya 
sea el distanciamiento entre ellas, la ac-
cesibilidad, la seguridad, los estándares 
arquitectónicos mínimos (según el cli-
ma, el confort, aislación térmica, acús-
tica, iluminación, ventilación natural, 
protección contra el viento, resistencia 
al fuego e  impermeabilización).

2.4 LA ARQUITECTURA  EN COMU-
NIDAD

Considerando la cita anteriormente ex-
puesta,  en este proyecto no sólo existe 
una solución a la Vivienda de Emer-
gencia sino que también una propuesta 
urbana y  colectiva con un orden en el 

“Sus orígenes tras-
cienden el período 
inmediato de su con-
creción, remontándose 
al proceso histórico de 
desarrollo o subdesar-
rollo de zonas, regiones 
o países; y, su proyec-
ción temporal también 
rebasa los momentos 
del impacto inmediato 
y de restauración de 
las condiciones básicas 
de existencia humana, 
para comprender un 
mediano y largo plazo 
en que el impacto de 
una crisis coyuntural 
(desastre) alterará no-
tablemente el desarrol-
lo futuro de las comu-
nidades o agrupaciones 
humanas afectadas.” (15)

15. Lavell, A. (1993). La Red 
de Estudios Sociales en Pre-
vención de Desastres en Amé-
rica Latina. Los desastres no 
son naturales.
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Figura 16. 
E l a b o r a c i ó n 
propia. (2016). 
Axonométrica 
explotada del 
modelo de me-
diagua chilena 
de 18m2.
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Figura 17. Elaboración propia en base a información fotográfica de Fundación Vivienda y TECHO. 
(2016). Diferentes modelos de refugios informales y/o autoconstruidos usados por la población afec-
tada posterior a las catástrofes naturales.
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terreno establecido, considerando todas 
las variables ambientales y elementos ar-
quitectónicos que conlleven a que cada 
familia interactúe en los futuros espa-
cios comunes o intermedios que se ge-
neraran en el proyecto.

Es por esto que se generará una idea de 
barrio dentro de las viviendas de emer-
gencia proyectadas considerando que: 
“… el barrio es una unidad morfológica 
y estructural que se caracteriza por cier-
to paisaje urbano, por cierto contenido 
social y por una función” (Rossi, 1966).

En conclusión existe una falta de solu-
ción satisfactoria de vivienda ante una 
catástrofe, es necesario mejorar el en-
tendimiento sobre el habitar posterior 
a la emergencia. Además, es necesario 
promover el objetivo presidencial de es-
tablecer el concepto de Barrio de Tran-
sición.

Demanda por entender los procesos 
dentro de la emergencia. De este modo, 
establecer procedimientos claros para la 
futura prevención, mitigación y repara-
ción de la vivienda, en caso de posibles 
reiterados desastres naturales.

“La ciudad debe ga-
rantizar, en los planos 
espiritual y material, la 
libertad individual y el 
beneficio de la acción 
colectiva. Toda empre-
sa cuyo objetivo sea el 
mejoramiento  del des-
tino del hombre debe 
tener en cuenta estos 
dos factores” (16)

16. Fragmentos de la Carta de 
Atenas (1933).



Marco Teórico | Capítulo 2

Vivienda de Emergencia38

Figura 18. Elaboración propia. (2016). Esquemas en base a referentes de viviendas de emergencia 
internacionales y su implantación en el territorio. 
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Figura 19. Elaboración propia. (2016). Posibles modelos de conjunto y agrupación para viviendas de 
emergencia de alta o baja densidad.
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Figura 20. Elaboración propia en base a la bibliografía consultada. (2016). Esquema de relaciones 
sobre conceptos involucrados en el período de la emergencia posterior a una catástrofe.
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3.1 CONTEXTO HISTÓRICO Y UR-
BANO 

Copiapó es una comuna y ciudad de 
Chile, capital de la provincia homónima 
y de la Región de Atacama, con tradi-
ción minera desde sus orígenes. Es co-
nocida por ser un oasis donde florece el 
desierto y además, por poseer en su valle 
la primera exportación de uvas del país, 
lo que aporta grandes beneficios a este. 

La familia de Los Copiapó se emplazó 
cerca del Valle del Río Copiapó, su acti-
vidad productiva relevante se basaba en 
la agricultura. Se agrupan según paren-
tesco, sin distinción de clases sociales, 
pero con diversos estatus. Los asenta-
mientos se basan en caseríos emplaza-
dos a lo largo del valle, donde sus vivien-
das eran circulares o rectangulares de 
piedra. Los Incas llegan a esta región y el 
Imperio Tawantinsuyu logra conquistar 
este territorio. 

Actualmente el crecimiento de Copiapó 
se debe a sus actividades productivas, es 
decir, su extracción de recursos natura-
les basados en el área de la minería. 

“...constituían el mine-
ral más abierto y más 
abundante de oro que 
hasta hoy se haya teni-
do en Copiapó y cuya 
explotación principia-
ron los indígenas por el 
paraje de Talinai hasta 
que los cateos de 1707 
descubrieron el resto a 
los primeros colonos y 
en seguida a los mine-
ros que de todas partes 
afluyeron a Copiapó. Se 
llegó a contar hasta 28 
vetas y mantos princi-
pales sobre los cuales se 
labraron 187 minas, no 
tomando en cuenta los 
trabajos practicados en 
el grupo de Talinai que 
parecían inaverigua-
bles, según rezan los 
archivos” (17)

17. Sayago, C. M. (1874). His-
toria de Copiapó.



Localización | Capítulo 3

Vivienda de Emergencia

Ahora bien, relacionando lo anterior  
con la arquitectura propiamente tal, esto 
conllevó a que Copiapó ampliara su lí-
mite urbano desde el año 1963 hasta el 
año 2002, produciendo así segregación 
socioeconómica en el territorio.

3.2 DESARROLLO URBANO DE CO-
PIAPÓ

Cuando nace un centro urbano, es por-
que se ha dado un desarrollo constante 
debido a las actividades productivas y 
económicas del lugar. Así la cantidad de 
población existente necesita de alguna 
u otra manera aumentar su poder ad-
quisitivo que se basan en tener mayor 
superficie en cuanto a lo habitacional, 
servicios básicos y por supuesto el equi-
pamiento. Esto implica un desarrollo y 
aumento del área constructiva de la lo-
calidad.

3.3 SISTEMA URBANO DE COPIAPÓ

Copiapó se emplaza en la zona baja del 
cauce del Valle Copiapó y su configura-
ción climática se destaca por tener altas 
temperaturas que se regulan por la in-
fluencia del mar. Se destaca que a pesar 

“La dinámica económi-
ca de cada región, está 
fuertemente influida 
por la coyuntura eco-
nómica de los distintos 
sectores productivos 
que la conforman, y 
por lo tanto estas tam-
bién afectan, siguiendo 
patrones similares, al 
sector construcción; 
evidenciando los ciclos 
de edificación y creci-
miento en nuestras ciu-
dades” (18)

18. Carrasco, Pablo., Bauer, 
Henry. (2009). Crecimiento 
Urbano de Copiapó, Causales, 
Patrones y Perspectivas.
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Figura 21. Carrasco, Pablo. (2009). Esquema del crecimiento de Copiapó. Edición propia en base a 
portada del libro “Crecimiento Urbano de Copiapó: Causales, Patrones y Perspectivas”.
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Figura 22. Instituto Geográfico Militar IGM (2016). Plano editado por el autor de Copiapó y su 
geografía aledaña con la base del IGM.
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de su clima si tiene intensas vegetacio-
nes. 

Por otro lado este valle transversal tiene 
un óptima conectividad con la región 
donde existen vías tales como: La Ruta 
5, Camino a Diego de Almagro y San 
Francisco hacía en Norte. Por lo tanto 
el centro más importante de la región es 
justamente Copiapó, “…el cual reúne los 
servicios públicos e instituciones priva-
das más importantes de la región. Los 
centros complementarios están situados 
a lo largo del valle”. (Carrasco, 2009).

Por lo tanto es importante distinguir 
que la influencia urbana re relaciona y 
define en base a la ciudad de Copiapó. 
Por otro lado y según el Plan regulador 
Comunal de Copiapó, los usos de suelo 
son mayoritariamente terrenos agrícolas 
ubicados en su parte baja con respecto a 
la cuenca. Luego se destaca el área urba-
na e industrial, además de sitios de con-
servación de la biodiversidad.

“No obstante, fue a me-
diados del siglo XIX, 
con el descubrimien-
to de los minerales de 
plata de Chañarcillo 
y Tres Puntas, cuando 
Copiapó alcanzó un 
espectacular desarrollo 
urbano y arquitectóni-
co, convirtiéndose en la 
capital minera de Chile 
y en la primera ciudad 
del país en contar con 
un ferrocarril.” (19)

19. Biblioteca Nacional de 
Chile. Memoria Chilena 
(2016).
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Figura 23. Google Earth. (2016). Vista satelital de la ciudad de Copiapó, Chile. Editada por el autor.
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Figura 24. Elaboración propia 
en base al Plano Regulador 
Comunal de Copiapó. (2016). 
Terrenos disponibles de 
carácter público para posible 
construcción de las viviendas 
de emergencia.
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Figura 25. Elaboración propia en base al Plano Regulador Comunal de Copiapó. (2016). Terrenos 
disponibles, Parque Kaukari, Río Copiapó, Viviendas, Relieve geográfico, Vías articuladoras.
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Figura 26. Elaboración propia en base al Plano Regulador Comunal de Copiapó. (2016). Terreno 
SERVIU escogido dentro del sistema del Parque Kaukari y las vías articuladoras de Copiapó.
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Figura 27. Elaboración propia en base al Plano Regulador Comunal de Copiapó. (2016). Terrenos 
disponibles de carácter público para posible construcción de las viviendas de emergencia.
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Figura 28. Elaboración propia en base a imágenes de Google Street View. (2016). Terreno El Palomar 
perteneciente al SERVIU, completamente despejado para la futura construcción de viviendas.
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Figura 29. Elaboración propia. Conjunto posible de viviendas de emergencia en terreno El Palomar, 
organizadas de tal forma de lograr una conexión con el Parque Kaukari.
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4.1 PROPUESTA PROGRAMÁTICA

La propuesta programática se basa principalmente en el mejo-
ramiento de los estándares de calidad actualmente otorgados 
por los distintos organismos que dan respuesta de emergen-
cia. Se plantean variables que se consideran básicas para la 
calidad de vida, como por ejemplo: dormitorios con mayor 
privacidad, un sector apto para cocinar, un espacio para al-
macenar diversas pertenencias, un espacio común (living y/o 
comedor) que de espacio a la reunión, y una cantidad de m2 
por habitante que permita un desarrollo de la vida familiar de 
forma digna.

Para definir el programa de vivienda de emergencia, se ob-
servaron las 3 zonas geográficas de Chile, analizando en cada 
zona, cuales son las diferentes respuestas informales que se 
generan ante una emergencia en el país. En base a esto, se de-
terminó cuáles son las prioridades de las personas y las carac-
terísticas básicas que debe tener una vivienda, desde el punto 
de vista de sus habitantes.

Por otra parte se realizó un estudio de los principales referen-
tes internacionales, como por ejemplo; la vivienda de emer-
gencia “Geodesic dome” de Bob Minster y Paper Log House, 
Filipinas, de Shigeru Ban, entre otros, determinando cuál es 
la respuesta que entregan desde el punto de vista programá-
tico. Es así como se observó que programáticamente se les 
da una mayor prioridad a los recintos de descanso, alimento, 
estar y reunión. En cuanto a los servicios sanitarios, estos se 
proyectan al exterior de la vivienda, ya que se infiere que no 
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siempre se contará con un sistema de alcantarillado habilitado 
en donde se emplazarán las viviendas de emergencia, que ade-
más esto implicará mayores costos de faena, pero por sobre 
todo, que la condición y costos de otorgar servicios higiéni-
cos a cada vivienda, no contribuye en entregar una respuesta 
transitoria, sino que en el mediano plazo la transforma en una 
vivienda definitiva, quitando a las familias la oportunidad de 
habitar una vivienda de mejor calidad, y dejando al Estado 
libre de responsabilidades.

En cuanto a la evolución histórica de la vivienda de emergen-
cia, se observó que el desarrollo programático que se plantea 
por ONEMI y TECHO, se enfoca en cubrir necesidades de 
una vivienda definitiva y no una real emergencia, decisiones 
como la incorporación del baño, desembocan en que la entre-
ga de una vivienda con características definitivas no se lleve a 
cabo, por consiguiente la vivienda de emergencia y de carac-
terísticas transitorias que se entrega actualmente en Chile, ter-
mina transformándose eventualmente en la vivienda donde 
las familias vivirán toda su vida.  

En base a los criterios expuestos, y estándares internacionales, 
este proyecto de vivienda de emergencia, responde a los ob-
jetivos primordiales que son entregar una respuesta de emer-
gencia que satisfaga las necesidades de la población afectada 
en el menor tiempo posible, con un estándar de calidad y ha-
bitabilidad superior al actualmente otorgado, pero principal-
mente,  no se olvida que esta vivienda debe ser transitoria, por 
lo que el diseño programático propuesto no contribuye a que 
en un futuro se  transforme en una respuesta definitiva. 
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4.2 PROPUESTA CONCEPTUAL

¿Cuáles son las premisas y las proposiciones arquitectónicas 
conceptuales que fundamentan el proyecto?

La vivienda pretende dar una mejor habitabilidad en dos situa-
ciones que han sido completamente ignoradas por la vivienda 
de emergencia actual, las cuales son los espacios intermedios 
entre la vivienda y el exterior;  y los espacios comunes que se 
pueden formar entre el conjunto de viviendas de la población 
afectada.

Por lo tanto existen dos instancias, la vivienda en su conjun-
to donde se pretende RELACIONAR y CONECTAR, es decir, 
que exista una continuidad desde el punto de vista de la per-
cepción espacial y por supuesto desde el punto de vista arqui-
tectónico, conformando así los espacios intermedios. 

La otra instancia se refiere a INTEGRAR Y VINCULAR el 
proyecto Vivienda de Emergencia con el Parque existente y 
su entorno urbano de tal manera que se forme una unidad ar-
quitectónica. Esto se refiere a que el proyecto sería un todo, de 
tal forma que los elementos que conforman esa unidad están 
arraigados a la localización y su emplazamiento. No dejando 
de lado el hecho de que esta vivienda de emergencia tipo co-
lectiva o en su conjunto pueda ser emplazada tanto en Zona 
Norte, Zona Centro y Zona Sur.

¿Qué acciones fueron realizadas para explorar y definir la pro-
puesta conceptual del proyecto?



Criterios de Diseño | Capítulo 4 

Vivienda de Emergencia66

Figura 30. Elaboración propia. (2016). Esquemas conceptuales de las viviendas de emergencia por 
zona geográfica. Norte arriba, centro al medio y sur abajo.
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Se estudió la respuesta actual e histórica de la vivienda de 
emergencia en Chile y se evidencia la nula preocupación por 
el espacio intermedio, exterior y común entre viviendas de 
emergencia entregadas posterior a las catástrofes. 

Además dentro de este Proyecto de Vivienda de Emergencia 
se consideró, por supuesto, la observación arquitectónica en el 
lugar mismo del emplazamiento y su entorno urbano, consi-
derando tanto elementos de carácter arquitectónico, espacial, 
urbanístico, conectividad, forma como  funcionalidad. 

¿Por qué esta propuesta conceptual es pertinente y coherente con 
el problema y su fundamentación teórica?

La  propuesta procura dar una respuesta espacial a estas tres 
esferas que no son contempladas en su totalidad actualmen-
te, como son los espacios intermedios y sus diferentes formas 
de habitar de acuerdo a las zonas geográficas de Chile;  y los 
espacios exteriores y comunes entre viviendas, con el fin de 
relacionarlas y entramar una unidad, en donde sus elementos 
conforman dicha unidad y se arraigan al emplazamiento, de 
tal manera que es imposible desconectarlos, porque pertene-
cen a ese entorno.

4.3 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

El partido se determinó luego de la observación de la respues-
ta de emergencia entregada actualmente en Chile. En este 
contexto, se evidenció la ausencia de un espacio intermedio 
entre la vivienda y el exterior de esta. En base a esto, se propo-
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Figura 31. Elaboración propia. (2016). Esquemas conceptuales de las viviendas de emergencia por 
zona geográfica. Norte arriba, centro al medio y sur abajo.
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ne un partido general que considere la relación del conjunto 
entre las viviendas, además de definir una espacialidad ade-
cuada para resolver la emergencia, donde se dé lugar a un con-
cepto fundamental que busca abarcar este proyecto, el cual es 
la integración. 

Se proponen  dos niveles de integración, primero a nivel 
de conjunto con su entorno inmediato, en donde el Parque 
Kaukari juega un rol primordial, siendo este, el principal eje 
integrador entre el conjunto y el entorno. Y en segundo lugar, 
una integración entre las viviendas como unidad, esta inte-
gración se logra mediante la relación de las viviendas con sus 
espacios intermedios y exteriores. El espacio intermedio se 
transforma en una prolongación de la vivienda, formando una 
gran unidad continua, como menciona Rodrigo Pérez, en su 
libro Domicilio Urbano “Los espacios comunes adquieren al-
ternativamente las cualidades del interior doméstico o el tono 
del espacio público” en este contexto, la vivienda propuesta 
responde no sólo al habitar interior, sino además a todas las 
actividades que la comunidad desarrolla al exterior de la vi-
vienda y a las relaciones que se darán en  todo el conjunto y su 
entorno”. (Domicilio Urbano, Rodrigo Pérez de Arce). 

Por otra parte, la agrupación de las viviendas responde tam-
bién a la necesidad y a cada caso particular de una eventual 
catástrofe. Se consideran dos tipos de agrupación:

1. Viviendas construidas en el sitio de propiedad de la familia 
o  beneficiario afectados (residentes). En este caso, si la zona 
afectada permite reconstruir en el mismo lugar y no represen-
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ta un riesgo para la población, la vivienda de emergencia ocu-
pará el mismo terreno de la vivienda dañada, en el  periodo de 
tiempo que se realice la construcción de la vivienda definitiva.

2. Viviendas construidas en nuevas agrupaciones conforman-
do un “barrio de transición”. Este barrio de transición estará 
constituido por un conjunto de entre 24 y 56 viviendas, las 
cuales a su vez se subdividen en pequeños grupos, las que fun-
cionarán de forma independiente o en grupos de máximo 20 
viviendas. 

En cuanto a la configuración del conjunto habitacional en el 
barrio de transición, este se dispone en forma de “U”, esta con-
figuración permite que las vistas sean volcadas hacia el Parque 
Kaukari, el cual se desarrolla como un núcleo de esparcimien-
to, zonas deportivas y espacio de conexión entre las personas y 
el entorno natural presente en él, instancias que serán un gran 
aporte para el desarrollo de los habitantes y la relación con el 
entorno urbano. 

4.3.1 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA VIVIENDA

En cuanto a la configuración arquitectónica de las tres tipo-
logías, estas se desarrollan de acuerdo a la observación de los 
distintos climas presentes en las tres zonas definidas (norte, 
centro, sur). 

El diseño de las techumbres es fundamental en este contexto, 
ya que definen las diferencias morfológicas de las tres tipo-
logías de vivienda de emergencia. Además, un elemento de 
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protección en las viviendas, determina la variación que esta 
solicita de acuerdo a la zona. Este elemento, es una membrana 
de PVC, la que se desprende de la cubierta, proporcionando 
distintas características de protección.  Además, este elemento 
cumple la función de articular el conjunto de viviendas, con-
formando un espacio intermedio entre la vivienda y el exte-
rior de esta, y  los espacios comunes entre viviendas y el total 
del conjunto, todo esto según las distintas formas de habitar 
que se presentan en el norte, centro y sur de Chile.

Norte: En la zona norte, el diseño de la techumbre se basa en la 
utilización del espacio circundante a la vivienda por parte de 
los usuarios, por lo que es mucho más amplia, proporcionando 
un espacio integrador en base a las relaciones que se darán en 
el conjunto.

Centro: En el centro la techumbre da lugar a un corredor, for-
mando un circuito conector entre las viviendas e integrándolas 
entre sí.

Sur: La techumbre se prolonga formando un espacio de cobijo 
intermedio entre la vivienda y el exterior, lo que otorga protec-
ción ante la lluvia y permite el uso del espacio exterior a la vi-
vienda que en condiciones actuales no es posible usar debido a 
las inconveniencias climáticas que se presentan en esta zona.

Todas estas decisiones responden a la premisa del integrar y 
conectar, definiendo y poniendo en valor el espacio interme-
dio, lo que conlleva a ver la vivienda y su espacio circundante 
como un todo, y no como una unidad que no se relaciona con 
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su medio, que es lo que sucede en las respuestas de emergencia 
que se otorgan actualmente en Chile.  

En cuanto al habitar interior de la vivienda, el diseño queda 
liberado a los usuarios, de esta forma se  permite que los espa-
cios interiores respondan a las necesidades y características de 
cada familia de una manera flexible. No obstante, se propone 
un diseño interior que oriente a los habitantes en la configura-
ción de los espacios de acuerdo a sus preferencias, por ejem-
plo, espacios comunes o dormitorios más amplios.

4.4 PROPUESTA URBANA Y PAISAJÍSTICA

El proyecto se sitúa en un núcleo residencial consolidado de 
la ciudad de Copiapó, y como se mencionó en un punto ante-
rior, se vincula al Parque Kaukari, generando una continuidad 
entre el conjunto de viviendas y esta importante área verde.

“La arquitectura ata elementos y espacios estructurales para 
alcanzar la cohesión. Las conexiones en diseño urbano ligan 
entre ellos a tres tipos distintos de elementos: elementos na-
turales, nodos de actividad humana y elementos arquitectó-
nicos”. (Redes: una aproximación al fenómeno urbano, pag.6) 
Las conexiones son parte fundamental en la propuesta urbana 
de este proyecto, esto se logrará mediante un rebaje de solera 
y tratamiento de pavimento entre el acceso al predio de las 
viviendas y el borde del parque, generando una disminución 
de velocidad de la vía vehicular en un tramo de la calzada, y 
propiciando así, el uso del parque por parte de los habitantes 
del conjunto de vivienda de emergencia, de los habitantes de 
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las viviendas definitivas circundante a este, y de la población 
flotante. De esta forma, no sólo existirá una conexión visual 
hacia el Parque Kaukari, sino que también una solución arqui-
tectónica y urbana desde el punto de vista de la conectividad, 
y el uso de materiales que generarán continuidad en el recorri-
do entre el conjunto de Viviendas de Emergencia y el Parque, 
mejorando la calidad de los espacios que albergan los nodos 
de actividad humana.

La organización del entramado urbano interior del conjunto 
de Viviendas de Emergencia, se dispone en forma de “U” vol-
cando las vistas  hacia el parque Kaukari para así aprovechar  
su entorno natural con el fin de lograr que los habitantes pue-
dan utilizar el parque de una forma más directa.

En cuanto a la propuesta paisajística, esta también se basa en 
los conceptos fundamentales de este proyecto: la integración, 
vinculación y conexión. El uso de materiales reciclados para 
los pavimentos marcarán las principales circulaciones entre 
el Parque Kaukari y el conjunto de vivienda de emergencia, 
conectando el conjunto con su entorno más próximo me-
diante cambios en el pavimento, materialidades y texturas. 
Además la implementación de vegetación perenne de rápido 
crecimiento, marcará los espacios exteriores de uso público y 
encuentro de los habitantes, y amortiguará las islas de calor 
que puedan generarse. Esta vegetación estará contenida en 
jardineras de neumáticos reciclados, lo que permitirá que sea 
movible y eventualmente reutilizada en nuevos conjuntos de 
Vivienda de Emergencia.
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En primera instancia se evaluó el parque Kaukari como la 
mayor área verde de la ciudad de Copiapó, en la cual se es-
tablecen núcleos de esparcimiento, deportes y conexión con 
el entorno natural. En segunda instancia, y consecuencia de 
la anterior, se evaluó que esta propuesta urbana y paisajística  
será un gran aporte para el conjunto de viviendas de emergen-
cia y la población afectada, ya que se da lugar al apropiamien-
to este espacio público. 

4.5 PROPUESTA ESTRUCTURAL Y CONSTRUCTIVA

Para definir el sistema estructural y constructivo de la vivien-
da de emergencia, se analizaron los diferentes materiales pre-
sentes en el mercado, priorizando variables como: stock del 
material, costo de elaboración, transporte, construcción, ve-
locidad de construcción y fácil implementación en el lugar a 
construir. 

Otra variable importante para definir la materialidad adecua-
da para este proyecto, son las tres zonas geográficas principa-
les que presenta Chile a lo largo de su territorio, determinan-
do que material podría dar una adecuada respuesta de forma 
transversal. 

De este modo, se plantea el material más adecuado para edi-
ficar el sistema constructivo y estructural de esta vivienda de 
emergencia, es el Panel SIP (Structural Insulated Panel o Panel 
Estructural Aislado).  Este material es un panel estructural y 
térmico, que está formado por dos placas de madera OSB y 
un núcleo de poliestireno expandido (EPS) de alta densidad.
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Entre otras características, el panel SIP es amigable con el me-
dio ambiente, ya que la generación en terreno es casi nula, la 
faena es limpia, rápida y seca, lo que conlleva al ahorro de un 
90% de agua en comparación a una faena con materiales de 
albañilería u hormigón.

Además de permitir un rápido armado en obra (dos o tres 
personas para construir una vivienda en un día) y un eficiente 
traslado a las distintas zonas, variables definitorias al momen-
to de dar respuesta a una situación de emergencia, el panel SIP 
otorga impermeabilidad al agua y al viento, provee una alta 
resistencia al fuego, además de ser un material 100% desarma-
ble, lo que permite darle un nuevo uso.

Otro de los objetivos principales de esta vivienda es otorgar 
confort y una mejor calidad de vida a sus habitantes, en este 
contexto es necesario definir cómo se envuelve o protege la 
vivienda de las variables climáticas. EL panel SIP posee la ca-
racterística de tener una alta inercia térmica en comparación 
con otros materiales, permitiendo ahorrar hasta un 50% en 
calefacción,  lo que se traduce en  otorgar mejores condiciones 
de habitabilidad para los usuarios en cualquiera de las 3 zonas 
del país.

Otro material propuesto es el PVC.  Este se reconoce como un 
sistema constructivo innovador, de fácil instalación, de bajo 
costo, flexible, reutilizable y de fácil adquisición ya que tiene 
stock en todo el país.  Este material estará presente en pilo-
tes, cerchas y en la subestructura de protección climática que 
irá anclada a la techumbre de la vivienda. Esta subestructura, 
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forma espacios intermedios entre la vivienda y el exterior, ar-
ticulando además el espacio común exterior entre viviendas. 
Estos espacios varían según las 3 tipologías de vivienda plan-
teadas para las 3 zonas del país, aspectos de habitabilidad que 
actualmente no son considerados por la vivienda de emergen-
cia chilena, donde se plantea la vivienda como una unidad, y 
no como un conjunto de estas.

4.6 PROPUESTA DE SUSTENTABILIDAD INTEGRAL

¿Cuál es la postura, aproximación y estrategias de sustentabili-
dad, que adopta este proyecto?

Según la premisa de Browne 2011 “… la arquitectura siempre 
ha tenido alguna dependencia de factores externos. No se puede 
pretender entonces que su historia y su crítica se desliguen total-
mente de su contexto. Sin esa referencia las obras quedan en el 
aire”, se considera que el proyecto reconoce y materializa las 
tres zonas geográficas de Chile en tres respuestas diferentes, 
que se proyectan para sus espacios intermedios y las estrate-
gias pasivas de la vivienda.   Por otro lado,  la subestructura de 
PVC  a través  de la tela, otorga una respuesta específica a las 
distintas condiciones climáticas, la hidrografía y los ecosiste-
mas del entorno en que se construyen estas viviendas, con el 
fin de obtener el máximo rendimiento con el menor impacto 
posible.

Además, los vanos de las ventanas serán mayores en la orien-
tación sur, con el fin de permitir el ingreso solar. Mientras que 
serán de menor escala en el norte, para evitar el asoleamiento 
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excesivo durante el día y así servirá como regulador térmico 
en las tres zonas climáticas. 

Otra estrategia significativa del proyecto de vivienda de emer-
gencia es que las ventanas se situarán de tal manera  que exista  
una óptima ventilación cruzada al interior de la vivienda.

Por otro lado, es posible reconocer la eficacia y moderación 
en el uso del panel SIP, primando un material de construcción 
de bajo contenido energético frente a los de alto contenido 
energético.

Además, este proyecto considera la reducción del consumo de 
energía para calefacción, refrigeración, iluminación y otros 
equipamientos, cubriendo el resto de la demanda con fuentes 
de energía renovables, tales como la diferencia en el tamaño 
de sus vanos determinados por zona geográfica, los cuales 
permiten la mejor absorción y mantenimiento del calor en in-
vierno y refrigeración en verano, además de la tela y el espacio 
que existe entre esta y la vivienda, la cual actúa como regula-
dor térmico y permite el flujo de aire en la techumbre como 
refrescamiento pasivo.

El proyecto entiende la minimización del balance energético 
global de la vivienda, abarcando las fases de diseño, construc-
ción, utilización y final de su vida útil. El cumplimiento de los 
requisitos de confort higrotérmico, salubridad, iluminación y 
habitabilidad de las viviendas se dará gracias a las propiedades 
del material de construcción SIP, el cual posee certificación 
para responder a todas las zonas geográficas del país.
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Parte fundamental del proyecto es que el parque Kaukari se 
visualice como un elemento trascendental en los espacios ver-
des comunitarios al exterior del conjunto. Este parque se verá 
reflejado en continuidad al interior de las áreas comunes del 
proyecto y se encargará de establecer un regulador térmico en 
el caso específico de Copiapó, estableciendo un filtro entre las 
viviendas y el espacio exterior.

Cabe destacar que  el proyecto contemplará, desde el punto de 
vista de la sustentabilidad; la utilización por parte de todos los 
habitantes  de la comunidad,  cocinas solares en el sector de la 
sede social. Su particularidad es que estas cocinas se abastecen 
de luz solar para preparar los alimentos sin el uso de electri-
cidad, disminuyendo así el costo energético de la comunidad.

¿Qué acciones fueron necesarias para explorar, evaluar y definir 
las estrategias de sustentabilidad del proyecto?

Las acciones para explorar, evaluar y definir las estrategias de 
sustentabilidad del proyecto se basan en el descubrimiento de 
la diferenciación de los  distintos climas  según  las tres zonas 
geográficas en donde se emplazará el proyecto, ya sea: Zona 
Norte, Zona Centro y Zona Sur. 

Otro lineamiento importante es cómo el uso del espacio in-
termedio puede generar distintos tipos del habitar humano, 
considerando así los factores climáticos para dar solución a 
diversas necesidades del habitante, con el fin de configurar es-
pacios tanto propios de la vivienda de emergencia como pro-
pios del conjunto en su Unidad. 
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Parte importante de este proyecto es la observación previa a la 
toma de decisiones, esto con el fin de definir estrategias claras 
y acertadas para tener soluciones sustentables eficaces; así se 
considera que las Estrategias Pasivas dan  lugar a un uso más 
eficiente de la vivienda de emergencia en sí, porque mejora y 
optimiza la calidad de vida de sus habitantes.

¿Por qué esta propuesta de sustentabilidad es pertinente y cohe-
rente con los objetivos del proyecto?

La propuesta de sustentabilidad es pertinente y coherente con 
los objetivos del Proyecto Vivienda de Emergencia, ya que  en 
primera instancia  responde al lugar, a la localización  y al en-
torno geográfico. Esto se ve reflejado  tanto en las tipologías 
de las viviendas de emergencia proyectadas como en su ma-
terialidad.

En segunda instancia, considera al Parque Kaukari como un 
eje y franja conectora en el caso específico del Estudio. 

Por otro lado,  la propuesta de sustentabilidad es coherente 
con el objetivo del proyecto debido a que considera las formas 
y comportamientos eficientes que tiene la vivienda desde el 
punto de vista de la arquitectura. 

4.7 PROPUESTA DE GESTIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

¿Cuál es la propuesta económica y socialmente, para materiali-
zar el proyecto?
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Considerando que,  “…los desastres no son “eventos” que ocu-
rren cada cierto tiempo, sino procesos que no tienen un punto 
de finalización: los desastres por lo general son desencadenados 
por eventos de mayor o menor complejidad e intensidad que 
provocan importantes efectos: afectación humana, daños y pér-
didas”(2);  es posible afirmar que como un desastre no tiene 
una finalización, no tiene un término, sino que es un proceso 
tanto material como social, el cual repercute en los habitantes 
afectados tanto tangible como intangiblemente. 

Ahora bien es posible asegurar que “las tendencias mundia-
les indican la necesidad de avanzar a una gestión integral del 
riesgo de desastres, lo que también ha configurado como una 
prioridad a nivel nacional, al observarse un aumento conside-
rable tanto del número de eventos naturales desastrosos como de 
las poblaciones afectadas” (3). Esto quiere decir que existe una 
preocupación del tema en cuestión, referido principalmente 
a tener una propuesta que solucione el problema real y desde 
el origen.  

Sin embargo, se acostumbra la reconstrucción y no a una 
construcción efectiva desde un principio, por lo que: “en el 
caso Latinoamericano el marco institucional que se emplea 
para la gestión de riesgos ante los desastres, se ha caracteriza-
do por tener un enfoque reactivo, es decir,  por actuar durante 
ocurrida la emergencia y no tener un plan preventivo ante una 
catástrofe”(4). Esto refleja en  Chile, ya que, a pesar de que 
sabemos que Chile es área de catástrofes a lo largo de su  his-
toria, carece de un eficiente plan de acción que pueda prevenir 
los efectos y consecuencias de dicha catástrofe. 
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En Chile, es habitual que dentro del contexto de una emergen-
cia o catástrofe los habitantes se ayuden mutuamente gene-
rando lazos y redes. Así, “la teoría de las redes representa para 
el Nuevo Urbanismo una importante herramienta conceptual 
tanto para el análisis y la comprensión de la ciudad, como para 
el diseño de sistemas urbanos vivos y eficientes”(5).
       
(1) (Campos A, 2014: 174)
(2) (EIRD, 2004).
(3) (Tapia, 2003).
(4) Rangel, Rafael; Rueda, Roberto; Coutiño, Salvador; Morelos, Héctor; Nu-
ñez, Fernando; Abonce, Ramón; Cuadernos de Arquitectura y Nuevo Urbanismo, Redes: 
Una aproximación al fenómeno urbano. Instituto Tecnológico y de estudios superiores 

de Monterrey. Número 03, Septiembre 2007. P. 4.

Por otro lado cabe destacar que “La red tiene fuerza estructu-
ral solo cuando las redes de los distintos niveles se crucen y 
traslapen propiciando la conectividad cruzada”. (6)

Llevado a la realidad arquitectónica lo anteriormente citado 
se puede mencionar que las redes generan una retroalimen-
tación tanto espacialmente como socialmente. Para que se 
generen necesitan de un contexto específico, en este caso de 
estudio, en la vivienda de emergencia tanto individualmente 
como colectivamente. 

Así,  se dice que “ante una emergencia los hogares funcionan 
como redes para proteger a sus miembros en situaciones de 
vulnerabilidad, el optimismo y la confianza son dos compo-
nentes del capital social, en el caso de Chile dichos componen-
tes están arraigados a nuestra idiosincrasia, y que ante una si-
tuación de catástrofes se ven reflejadas en la reacción solidaria 
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que emerge para responder y ayudar al territorio afectado”.(7)

              
Es por esto que se debe trabajar en conjunto con diversos ac-
tores tanto sociales y de forma multidisciplinar, porque  “la 
combinación de todas las fortalezas, los atributos y los recur-
sos disponibles dentro de una comunidad, sociedad u organi-
zación que pueden utilizarse para la consecución de los obje-
tivos acordados. Puede incluir la infraestructura y los medios 
físicos, las instituciones y las habilidades de afrontamiento de 
la sociedad, al igual que el conocimiento humano, las destre-
zas y los atributos colectivos tales como las relaciones sociales, 
el liderazgo y la gestión”. (8)

De suma importancia se considera  el concepto de Capital So-
cial dentro de la propuesta de Gestión Económica y Social del 
Proyecto Vivienda de Emergencia, el cual se refiere a que  “El 
capital social es una parte integral de las teorías de gestión en 
el contexto de riesgos ambientales. Es un concepto que per-
mite considerar las prácticas sociales y acciones colectivas en 
relación con otras formas de capital, como el natural, y respec-
to al desempeño de las instituciones, para enfrentar la variabi-
lidad e incertidumbre que son inherentes en las interacciones 
con el mundo natural”. (9)

Por otro lado, Bordieu (1983): “el capital social se entiende 
como el agregado de recursos reales o potenciales que se ligan 
a una red durable de interrelaciones.  Esta forma de capital es 
la menos dañada ante una emergencia y por tanto es la base 
para la organización y respuesta de una comunidad, esta se 
renueva y amplia durante el periodo de emergencia”. (10) 
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Como el Capital Social tiene sus bases en la organización so-
cial, que en el caso de este proyecto corresponde a los habitan-
tes en comunidad que vivirán allí, es de vital importancia un 
trabajo conjunto, generando así, desde el punto de vista de la 
arquitectura, tanto redes como  retroalimentación.  Esto con 
el fin de que exista un
      
(5) Rangel, Rafael; Rueda, Roberto; Coutiño, Salvador; Morelos, Héctor; Nu-
ñez, Fernando; Abonce, Ramón; Cuadernos de Arquitectura y Nuevo Urbanismo, 
Redes: Una aproximación al fenómeno urbano. Instituto Tecnológico y de estudios 
superiores de Monterrey. Número 03, Septiembre 2007. P. 14.
(7) (Stark, 2009; Urzúa 2009 citado de Tapia, 2015).
(8) (DIPECHO, 2012: 15)
(9) (Adger, 2003: p 390).
(10) (Dynes: 2002).

sistema  coordinado entre los habitantes del lugar,  provocan-
do así un trabajo unitario dentro del contexto de una emer-
gencia o catástrofe tanto reactivamente como posteriormente 
a dicha emergencia.
Dentro de este contexto de Catástrofe es evidente que tiene 
consecuencias negativas para el ser humano, sin embargo de-
bemos considerar, una idea no menor, referida a que “El con-
cepto de capital social se considera un factor determinante de 
la resiliencia, trasformando la sensibilidad de las comunidades 
para enfrentar las emergencias, sistematizando el aprendizaje 
social, para transformarlo en insumos positivos para una fu-
tura etapa de recuperación y preparación ante una emergencia 
(Adger y Brown, 2009).

El capital social se trasforma en un factor clave para ampliar 
la resiliencia social ante desastre (Lucini, 2013). Este concepto 
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está ligado al sentido de comunidad, apego al lugar y partici-
pación ciudadana, ayuda al control social informal y a las res-
puestas y reacciones colectivas para atender la emergencia”. (11)

Ahora bien, considerando lo antes expuesto, y relacionado 
con el Proyecto Vivienda de Emergencia;  el uso del capital 
social es un  factor determinante en la construcción de estas 
viviendas. La construcción de las viviendas de emergencia 
tendrá una fuerte Participación Ciudadana, por parte de sus 
mismos habitantes. Esto, debido a la fácil implementación de 
los materiales y la rápida capacitación que implican. Así, esta 
idea se traduce en un mayor arraigo de la población misma 
que colabora en la construcción de sus propias viviendas, en 
conjunto con las ONG, FF.AA.,  Fuerzas Armadas,  y  funcio-
narios de la Organización Nacional de Emergencia, ONEMI. 
El propósito es que estos  actores, es decir, los propios habi-
tantes más los mencionados anteriormente  se organicen para 
asistir a los involucrados y afectados de manera que puedan 
aportar en la Construcción de soluciones de la Emergencia.

La Propuesta con respecto a la Gestión Económica tiene sus 
bases en la utilización de  los materiales correspondientes, que 
tengan la particularidad de responder a un stock nacional. Es-
tos materiales pueden y deben ser ofertados en cualquier lo-
calidad del país, Chile. Debido a que el propósito fundamental 
de un material que se pueda demandar, en caso de emergencia 
o catástrofe,  es justamente dar solución a la construcción de 
la Vivienda de  Emergencias, evitando considerablemente  los 
costos y gastos referentes al traslado de dichos materiales.
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En la eventualidad de que exista escasa oferta de los materia-
les o  definitivamente que no haya oferta en alguna localidad 
afectada por una catástrofe,  el plan de acción a ejecutar es el 
siguiente: estos serán trasladados desde el lugar de los oferen-
tes más próximos hacia la localidad o el lugar de la catástrofe. 
Un ejemplo tangible, es que el uso del panel SIP y los tubos de 
PVC permiten un fácil manejo y traslado desde las localidades 
próximas a la emergencia. 

¿Qué acciones fueron realizadas para definir gestión económica 
y social?

Después de un análisis exhaustivo referente a las acciones que 
se consideraron en este proyecto en el tema de la gestión eco-
nómica y social,  se considera que uno de los mayores proble-
mas hoy en día en la construcción de Viviendas de Emergen-
cia, es el largo tiempo de espera para poder dar una respuesta 
y solución ante el evento catastrófico. 

Es por esto, que en este proyecto de Vivienda de Emergencia, 
la mejor solución en base a la gestión económica, es utilizar  
el panel SIP. Se consideran todas sus ventajas a la hora de la 
elección del material, que funciona como estructura principal 
del proyecto.        

Estas ventajas son las siguientes: 

1.- Tiene una  respuesta inmediata, contribuyendo a la dismi-
nución de los tiempos de acción.
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2.-  Con respecto a la gestión social del proyecto, permite que se 
genere la  Participación Ciudadana;  ya que la instalación del 
panel SIP en el contexto de  la construcción del proyecto es de 
fácil capacitación hacia los propios habitantes del lugar.

3.- Existe una mayor oferta, que además va aumentando; te-
niendo así un stock considerable en distintas localidades y  a 
nivel país. Con esto se hace innecesario distribuir desde las gran-
des compañías,  ocurrido un hecho catastrófico.
 
¿Por qué esta propuesta de gestión es la más adecuada a la rea-
lidad del proyecto?

La gestión de emergencias y desastres implica la solución de 
situaciones complejas, lo que necesariamente obliga a que las 
autoridades cuenten con la mejor información posible, de for-
ma tal que permita cumplir con las tareas de respuesta y resta-
blecimiento de la normalidad de manera oportuna, coordina-
damente, como también informar verazmente a la población.

De esta manera, toda la información relacionada con una 
emergencia o desastre debe fluir rápida, concisa y confiable-
mente entre los niveles de decisión y operación considerados 
en el Sistema de Protección Civil. 

Además deben existir decisiones de respuestas eficientes y efi-
caces que gravitan directamente en el proceso de desarrollo de 
las comunidades afectadas por una emergencia o un desastre.   
Para ello, una correcta evaluación de daños y necesidades  con 
los instrumentos adecuados, permite conformar una base de 
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datos destinada al resguardo y mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas. Esto,  mediante acciones acertadas de 
respuesta y, posteriormente, para la planificación de obras y 
acciones de prevención, mitigación;  y preparación en función 
del desarrollo sustentable.

Por lo tanto, esta propuesta de gestión es la más adecuada a 
la realidad del proyecto, porque da una respuesta de mayor 
eficiencia a la llegada de los materiales al lugar. Y además,  al 
aumentar  la velocidad de la respuesta, permite ayudar a las 
familias a superar el trauma post catástrofe con mayor rapidez 
y entregándoles una solución para poder habitar en el menor 
tiempo posible.  Así, se construye una vivienda de emergencia 
por día, considerando  el trabajo en equipo de un grupo de 
cuatro personas, tanto propios habitantes como actores invo-
lucrados, según sea el caso.

4.8 PROPUESTA DE USO Y MANTENCIÓN DEL PRO-
YECTO UNA VEZ MATERIALIZADO

¿Cuáles son las consideraciones necesarias para un buen uso y 
mantención del edificio que asegure su operación en el tiempo?

Las consideraciones necesarias para un buen uso y manten-
ción del edificio que asegure su operación en el tiempo son 
las siguientes:

1. LA  REUTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES CON RES-
PECTO AL SIP Y AL PVC
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Referido al buen uso de los materiales, porque se debe con-
siderar el cuidado de la estructura del Proyecto de Vivienda 
Emergencia además de  la subestructura que tiene. 

El proceso del cuidado de estos materiales permitirá la reuti-
lización de  una eventual  y nueva situación de emergencia o 
catástrofe, por al menos dos períodos de emergencia,  consi-
derando un máximo de dos años entre cada uno. 

Debemos considerar que el nuevo proyecto de Ley determina 
dos años como período máximo. Por otro lado la Vivienda de 
Emergencia actual tiene una duración de hasta cuatro o cinco 
años, convirtiéndose la mayoría de las veces, en una Vivienda 
Definitiva. 

Por otro lado, la tela probablemente no tendrá un ciclo muy 
largo de reutilización, pero pertenece al menor costo  econó-
mico dentro del proyecto de Vivienda de Emergencia, mien-
tras que los  materiales de mayor costo son los serán más re-
utilizados.

2.- LA AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA DE EMERGENCIA 
A VECES IMPLICA UNA VIVIENDA DEFINITIVA

Si bien este Proyecto de Vivienda de Emergencia no contem-
pla ampliaciones,  porque  de lo contrario sería una Vivienda 
Definitiva, existe la posibilidad de una ampliación por parte 
de los habitantes. La idea es que  toda ampliación que sea efec-
tuada por parte de los habitantes no provoque mayores daños 
a la estructura base ni a la impermeabilidad al agua; además 
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de la  resistencia al fuego. Por lo que continuarán presentes en 
la estructura entregada en una etapa inicial.

Por otro lado, los recintos húmedos serán de uso común,  y 
si bien las familias deseen cocinar dentro de sus Viviendas 
de Emergencia  podrán hacerlo, porque sus dimensiones y la  
ubicación de las ventanas permitirán el flujo de aire pasivo a 
través de dicha vivienda, logrando así una ventilación cruza-
da.

3.- RECOMENDACIONES

Con respecto a este tema se recomienda no hacer instala-
ciones referentes a Alcantarillado, Proyecto de Electricidad, 
Instalación de Gas, Agua Potable,  que puedan perjudicar la 
funcionalidad de la Vivienda de Emergencia una vez materia-
lizada. También evitar el uso de muebles adosados a los Pane-
les SIP  y objetos pesados que puedan provocar el deterioro de 
la estructura principal de la Vivienda de Emergencia.  

¿Qué estrategias futuras serían necesarias de aplicar para ase-
gurar la operación del edificio?

La vivienda otorga a sus ocupantes una serie de condiciones 
para que estos desarrollen sus actividades de manera cómoda, 
confortable y saludable. Sin embargo, el nivel de humedad al 
interior de la vivienda es uno de los aspectos determinantes de 
la habitabilidad;  y depende tanto de las características físicas 
de la Vivienda de Emergencia, como de la forma en que se 
utilice.



Criterios de Diseño | Capítulo 4 

Vivienda de Emergencia90

Un  nivel   excesivo   de   humedad   influye   de   manera   ne-
gativa   en   la   calidad ambiental de una Vivienda de Emer-
gencia.  
  
Por otro lado, es de suma importancia el mantenimiento del 
proyecto, el cual abarca un conjunto de operaciones y cuida-
dos necesarios para que las instalaciones, las viviendas y los 
edificios en general, puedan seguir funcionando adecuada-
mente. Esto se refiere  desde la simple limpieza de los paneles 
SIP, los tubos PVC,  y la mantención de la tela de PVC.

Algunas tareas de mantenimiento, como por ejemplo la lim-
pieza regular, no requieren de expertos ni especialistas, por lo 
que pueden ser ejecutadas rápida y fácilmente por alguno de 
los habitantes.

En tiempos de emergencia la demanda de viviendas puede ser 
muy alta, por lo que es posible que la producción del material 
para las viviendas no de abasto. Por esto, el proyecto consi-
dera el panel SIP, que es un elemento constructivo que está 
expandiéndose a lo largo de Chile y es posible encontrarlo en 
diversos lugares,  tiene fácil traslado y armado en terreno co-
rrespondiente.

Al momento que la población afectada se sienta parte y pro-
pietarios de la vivienda, esta tiene un riesgo de crecer des-
controladamente, provocando ampliaciones que pongan en 
riesgo el barrio y la calidad de vida. Se determina un espacio 
que considera una futura ampliación en dirección de la tela, 
de tal manera que la familia espere construir hacia las zonas 
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protegidas bajo la estructura con tela de PVC  y no hacia otra 
dirección.

Hay algunos casos en que una familia no cuenta con miem-
bros que puedan hacer trabajos que requieran de mayor fuer-
za, por edad o dificultad física. El hecho de que haya un traba-
jo colaborativo entre distintas familias permite que se mezclen 
personas con diferentes capacidades aumentando la variedad 
de capacidades por cuadrilla.

El calce entre las distintas piezas de la vivienda no será un pro-
blema, debido a la construcción modular en fábrica del panel 
SIP, el cual es muy fácil de encajar entre sí y no requiere de 
faenas complejas, debido a su simplicidad de construcción y 
uso de elementos.

Por lo tanto, se debe proporcionar una correcta capacitación 
al instructor y hacer entrega del manual constructivo. Sis-
temáticamente, se debe ser participe en la primera etapa de 
construcción, instruyendo al usuario para ampliaciones pos-
teriores, que si bien no están contempladas para una vivienda 
de emergencia, no se descarta que la población decida ampliar 
su vivienda durante la espera de la respuesta definitiva. 

Además también es importante considerar dentro de las es-
trategias, el buen uso de los materiales de la vivienda, permi-
tiendo así su reutilización en nuevas emergencias; y el cuidado 
por los espacios comunes, ya que será el lugar donde la pobla-
ción afectada vivirá en comunidad por un período máximo 
de dos años. 
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En tiempos de emergencia la demanda de viviendas puede ser 
muy alta, por lo que es posible que la producción de un  mate-
rial determinado para las viviendas no de abasto. 

Es por esto, que el proyecto de la vivienda de emergencia con-
sidera para su construcción el panel SIP, que es un elemento 
constructivo que está expandiéndose a lo largo de Chile. 

La opción de ampliarse en un futuro permite  que las fami-
lias utilicen un material distinto al que se recomienda en este 
proyecto. Sin embargo el  proyecto  considera la entrega de 
materiales con calidad de aislación, para que los dormitorios 
tengan privacidad. Así, el panel SIP considera una protección 
contra el fuego e impermeabilidad para todas las zonas climá-
ticas de Chile.
Al momento que la población afectada se sienta parte y pro-
pietarios de la vivienda, esta tiene un riesgo de crecer descon-
troladamente, provocando ampliaciones que pongan el riesgo 
el barrio y la calidad de vida. ES por esto que el proyecto en 
sí  determina un espacio que considera una futura ampliación 
sólo en dirección de la tela, de tal manera que la familia espere 
construir hacia las zonas protegidas bajo la estructura con tela 
y no hacia otra dirección.

Hay algunos casos en que una familia no cuenta con miem-
bros que puedan hacer trabajos que requieran de mayor fuer-
za, por edad o dificultad física. El hecho de que haya un traba-
jo colaborativo entre distintas familias permite que se mezclen 
personas con diferentes capacidades aumentando la variedad 
de capacidades por cuadrilla. Otra estrategia considerada es 
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la Autoconstrucción de la vivienda post-catástrofe, sin dejar 
de lado que existe la posibilidad de futuras ampliaciones que 
atenten contra la calidad de la vivienda y el conjunto. 
       
¿Por qué estas estrategias ayudarían a mantener el edificio?

Estas estrategias mantendrán el proyecto Vivienda de Emer-
gencia, ya que otorga un  mejoramiento en la habitabilidad de 
las personas que lo utilizarán.

Es posible mencionar: el aumento de la vida útil de los ma-
teriales de  construcción, los cuales pueden ser reutilizados 
en próximas emergencias; mantención, prevención de daños y 
mejoramiento del valor de la Vivienda, ventajas positivas con 
respecto al confort, seguridad y salud de los habitantes.
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Figura 32. Elaboración propia. (2016). Esquema conceptual sobre la emergencia y los elementos que 
la componen.
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Figura 33. Elaboración propia. (2016). Cortes de las variantes norte, centro y sur de la vivienda de 
emergencia.
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Figura 34. Elaboración propia. (2016). Esquemas bioclimáticos de las variantes dentro de la tipolo-
gía. La tela de PVC se adapta de distinta forma a la situación geográfica y climática para darle un 
mejor uso sustentable a la vivienda.
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Figura 35. Elaboración propia. (2016). Corte transversal del modelo norte.
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Figura 36. Elaboración propia. (2016). Planta de arquitectura del modelo norte.
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“…que la habitabili-
dad es un concepto 
relacionado con el 
proceso de obtención 
de satisfactores por 
parte de los indivi-
duos, a través de uno 
o varios escenarios. 
Así, la habitabilidad 
se interpreta como 
la capacidad de los 
espacios construidos 
para satisfacer ne-
cesidades subjetivas 
y objetivas de indi-
viduos que ocupan, 
usan y habitan esos 
espacios determina-
dos.” (20)

20. Lucelyn N. & Castro H. 
(2006). La conformación del 
hábitat de la vivienda infor-
mal desde la técnica.

Si bien fue un tema complejo de abor-
dar, cabe destacar la importancia que 
tiene en la actualidad y las falencias que 
se presentan en los modelos actuales y 
la urgente búsqueda de una mejor solu-
ción al problema país.

Este proceso fue una instancia para es-
tudiar una solución al mismo problema 
que tuve la buena experiencia de estar 
junto a los damnificados en el norte de 
Chile y ayudarlos en la inmediatez de 
la emergencia con las herramientas que 
cada uno tenía en su área. Es por esto, 
que más que buscar una solución a un 
encargo de arquitectura, es una posible 
solución a las futuras emergencias que 
puedan sufrir las habitantes de distintas 
zonas del país, los cuales no están sien-
do satisfechos por medio de los modelos 
de viviendas de emergencia previamente 
entregados, los cuales se transforman en 
sus viviendas definitivas y no solucionan 
el problema de raíz, sino que sólo lo pro-
longan a través del tiempo. 

Además, trabajar en un proceso que 
abarque todas las etapas de la emergen-
cia, desde la prevención y no sólo desde 
un punto reactivo e improvisado.
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EXO (SISTEMA DE 
VIVIENDAS DE RE-
ACCIÓN)

Reaction Housing Sys-
tem desarrolló  EXO, 
un sistema de vivienda 
de emergencia tipo re-
fugio para dar solución 
a los efectos de catástro-
fes naturales, ya sea los 
referidos a  terremotos, 
incendios o huracanes.

Exo se construye  en 
base a  dos personas y 
tiene una capacidad  
para cuatro habitantes, 
a través de camas in-
dividuales que pueden 
desplegarse.

Figura 37. Plataforma ar-
quitectura. http://www.
plataformaarquitectura.cl/
cl/02-106628/exo-sistema-de-
vivienda-de-reaccion
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Figura 38. Platafor-
ma arquitectura. http://
w w w. p l a t a f o r m a a r q u i -
tec tura .cl /c l /02-309477/
la-casa-desmontable-8x8-
d e - j e a n - p r o u v e - s e - p o -
dra-visitar-por-primera-vez-
en-la-galerie-patrick-seguin/
52851c7de8e44e2225000144 

CASA DESMON-
TABLE 8X8, JEAN 
PROUVE

Jean Prouvé llego a 
crear un  diseño ge-
neral de edificación y 
de perfeccionamiento 
en materias netamen-
te constructivas. Los 
principios resultantes 
de prefabricación, fle-
xibilidad y movilidad 
fueron integrados a 
soluciones de viviendas 
de menores costos y que 
se podían reproducir 
masivamente. Esto na-
ció como una respuesta 
luego de la guerra en 
Francia.

La filosofía constructi-
va de Prouve se basaba 
principalmente en la 
funcionalidad y la ra-
cionalidad en su fabri-
cación. 
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VIVIENDA DE 
EMERGENCIA  FUN-
DACION IKEA

El proyecto  IKEA con-
templa  17.5 metros 
cuadrados y tiene una  
capacidad para 5 ha-
bitantes. La caracterís-
tica principal de estos 
módulos de vivienda de 
emergencia Es que son 
muy ligeros y de fácil 
movilidad.  También 
se pueden construir rá-
pidamente en  no más 
de 4 horas. Su materia-
lidad se basa en una es-
tructura autosoportan-
te con perfiles metálicos 
y con una protección 
materializada en una 
lona tensada con el fin 
de generar más soporte 
desde el punto de vista 
estructural y así mejo-
rar su instalación.

Figura 39. Plataforma arqui-
tectura. http://www.platafor-
maarquitectura.cl/cl/626467/
fundacion-ikea-disena-vi-
vienda-de-emergencia 



Bibliografía | Capítulo 6 

Vivienda de Emergencia110

LA CASA DYMAXION

Esta  fue una vivienda 
futurista inventada por 
el arquitecto y filósofo 
práctico Buckminister 
R. Fuller. Su nombre 
se debe  a los siguientes 
conceptos: dinámico, 
máxim y tensión. 
El anhelaba  construir 
una vivienda autóno-
ma unifamiliar soste-
nible, sin embargo  no  
se construyó, el diseño 
del Dymaxion fue una 
perspectiva muy  rela-
cionada con  la  prefa-
bricación y la sosteni-
bilidad. 

Figura 40. Plataforma arqui-
tectura. http://www.plata-
formaarquitectura.cl/cl/02-
288162
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GEODESIC DOME, 
1948. BUKMINSTER 
FULLER

Fuller creó esta estruc-
tura bajo el Concepto 
de TENSEGRIDAD, 
referido específicamen-
te a Integridad tensio-
nal.  Es una estructura 
en sí  misma, estable y 
tiene la característica 
de ser modular. Se uti-
liza como un refugio de 
emergencia para climas 
hostiles.

Figura 41. Plataforma ar-
quitectura. https://trai-
l e r p i lo t . f i l e s . wordpres s .
com/2009/03/23d0dbf_han-
ging_from_domejpg.jpeg
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REFUGIO LANZA-
DO DESDE EL AIRE 
1970/1975. MOSS.

Moss, que fabricaba 
tiendas de campañas, 
tras  un concurso de 
ideas humanitarias, 
presenta la suya con 
el siguiente concepto 
o principio: “…Se lan-
za la unidad desde un 
avión, y a través de las 
distintas aceleracio-
nes de la membrana 
resistente al aire y al 
rápido descenso de la 
carga útil, esta se abre 
en el aire quedando en 
posición estable, y al 
aterrizar queda lista 
para su utilización in-
mediata…”

Figura 42. Plataforma ar-
quitectura. file:///C:/Users/
usuario/Downloads/Manue-
lAriel_TFM%20(1).pdf



113

Capítulo 6 | Bibliografía

Vivienda de Emergencia

MEDIAGUA CHILE-
NA, 1960

Después del Terremo-
to de Chile en el año 
1960, la ONG chilena 
Hogar de Cristo creo 
una vivienda que se 
podía construir en me-
nos de un día. Así estas 
viviendas que nacieron 
como de  emergencia 
se fueron transforman-
do en soluciones para 
distintas ocasiones. 
Consideranban 6 x 3 
metros, es decir 18 m2 
con materialidad basa-
da en paneles de pino 
radiata.

Figura 43. Plataforma arqui-
tectura. http://images.evisos.
cl/2013/09/03/casas-prefabri-
cadas-basicas-y-mediaguas-
vendo_2eb82e760b_3.jpg
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CONCRETE CAN-
VAS SHELTER, 2003. 
(FOLDED HOMES)

Es una  innovadora 
forma tecnológica que 
fue desarrollado ori-
ginalmente para los 
galardonados refugios 
de lona de hormigón, 
un edificio en un bolso 
que requiere sólo agua 
y aire para la construc-
ción.

Es un tejido concreto 
impregnado y flexible 
que se endurece en la 
hidratación, con forma 
de rollo.

Sirven para hacer refu-
gios de lona de hormi-
gón que rápidamente se 
pueden desplegar para 
una mejor habitabi-
lidad en situación de 
emergencia. 

Figura 44. https://
w w w . b l o g g e r . c o m /
blogin.g?blogspotURL=http://
a l f i n 2 1 0 0 . b l o g s p o t .
cl/2009_12_01_archive.html
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VIVIENDA DE 
EMERGENCIA DEFI-
NITIVA (VED), 2013. 
JOHN SAFFERY GUB-
BINS

Esta  Vivienda de 
Emergencia Definitiva 
nace  como una inves-
tigación de Magister a 
raíz de la observación 
de que la “mediagua” se 
utilizaba por más tiem-
po del estimado para 
los habitantes de una 
catástrofe. 

En base a la madera  
se diseña un sistema 
constructivo de paneles 
y pilares que permite 
ampliar la vivienda. Y 
también así  poder vol-
ver a mover  paneles y 
reubicarlos no siendo 
necesario romper y des-
armar su estructura.

Figura 45. http://www.
plataformaarquitectura.cl/
cl/02-263754/vivienda-de-
emergencia-definitiva-ved-
john-saffery-gubbins


