
AHMÓDULO
de Atención Humanitaria 

TFG/2021-EAU/ITCR
Alejandro Josué Morales Quirós 2013017634





PORTADA

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Arquitectura y Urbanismo 

Trabajo Final de Graduación para optar por el título académico de Licenciado en Arquitectura 

Modalidad: Diseño Arquitectónico 

Alejandro Josué Morales Quirós

San José, Costa Rica

Septiembre, 2021

Módulo de Atención Humanitaria



Dedicatoria

 Una dedicatoria de tesis se vuelve mezquina, 
cuando se dirige hacia dos personas que decidieron 
sacrificar sus vidas para ver como sus hijos cumplen sus 
sueños. Las oportunidades siempre estuvieron en contra 
de nosotros, y ustedes convirtieron la nada en un todo. No 
creo tener la suficiente vida para compensar el sacrificio 
tan grande que tuvieron durante estos 20 años de estudio.

 Si hoy en día puedo terminar esta etapa, es gra-
cias a que ustedes estuvieron siempre para mi. Por más 
adversa que fuera la circunstancia siempre me llenaron 
de amor y valor. Cuando tomé la decisión de desplazar-
me a estudiar lo que siempre había añorado, nunca me 
pusieron limitantes, siempre recibí palabras de aliento 
y por más que la distancia me dolía cada fin de semana, 
solo quería que su esfuerzo valiera la pena. 

 Hoy solo me quedan palabras de agradecimien-
to. Los amo infinitamente Mami y Papi. Ustedes son los 
verdaderos licenciados. 

 También le dedico este logro a mis dos herma-
nos. Son los dos regalos más valiosos que me pudieron 
dar mis papás.  

Y a mis abuelitos y abuelitas, en especial a Papá, que    
espero que donde sea que se encuentre su esencia, se 
pueda sentir muy orgulloso de su nieto.

Agradecimientos

 En primera instancia agradezco al Profesor y 
Arquitecto Carlos Azofeifa por aceptar acompañarme en 
esta aventura. Agradezco cada uno de los aprendizajes 
que me regaló desde que se convirtió en mi profesor 
en taller IX, porque más que un tutor se convirtió en un 
colega. Agradezco lo humano y empático que fue durante 
este proceso.

 También agradezco a mis lectores. Al Arquitecto 
Don Luis Ospino, que fue una de las principales guías 
para que este trabajo tenga una esencia apegada a las 
necesidades que demanda la problemática; Además, 
agradezco su disponibilidad y acompañamiento durante 
este proceso. 

 Al Ingeniero Roberto Yglesias, que desde que lo 
conocí en taller VII me ha impulsado a explorar el mundo 
maravilloso de las estructuras, agradezco que siempre 
haya tenido disponibilidad para escucharme con cualquier 
inquietud que me generaba las dificultades del proyecto 
y por ser siempre una voz de aliento en los momentos 
de mayor flaqueza durante el proceso de desarrollo del 
Trabajo de Graduación. 

 Agradezco a todos mis amigos  y amigas que han 
sido parte esencial de mi proceso de formación profesio-
nal. Por su apoyo incondicional y amor en cada una de 
las etapas de este proceso, por los consejos y regaños en 
los momentos de mayor flaqueza y por compartir muchos 
momentos de felicidad conmigo. 

 Agradezco también a todos mis familiares, a mis 
tíos, sobrino y en especial a mis primos, por ser un gran 
soporte de desahogo mental durante este proceso.

 También le agradezco a mis compañeros perru-
nos. A Pipón y Cachi que están en el cielo de los perros. 
A Bruno y Clemente que me llenaron de energía y me 
acompañaron de manera incondicional en las noches de 
palmada durante el desarrollo de este proyecto.

 Finalmente agradezco a cada una de las perso-
nas que de una u otra manera me ayudaron durante todo 
la etapa de u. Y a la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, 
por todos los aprendizajes heredados. 



Modulo de Atencion Humanitaria por Alejandro Josué Morales Quirós, se dis-
tribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No comercial-Com-
partir por igual 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).
Visite https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

 El presente proyecto de graduación titulado “Módulo de Atención Huma-
nitaria”, realizado durante el año 2021, ha sido presentado el 14 de septiembre  del 

2021 ante el Tribunal Evaluador, integrado por el Arq. Carlos Luis Azofeifa Ortiz, 
Magister, Arq. Luis Ospino Soto e Ing. Roberto Yglesias Cuadra. Como requisito para 

optar por el grado académico de Licenciatura en Arquitectura, del Instituto Tecnoló-
gico de Costa Rica. 

 La orientación y supervisión del proyecto realizado por Alejandro Josué 
Morales Quirós, carnet 2013017634. Estuvo a cargo del tutor Arq. Carlos Luis Azofeifa 

Ortiz, Magister.

 El tribunal evaluador aprueba que este documento sea de conocimiento 
público.

El tribunal evaluador acuerda declarar el proyecto:

Constancia de Defensa Pública de 
Trabajo Final de Graduación

Aprobado Calificación 

Arq. Carlos Luis Azofeifa Ortiz, Magister
Tutor

Arq. Luis Ospino Soto
Lector

Ing. Roberto Yglesias Cuadra
Lector

Alejandro Josué Morales Quirós
Estudiante

100 



RESUMEN
Español

 A nivel internacional la Organización Mundial 
de Naciones Unidas a través de sus distintos órganos, ha 
velado por el resguardo de los derechos humanos de las 
poblaciones en estado de vulnerabilidad. Esta vulnerabi-
lidad es ocasionada por situaciones de conflicto socio-po-
lítico o de desastre natural. Ocasionando la pérdida de la 
dignidad humana en las poblaciones afectadas. 

 La ONU ha desarrollado una especie de manua-
les (Manual Esfera y Carta Humanitaria) enfocados en la 
Atención Humanitaria. Dichos manuales buscan subsanar 
las necesidades básicas de subsistencia de las poblacio-
nes afectadas por estos fenómenos; a partir, de cuatro 
enfoques: Alojamiento, Abastecimiento, Alimentación y 
Salud.

 El reto que conlleva esta problemática es el de 
cómo generar un sistema funcional, que sea capaz de 
subsanar las necesidades básicas de subsistencia de una 
población que posee como principal característica su 
efimeridad en cuanto a tiempo y espacio.

 Si bien, tanto a nivel Nacional como Internacio-
nal se han desarrollado distintos planes de mitigación, se 
sigue empleando un sistema estático de Atención Huma-
nitaria que es contradictorio a la efimeridad del usuario y 
el cual posee debilidades en cuanto a temas de resguardo 
de los Derechos Humanos. 

 Por lo tanto, el proyecto se enfoca en la gene-
ración de un sistema Modular de Atención Humanitaria 
capaz de subsanar las necesidades básicas de subsisten-
cia de las poblaciones en estado de vulnerabilidad. El cual 
busca emplear los cuatro enfoques del Manual Esfera y 
a su vez, involucrar soluciones de habitabilidad (Confort 
Climático), capacidad de adaptación a distintos contextos 
por su condición de efimeridad, facilidad de embalaje y 
ensamblaje. Además, estas características están acompa-
ñadas de un sistema modular de abastecimiento y manejo 
de aguas potables y residuales.

ABSTRACT
English

 At the international level, the United Nations 
World Organization, through its various bodies, has ensu-
red the protection of the human rights of populations in 
a state of vulnerability. Socio-political conflict or natural 
disaster are causing this vulnerability. As a result, the 
loss of human dignity in the affected populations.  
 
 The UN has developed a set of manuals (Sphere 
Handbook and Humanitarian Charter) focusing on Humani-
tarian Assistance. These manuals seek to meet the basic 
subsistence needs of the populations affected by these 
phenomena, based on four approaches: Shelter, Supplying, 
Food and Health. 
 
 The challenge posed by this problem is how to 
generate a functional system capable of meeting the 
basic subsistence needs of a population whose main 
characteristic is its ephemeral nature in terms of time 
and space. 
 

 Although, different mitigation plans have been 
developed both at national and international level, a static 
system of Humanitarian Attention is still under used, 
which is contradictory to the ephemerality of the user 
that has weaknesses in terms of human rights protection.  
 
 Therefore, the project focuses on the generation 
of a Modular Humanitarian Care system capable of mee-
ting the basic subsistence needs of populations in a state 
of vulnerability. It pursues to employ the four approaches 
of the Sphere Handbook and, in turn, involve solutions of 
habitability (Climate Comfort), adaptability to different 
contexts due to its ephemeral nature, ease of packaging 
and, assembly. In addition, these characteristics are 
accompanied by a modular system that supplies and 
manages drinking and wastewater.
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TEOA1. Aspectos Introductorios 

Fundamento teórico:
 
En el siguiente apartado se desarrolla el sustento de fundamentación teórica de 
la temática a desarrollar. Se abordan aspectos de delimitación de la problemá-
tica, justificación de la misma y el sustento teórico y de antecedentes que influ-
yen en el planteamiento de la metodología de abordaje de resolución proyectual. 
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Diseño arquitectónico
 

 La investigación se enmarca en la línea de proyec-
to arquitectónico establecida por la escuela de Arquitectu-
ra y Urbanismo del Instituto Tecnológico de Costa Rica enfo-
cada en la temática de arquitectura de ayuda  humanitaria.

Esta investigación busca proyectar una alternativa de mo-
delo de arquitectonico de atención humanitaria, el cual pre-
tende satisfacer de manera provisional desde una visión de 
resguardo de la dignidad humana, las necesidades básicas  
de subsistencia (alimentación, refugio, salud, desarrollo 
personal y esparcimiento), de las comunidades en estado 
de emergencia o desplazamiento en el territorio costarri-
cense. Por los periodos que estas mantengan su vigencia. 

El tipo de población a tratar es aquella que por fenómenos; 
ya sea,  de carácter:  natural, social, económico o político. 
Se ven obligados a dejar su lugar de residencia y asen-
tarse en un nuevo contexto por un determinado lapso de 
tiempo, hasta poder reintegrarse a su contexto habitual.
 
Partiendo del estudio de las distintas variables que deter-
minan el surgimiento de este tipo de asentamientos itine-
rantes en el contexto costarricense y de lo impredecible 
que pueden ser estos fenómenos en cuanto a tiempo-espa-
cio se refiere. Se busca por medio de la prefabricación es-
pacial, con una visión de modulación, confort, flexibilidad 
espacial, facilidad de ensamblaje y facilidad de transporte. 
Subsanar en el menor tiempo posible de forma integral la 
necesidad de subsistencia que poseen estas poblaciones.

Área temática Delimitación
Físico:

 Partiendo del hecho de que los fenómenos que 
demandan ayuda humanitaria están caracterizados por 
tener una naturaleza de gestación poco predecible en 
cuanto a tiempo-espacio se refiere y que por lo tanto, todo 
el territorio costarricense se encuentra vulnerable a en-
frentar este tipo de fenómenos, nos lleva a la conclusión de 
que conceptualizar el modelo de ayuda humanitaria para 
un contexto específico en el país, se desliga de la solución 
integral del problema: por lo tanto, la delimitación física 
se aborda, desde una visión de estudio de mapas de recu-
rrencia y esto a su vez complementado en la clasificación 
de zonas de vida según Holdridge (12 en Costa Rica). Para 
de este modo obtener variables climáticas y de caracte-
rización morfológica de las zonas de mayor recurrencia. 

Para efectos de esta investigación, se desarrolla la estrate-
gia de aplicación de la propuesta en los escenarios de ma-
yor recurrencia, para medir la adaptabilidad de emplaza-
miento y ajuste climático del modelo de ayuda humanitaria. 

Social:
 A pesar de que toda la población que se en-
cuentra en el territorio costarricense puede enfrentar 
fenómenos que demanden ayuda humanitaria, el aspec-
to social se delimita; a partir, del estudio de indicadores 
sociales, tomando como eje,   el parámetro de vulnera-
bilidad social determinado por la CNE, que enfatiza como 
poblaciones más vulnerables, aquellas que por su con-
dición socio económica, posee mayor dificultad para so-
brellevar y recuperarse de una situación de emergencia.  

Además, se abordan las poblaciones en estado de des-
plazamiento por situaciones de conflicto socio-políticos.

Disciplinaria:
 La investigación se enmarca en el ámbito arqui-
tectónico. Esto a su vez está complementado con el trabajo 
multidisciplinar que elaboran otras ramas en el entendi-
miento y abordaje de estos fenómenos de ayuda humanitaria. 

En cuanto a los ámbitos complementarios  de abordaje se 
tiene: la sociología, antropología, ingeniería, psicología so-
cial  y estos a su vez se complementan con el apoyo de 
profesionales de distintas instituciones encargadas del 
abordaje de estos fenómenos,  como lo es: La Comisión Na-
cional de Emergencias, El Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, 
Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO), Insti-
tuto Mixto de Ayuda Social (IMAS), entre otras instituciones. 

2020
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Justificación
¿Por qué Costa Rica debe de fortalecer el desarro-
llo de proyectos en materia de ayuda humanita-
ria para poblaciones en estado de vulnerabilidad? 

 La respuesta a esta interrogante se puede abor-
dar desde dos distintos enfoques que desencadenan en 
la integración de los mismos en el modelo arquitectónico: 

1-En primera instancia se puede analizar lo propenso que 
es el territorio costarricense a generar fenómenos que 
demanden la necesidad de asentamientos temporales.

 Costa Rica es un país reconocido mundialmente por 
su riqueza natural, según informe del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (2019) Costa Rica posee el 6.5% 
de la biodiversidad mundial. Esta riqueza natural se debe en 
gran parte a su ubicación dentro de la zona intertropical, cru-
zada por el Cinturón de Fuego del Pacifico. Que lo convierte en 
un país con fuerte actividad volcánica y constante actividad 
tectónica. Además, Costa Rica se caracteriza por poseer dos 
épocas seca y lluviosa, esta última tiene una duración apro-
ximada de 8 meses. En este periodo se da un promedio de 
precipitaciones elevado a lo largo del territorio nacional, afec-
tando en mayor medida, los territorios ubicados en planicies, 
orillas de ríos y con niveles de erosión elevados. Generando 
un alto nivel de probabilidad de inundación en muchas de es-
tas zonas; además, de la fuerte probabilidad de deslizamiento.

 Según datos del Vigesimoprimer Informer del Estado de 
la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (2014) el mayor por-
centaje de eventos meteorológicos que afectan la región climá-
tica en la que se encuentra Costa Rica, tienen por característica 
tener una relación inmediata a eventos de ciclones tropicales, 
sistemas de baja presión en el mar Caribe; a través, de la zona de 
convergencia intertropical. Además de esto, se presentan los fe-

nómenos  del Niño y La Niña que afecta el país en mayor medida 
en la época lluviosa.  Estas características climáticas vuelven 
muy vulnerable el territorio nacional y a su vez lo posiciona como 
uno de los países con más emergencias de carácter natural por 
año. Según datos del World Risk Index (2019) Costa Rica se ubica 
en el puesto 13 a nivel mundial en temas de riesgo por desastre 
natural; sin embargo, en temas de capacidad de resolución de 
la emergencia se encuentra por encima de la media mundial.

 Otro aspecto que se analiza en el entendimiento de la 
pertinencia del proyecto, es la condición social-económica de 
los distintos asentamientos habitacionales; ya sea, de manera 
formal o informal de la GAM y de las distintas zonas de riesgo del 
país. Desde la perspectiva de estado de riesgo social, económico 
y de infraestructura. Según el Semanario Universidad (Semana-
rio Universidad, 2016) En Costa Rica hay aproximadamente 1400 
familias en estado de riesgo identificadas por la CNE (Semanario 
Universidad, 2016). Esta condición de riesgo, se debe en la ma-
yoría de los casos, a familias que viven en terrenos en condición 
de peligro; por ejemplo, asentamientos informales cercanos a 
ríos o ubicados en terrenos propensos a derrumbes;  Igualmen-
te, de las condiciones negativas que poseen estas viviendas en 
temas de estructura y soporte sísmico. A esto se le suma, que 
la mayoría de estos asentamientos informales no poseen un tipo 
de plan de desarrollo ni permisos constructivos, son edificacio-
nes implantadas en lotes sin estudios previos y con materiales 
que en la mayoría de casos no se encuentran en buen estado.   

2.Como segundo aspecto, se abordará la temática des-
de la visión del resguardo de los derechos humanos por 
parte de la Organización Mundial de las Naciones unidas:

 Según La Agencia de la ONU para los Refugiados (2020) 
el alojamiento de emergencia es un mecanismo vital de supervi-

Pertinencia proyectual

Imagen AI-1: Siniestro inundación. Fuente: Semanario universidad 
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vencia durante las crisis o el desplazamiento. También es clave 
para restablecer la seguridad personal, la autosuficiencia y la 
dignidad. Sumado a esto,  se enfatiza en mantener intacta la inte-
gridad de las personas afectadas por los cambios contextuales.

 Entendiendo que este tipo de proyectos se gestan des-
de una visión humanitaria, se debe tener una cohesión entre 
los organismo gubernamentales nacionales e internacionales, 
así como el sector privado y la población civil no afectada. La 
ONU tiene entre sus pilares la resolución de problemas inter-
nacionales de carácter económico, social, cultural y humani-
tario. En el ámbito de respuestas a estados de emergencia de 
las distintas naciones, la ONU cuenta con 4 entidades que se 
encargar de resolver las problemáticas de ayuda humanitaria:

a.Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
b.Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR)
c.Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
d.Programa Mundial de Alimentos (PMA)

 Estas cuatro entidades se encargan de colabo-
rar con cada nación en el periodo de etapa previa, durante y 
post emergencia o situación de refugio. En busca de mitigar 
el impacto transicional que generan estos fenómenos en las 
personas afectadas y a su vez, realizar de manera más in-
tegral la reinserción de la persona a su contexto habitual. 

 Además de esto, se pueden encontrar varias posturas, 
donde se enmarca la importancia de generar refugio por parte 
de los estados sin importar si la persona posee o no situación de 
legalidad. La ONU Hábitat (2010) en su artículo sobre El derecho 
a una vivienda adecuada, partiendo desde su percepción de ha-
bitabilidad como “derecho de resguardo de la dignidad humana, 
desde el abordaje de necesidades básicas de subsistencia” hace 
mención a tres postulados internacionales. En primer instancia 

se tiene la ponencia de la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados. El cual enfatiza, que los estados contratantes deben 
conceder a los refugiados el trato más favorable posible (art. 
21). En segunda instancia se tiene la ponencia del Comité para 
la Eliminación de la Discrinacion Racial, el cual solicita a los 
estados partes que brinden la igualdad al disfrute del derecho 
a una vivienda adecuada a los ciudadanos y no ciudadanos. Y 
por último se tiene la postura de la Convención Internacional 
sobre la protección de los derechos de los trabajadores migra-
torios,  el cual enfatiza en su artículo 43 la importancia que se 
le brinden las mismas oportunidades y condiciones de vivienda 
a los trabajadores migratorios con respecto a la población lo-
cal. Acompañado de este soporte internacional, Costa Rica en su 
constitución política determina: en su Art.19 “Tienen los mismos 
derechos individuales y sociales que los costarricenses”Cons-
titución Política de Costa Rica. Enmarcando la importancia de 
asegurar la igualdad de oportunidades de la persona migrante. 

 El cumplimiento de los derechos humano en cuanto 
a la temática de emergencias en el territorio costarricense, se 
aborda desde la creación de La Ley Nacional de Prevención de 
Riesgos (Ley N°8488, 2006) La cual obliga al Estado costarricen-
se a brindar apoyo económico e invertir en planes de desarrollo 
para la prevención y recuperación de desastres naturales. Ade-
más, esta ley fortalece la Comisión Nacional  de Prevención de 
Riesgo y Atención de Emergencia (CNE) y la coloca como ente 
rector en el abordaje de estos fenómenos, en busca de brindar 
las condiciones necesarias que estas poblaciones demandan 
durante el periodo de emergencia. La CNE ha trabajado en la 
creación de modelos de gestión para afrontar estos fenómenos, 
por ejemplo La Guía para el Manejo de Albergues Temporales en 
el año 2014.  Si bien, esta guía brinda parámetros programáticos 
y de localización  de albergues. Los modelos de infraestructura 
que utiliza, se desapega de las condiciones de habitabilidad ne-
cesarias que demandan estas poblaciones y por lo general son 

edificaciones preconcebidas para otro uso (escuelas, templos, 
salones, entre otros), que en el momento de la emergencia se mo-
difican a la función de albergue y que su pre conceptualización 
espacial no es pensada para albergar un uso flexible de refugio. 

 En síntesis de la pertinencia proyectual, se infiere que 
Costa Rica se visualiza como una nación que presenta múlti-
ples factores de carácter físico, natural y socioeconómicos que 
generan que el contexto nacional se encuentre en constante 
exposición a fenómenos que demandan ayuda humanitaria. Los 
cuales requieren respuestas de intervención desde una visión 
integral humanitaria, priorizando el resguardo de los derechos 
humanos de estas poblaciones. Donde se identifica, que pese a 
que el país ha fortalecido por medio de leyes y presupuestos a 
los distintos órganos encargados de intervenir estos fenómenos 
y a pesar que estos órganos han avanzado en materia de com-
prensión de la problemática desde un ámbito teórico-científico, 
el país sigue abordando la temática desde un modelo de solu-
ción de infraestructura estática, que por su naturaleza brinda 
una solución rápida de la necesidad de refugio, pero se separa 
de la concesión de derechos y resguardo de la dignidad humana. 
Además, que por lo impredecible que son estos fenómenos en 
espacio tiempo, estas infraestructuras también poseen el riesgo 
de ser afectadas; por lo tanto, plantear un modelo arquitectó-
nico de atención humanitaria de carácter modular, adaptable, 
que busque una flexibilidad integral, que aborde el contexto en 
busca del confort arquitectónico y que entienda que estos fenó-
menos no son estáticas en tiempo y espacio. Se puede visualiza 
como una respuesta idónea para el abordaje de la problemática.
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 La arquitectura desde sus inicios, presentaba un carácter efímero. La mayoría 
de la arquitectura tiene sus orígenes en la transición del ser humano de nómada a se-
dentario; a partir, de los avances agrarios.  Aun en el periodo donde el comportamien-
to humano era nómada, la arquitectura era un sistema de simpleza del abordaje de la 
subsistencia humana, sin tener muchas posibilidades se vivía con lo que el medio apor-
taba. Situación que se relaciona, a lo espontáneo de una situación de atención humani-
taria  y su requerimiento de subsanación de las necesidades básicas de subsistencia. 

 Tanto  a nivel internacional como nacional, el desarrollo en sistemas de atención 
humanitaria ha ido evolucionando y mejorando con el tiempo, en pro del resguardo de la 
dignidad humana. Tanto organizaciones mundiales encargadas de velar por las poblacio-
nes más vulnerables, así como exponentes que han llevado la arquitectura humanitaria, 
a un tipo de conceptualización apegada a las variables que presentan estos fenómenos. 

 En este apartado se aborda aquellos avances en tema de atención hu-
manitaria, desde una visión arquitectónica  de subsanación de las necesida-
des básicas de subsistencia. Se aborda la temática desde la perspectiva inter-
nacional en primer instancia y en segunda instancia la perspectiva nacional. 

Antecedentes
Estado de la cuestión 

Es
ta

do
 d

e 
la

 cu
es

tió
n 

Internacional

Nacional 
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Escala internacional

 Al hablar de atención humanitaria a nivel internacional, tenemos que referirnos 
a esas instituciones que basan su funcionalidad en el resguardo de los derechos humanos.

 La Organización Mundial de las Naciones Unidas es una institución que 
nace en 1945 como órgano referente en el soporte y resguardo de la dignidad hu-
mana. Actualmente, es el principal órgano a nivel internacional en materia de aten-
ción humanitaria. Este trabajo se estructura en el trabajo de cuatro entes que bus-
can subsanar de la mejor manera posible, las necesidades básicas de subsistencia 
de las poblaciones afectadas por conflictos o desastres naturales. Como se puede 
ver el en diagrama # , esta estructuración se define por las siguientes instituciones:

a.Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD).
b.Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Op
er

ati
vid

ad a.Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD)

b.Agencia de la ONU para los Refugiados (AC-
NUR)

c.Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 
d.Programa Mundial de Alimentos (PMA)

ON
U

Ex
po

ne
nte

Ap
lic

ac
ion

es

Shigeru Ban

c.Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
d.Programa Mundial de Alimentos (PMA).

 Estos órganos son los encargados de dar soporte a la resolución de si-
tuaciones de emergencia, buscan dar acceso a los recursos básicos como re-
fugio, alimentación, acceso al agua y atención médica. Y estos órganos se 
complementan a su vez, con los comités nacionales de emergencia y sus sub ór-
ganos. Además, del papel protagónico de la Cruz Roja y Media Luna Roja, que brin-
dan soporte en la atención y rescate de personas, durante estos fenómenos. 

 A nivel internacional la financiación de estos mode-
los de atención humanitaria se gestiona  de la siguiente manera:
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 En la actualidad, cuando se habla de atención humanitaria se realiza un vínculo 
inmediato con la ONU. Si bien, la ONU ha desarrollado normas para la atención humanitaria 
y además de esto, ha incorporado distintos órganos en materia de subsanación del res-
guardo de la dignidad humana. En materia de gestión de desastres o conflictos sociales, 
la ONU cuenta con un presupuesto establecido por las cuotas de los estados miembros.

 Las cuotas se miden según la capacidad financiera de cada país y su-
mado a esto el presupuesto se complementa de donaciones independientes. Este 
presupuesto esta dirigido a la operatividad de la ONU y a la atención humanitaria, 
en busca del resguardo de los derechos humanos de las poblaciones afectadas. 

 Enfocado en la temática de modelos arquitectónicos de atención hu-
manitaria, la ONU desvía parte de su presupuesto a órganos como el AC-
NUR y este a su vez se complementa en el trabajo de la Federación Interna-
cional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. En el siguiente 
diagrama se estructura la gestión financiera a nivel internacional y de cual 
monto se puede gestionar un modelo arquitectónico de atención humanitaria.

Antecedentes
Gestión financiera (Internacional)

ONU

ACNUR

IFCR

Según datos de la ONU (2020) el presupuesto 
estimado para el 2020 para el funcionamiento de 

la ONU fue de 

3000 millones de dólares. 
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Valoraciones

Tot
al

Am
ér

ica

Presupuesto Estimado 2021
En dólares

Para dar soporte a situaciones de 
atención 
humanitaria, el ACNUR recibe 
el 1% de presupuesto anual de las 
Naciones Unidas.

Del presupuesto total, se  destina 
20.4 millones de dólares a 
temas de resguardo de de la digni-
dad humana. 

De este presupuesto se destina 
específicamente 1 millon de 
dolares a temas de refugio y 
alojamiento de emergencia.

De cada 100 euros recaudador por 
ACNUR. El 31% de esta recaudación 
se destina a solventar necesidades 
de refugio. 

8165 millones

574 millones -El ACNUR destina de su presupuesto total 2531 
millones de dólares a temas de modelos arqui-

tectónicos de atención humanitaria.

-Por parte del IFCR, se destina 1 millón de dóla-
res a situaciones de refugio 

-En este ámbito se identifica que actualmente 
se cuentan con fondos a nivel internacional, 

para gestionar modelos arquitectónico de 
soporte humanitario.
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 En cuanto a la temática de arquitectura humanitaria a nivel mundial, so-
bresale la figura del arquitecto Japonés Shigeru Ban. El cual, a través de una ar-
quitectura resiliente. A llenado de soluciones integrales en el ámbito de soporte 
humanitario a ciertas regiones afectadas por conflictos o desastres naturales.  

En cuanto a su método de diseño, predomina el diseño participativo, este arquitecto 
ataca el problema desde el lugar de los hechos y muchas de sus propuestas surgen 
de los escombros que quedan después de una catástrofe.  Es pionero en la búsqueda 
del resguardo de los derechos humanos de las poblaciones afectadas. Con ideas sim-
ples, pero concretas como lo son las separaciones de cortinas en albergues o el uso 
de materiales no comunes como el cartón, para la generación de refugios modulares. 

A continuación se presentan algunas de las intervenciones de Shigeru Ban en 
la búsqueda de resolución de situaciones que demandan atención humanitaria. 

Antecedentes
Exponentes

Enfoque humanitario
 Shiguru Ban ha sido partícipe desde una vi-
sión de diseño humanitario en distintos siniestros y 
conflictos a través del tiempo. Durante su trayec-
toria ha realizado arquitectura humanitaria en Ja-
pón, Ruanda, India, entre otros. Se estudian dos de 
sus proyectos de soporte humanitario, como búsque-
da del entendimiento de las tendencias actuales en 
cuanto a respuestas de intervención humanitaria. 

Imagen AI-2: Shigeru Ban. Fuente: Jornal O Globo 25

-Son estructuras livianas.
-Poseen un rápido ensamblaje. 

-Adaptabilidad de emplazamiento. 
-Resguarda la privacidad.

-Modelos económicos.

-Son estructuras livianas.
-Poseen un rápido ensamblaje. 

-Resguarda la privacidad.
-Modelos económicos.

-Poco durabilidad.
-Poca capacidad de reutilización

-Poco durabilidad.
-Poca capacidad de reutilización.

-Hacinamiento.
-Los modelos estáticos se piensan para otro 

uso y pueden omitir necesidades 
programáticas.

- Poco control climático. 

Mo
de

los
 hu

ma
nit

ar
ios

Modelo Estático 

Paper Partition System 4 (2011)

Modelo Modular 

Papel UNHCR (1999)

+

+

-

-

Imagen AI-3: Paper Partition System 4. Fuente: 
Plataforma Arquitectura.  

Imagen AI-4: Papel UNHCR (1999). Fuente: Iiarquitectos. 
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Antecedentes 
1910 1998

1991

Magnitud: 6,4 Ms y 7,6 Ms
Muertes: 700 personas

Daños: Destrucción total de 
la ciudad de Cartago

Muertes: 4 fallecidos y 3 
desaparecidos 

81 albergues utilizados por 
5411 personas

Magnitud: 7,6 Ms
Muertes: 50 fallecimientos y más de 

554 heridos
Daños: 1858 viviendas destruidas

Cronología nacional Terremoto de Cartago Huracán Mitch

Terremoto de Limón

-Creación CNE 1969
-Primera versión de código 

sísmico 1973

-Creación de comités locales 
de emergencia. 

-Creación de Plan Nacional  
de Emergencia.

Ley Nacional de emergencia 
Nº 7914

En 2006 se fortalece y se 
convierte en la ley Nº 8488

 A partir de la exposición del territorio costa-
rricense a fenómenos de carácter ambiental y de des-
plazamiento. Se analiza una cronología temporal de 
eventos que ha marcado un antes y después, en el for-
talecimiento de los procesos de intervención humanitaria.  

 En el diagrama siguiente se muestra el impac-
to ocasionado por los fenómenos en temas de pérdida 
de vidas humanas y daños de infraestructura. Además 
de los avances en normativa y planificación de eventos. 

 Para el año de estudio se evidencia que; a partir, 
del impacto de la pandemia mundial generada por el virus 
Covid-19 y su característica de agrupamiento de familias 
por burbujas sociales, hay una demanda de albergues que 
brindan la opción de agrupación por burbuja social. Ele-
mento que a parte del resguardo de los derechos humanos, 
fortalece la idea de albergues compuestos por módulos. 
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2016

2009 2020

Muertes: 10 fallecidos y 10831 
afectados. 

30 albergues para 3419 
personas. 

Magnitud: 6.2 grados
Muertes: 25 fallecidos y 1000 

danificados

Magnitud: 7,6 Ms
Muertes: 50 fallecimientos y más de 

554 heridos
Daños: 1858 viviendas destruidas

Huracan Otto

Parámetros Históricos 

Cinchona| COVID-19+Eta

Ley General de Migración y 
Extranjería Nº 8764

-Creación CNE 1969
-Primera versión de código sísmico 1973
-Creación de comités locales 
de emergencia. 
-Creación de Plan Nacional  
de Emergencia.
-Ley Nacional de emergencia Nº 7914.
-En 2006 se fortalece y se convierte en la ley Nº 
8488.
-Ley General de Migración y Extranjería Nº 8764.
-2020 albergues separados por burbuja social.
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 A nivel de Costa Rica como se evidencia en la cronología de tiempo, 
se ha gestado con el paso de los años, una estructura solidad de abordaje hu-
manitario. Esta estructura se apoya en políticas de fortalecimiento financie-
ro y una red de gestión de manejo y abordaje de las situaciones de emergencia. 

En el siguiente diagrama se puede observar cómo se conforma la red de abordaje huma-
nitario en Costa Rica y a su vez, como es la gestión financiera de estos órganos de atención 
humanitaria. Actualmente, Costa Rica tiene en vigencia la Ley Nacional de Emergencias 
Nº 8488; la cual, obliga al estado a direccionar una partida del PIB al fortalecimiento de 
la atención humanitaria. Esto en pro del resguardo y reducción de riesgo de la pobla-
ción costarricense, así como la búsqueda de reducción de vulnerabilidad post eventos. 

Antecedentes
Operatividad y gestión Financiera (Nacional)

Operatividad

Soporte Humanitario 

1-CNE: Comisión Nacional de Prevención de 
Riesgo y Atención de Emergencia. 
2-CME: Comités Cantonales de Emergencia. 
3-CCE: Comités Comunales de Emergencia
4-COE:Centro de Operaciones de Emergencia.

-Cruz Roja de Costa Rica.
-Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.
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1800 millones de 
colones

Financiamiento

Modelo arquitectónico 

Es
tru

ctu
ra

ció
n

Tip
o d

e e
dif

ica
ció

n Modelo Estático

-Remuneraciones. 
-Servicios. 
-Materiales y suministros.
-Bienes duraderos.
-Transferencias de capital.

-Templos.
-Educativos.
-Gimnasios.

El presupuesto destinado para atención 
humanitaria, carece de algún apartado 

de investigación o de estudio de modelos 
arquitectónicos de atención humanitaria. 

Por lo tanto, su financiación a nivel país se 
debe de proyectar a un uso no solamen-

te nacional o a partir de estrategias de 
financiacion comercial privada. 

Costa Rica se caracteriza por priorizar 
su modelo de atención humanitaria a 

modelos diseños para otro fin. Si bien, es 
una estrategia que genera poco impacto 

económico y rapidez de acceso, se puede 
violentar el resguardo de dignidad huma-

na a falta de las condiciones necesarias 
de subsistencia. 
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Marco conceptual 

 A partir de la temática planteada, se realiza el siguiente apartado de desa-
rrollo de aspectos teóricos que brindan un sustento científico a la compresión de la 
temática de investigación. 

 Para efectos de esta investigación, se realiza la clasificación de tres catego-
rías pertinentes para la temática de estudio, las cuales, enlazan una serie de conceptos 
de importancia que pretenden dar una guía científica a la investigación. 

 El abordaje de variables se desarrolla desde la visión:

a-Geo-Climáticas: Busca comprender los aspectos pertinentes a las condicionantes 
naturales generadoras de fenómenos que demanden ayuda humanitaria

b-Social: Enmarca las condiciones que caracterizan las poblaciones afectadas por 
fenómenos que demandan abordaje humanitario. 

c-Arquitectónica: Abarca la característica morfológica de las tipologías arquitectónicas 
de atención humanitaria pertinentes para la temática de estudio.

 En el siguiente diagrama se realiza una estructuración del planteamiento 
teórico que se desarrolla a continuación. 

Fundamento teórico

Geo-Climáticas

Social

Arquitectónica

-Variables climáticas.
-Zonas de vida.
-Siniestros.

-Atención humanitaria.
-Vulnerabilidad.
-Derechos humanos.
-Necesidades basicas  de subsistencia. 

-Modelo de Atención Humanitaria.
-Confort espacial.
-Prefabricación.
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Geo-climáticas
 En el análisis de causas de pertenencia de la atención humanitaria, se debe de 
entender el contexto donde se desarrollan los fenómenos que demandan de estos servi-
cios. Estos contextos se pueden encontrar en riesgo por variables naturales o artificiales. 
Entendiendo el riesgo según El Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno 
del Niño (2017) como la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus 
consecuencias negativas. Los factores que lo componen son la amenaza y la vulnerabilidad.

 Las variables naturales se estudian desde el entendimiento del clima, 
esto según la bióloga D. Polanco (2017) El clima se puede entender como el conjun-
to de cualidades atmosféricas características de una región a lo largo de las es-
taciones y los años. Estas variables se puede categorizar de la siguiente manera: 
insolación,temperatura del aire, presión atmosférica, viento, lluvia, humedad.

 Estas variables climáticas se pueden estudiar desde la clasificación de zo-
nas de vida. Este método, es una escala elaborada por Clinton Hart Merriam en 1889 y 
se caracteriza por ser el estudio de características biogeográficas, con el fin de cla-
sificar regiones donde se posean condiciones semejantes en cuanto a temperatura y 
precipitación. Y en las cuales se generan tipos de vida con características semejantes. 

 En el caso de Costa Rica, el país cuenta con 12 zonas de 
vida, según el estudio de  Holdridge de 1982; el cual, genera un siste-
ma de clasificación de flora y fauna según las condicionantes climáticas. 

 Estos fenómenos ambientales al generar alteraciones en el diario vivir de la 
población, se conocen como siniestros ambientales. Costa Rica es un país que por su 
ubicación y configuración geográfica, presenta gran exposición a estos fenómenos. Los 
más típicos en el territorio costarricense se pueden categorizar de la siguiente manera:

 a-Inundaciones: Según Floodup (2016) se puede entender por inunda-
ción, como la ocupación de agua en terreno que habitualmente se mantiene seco. En 
el territorio costarricense se posee la característica de poseer una red hidrográfi-
ca que en presencia de modificaciones climáticas se convierten en potenciales ame-
nazas de inundación, principalmente para las zonas con menor grado de pendiente 
y a su vez, pueden generar la saturación y desbordamiento de terrenos erosionados. 

 b-Vulcanológico: Los fenómenos relacionados a la vulcanología, son 
causados por la actividad volcánica en una zona determinada, esta activi-
dad se puede desenvolver de distintas formas. Puede ser emanación de ceni-
za, que puede afectar cultivos y el sistema respiratorio de la fauna y otro tipo 
es, cuando la actividad volcánica posee emanación de lava, la cual se deno-
ta de mucho riesgo para las personas que habitan en las cercanías de los volcanes. 

 c-Geológico: Los fenómenos geológicos son caracterizados por la actividad 
tectónica de una región. Según OVSICORI (2016) Costa Rica se encuentra inmerso en la 
actividad tectónica del cinturón de fuego, específicamente de la Placa Coco y Caribe. Lo 
cual, lo expone a ser un país en constante riesgo de enfrentar este tipo de fenómenos. 
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 Desde el ámbito conceptual en referencia a as-
pecto social, se deben de abordar distintos conceptos cla-
ves en la comprensión del fenómeno humanitario. Los cua-
les serán empleados en el desarrollo de la investigación.

 En primera instancia se desarrolla el concepto de 
atención humanitaria, de manera general según el ACNUR 
(2020) se puede describir la atención humanitaria como el 
soporte que se brinda a la población víctima de un despla-
zamiento o fenómeno natural en busca de subsanar las ne-
cesidades básicas de subsistencia. Uno de los pilares de la 
atención humanitaria, es el resguardo de los derechos hu-
manos, por medio de la conservación de la dignidad humana. 
Este resguardo se realiza cuando se da la subsanación de las 
necesidades básicas de subsistencia, estas necesidades se 
pueden enumerar de la siguiente manera: Acceso a una nutri-
ción adecuada, refugio, acceso a la cantidad mínima de agua 
diaria por persona según Manual Esfera y atención médica.

 Los modelos de atención humanitaria están enfoca-
dos a la atención de cualquier persona que demande su uso 
en caso de emergencia; sin embargo, predomina la población 
que por diferentes factores poseen mayor vulnerabilidad de 
reintegración, una vez terminado el fenómeno.  Al hablar de 
vulnerabilidad, se debe entender según el CIIFEN (2017) como  
las características o circunstancias de una comunidad, sis-
tema o bien que los hacen susceptibles a los efectos dañi-
nos de una amenaza. Se puede entender como la capacidad 
de una persona a sobrellevar y recuperarse de un siniestro. 

 La vulnerabilidad se puede contrastar con la resilien-
cia, este concepto según CIIFEN (2017) se puede describir como la 
capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una 

amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus 
efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preserva-
ción y la restauración de sus estructuras y funciones básicas.

 Desde el ámbito social, la atención humanitaria a 
nivel mundial se aborda por medio de la Organización Mun-
dial de Naciones Unidas. La ONU complementa el abordaje con 
distintos órganos tanto a nivel local como mundial. Se po-
see el trabajo de Cruz Rojo o Media Luna Roja, las cuales son 
instituciones fundadas con el fin de brindar un soporte hu-
manitario a las población que poseen mayor grado de vulne-
rabilidad en el abordaje de catástrofes naturales o sociales. 

 La atención humanitaria busca la empatía e igual-
dad de condiciones a todas las poblaciones que se encuentren 
afectadas. En busca de esta igualdad la ONU ha desarrollado 
distintos manuales de soporte humanitaria. El Manual Esfera es 
el documento o guía que emplea distintos principios necesarios 
para la subsanación de las necesidades básicas de subsistencia 
y en Costa Rica, su homólogo, es La Guia de Albergues tempora-
les, esta guía tiene principios que se basan en el trabajo del ma-
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Arquitectónica
 El  modelo arquitectónico de atención humanita-
ria, se conceptualiza desde la misión de subsanación de 
las necesidades básicas de subsistencia, estos modelos 
se caracterizan por ser refugios temporales. Ya sea es-
táticos, como los son las edificaciones previamente cons-
truidas para otro propósito y adaptadas para el abordaje 
humanitario o los flexibles, que son estructuras efímeras 
que se emplazan según la necesidad de una población. 

 El modelo debe contemplar las 4 aristas del abor-
daje humanitario y del mismo modo la generación de es-
trategias resilientes en la adaptación contextual. Al hablar 
de adaptación contextual, se busca brindar el mayor con-
fort posible según lo demande el contexto, este confort se 
puede entender como el equilibrio espacial y climático en 
la búsqueda del bienestar físico y mental de las personas. 

 Si bien, los modelos de atención humanitaria pue-
den ser tanto estáticos como efímeros, el desarrollo de esta 
investigación se enfatiza en los modelos efímeros, estos 
modelos se caracterizan por poseer una condición de pre 
conceptualización espacial, son modelos que desarrollan 
sin un sitio definido y donde la flexibilidad y adaptación a 
distintos contexto es fundamental en su conceptualización. 

 Al ser modelos previamente conceptualizados, se 
necesita un sistema de prefabricación, La prefabricación 
se puede entender como un sistema de optimización el 
cual fabrica en masa los distintos componentes necesa-
rios para la construcción de un objeto arquitectónico. En 

los modelos de atención humanitaria al ser enfocados a 
poblaciones en la mayoría de los casos, con alto grado de 
vulnerabilidad. Necesitan de la implementación de estra-
tegias que reduzcan los costos de construcción de estos 
modelos. Aquí se puede evidenciar un factor de modula-
ción, en la búsqueda de asegurar el menor desperdicio y 
maximizar el uso de los materiales. Al hablar de modula-
ción se entiende según Ovacen (2017) la modulación es el 
diseño elaborado por componentes individuales, que al ser 
unificados puede generar espacios habitables. También se 
puede entender como una estrategia de dimensionamiento 
en busca de la reducción del desperdicio en materiales. 

 Estos modelos al ser pensados para abordar 
situaciones de emergencia, que en la mayoría de los 
casos perduran por un determinado periodo de tiempo 
en un contexto, demandan de un modelo arquitectóni-
co capaz de ser ensamblado y desmontado con facilidad 
y con resistencia de reutilización. El ensamblaje se pue-
de entender como el modelo de unión de los distintos 
elementos que conforman el modelo arquitectónico y 
a esto se le debe sumar una estrategia de embalaje de 
estos componentes.  Entiendo el embalaje como el siste-
ma de cómo se va a transportar estos modelos desde su 
lugar de almacenamiento, hasta el sitio de intervención. 

El entendimiento de estos conceptos se 
complementan con el desarrollo de los 
distintos capítulos de este documento de 
investigación, como búsqueda del enten-
dimiento conceptual del funcionamiento 
de los modelos de atención humanitaria.
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 Para el desarrollo de la propuesta e investigación 
del modelo de ayuda humanitaria, es pertinente abordar el 
estudio de las distintas legislaciones  que regulan la gestión 
de proyectos de este carácter, a nivel nacional e internacional. 

En el caso de esta investigación se abor-
dan las siguientes leyes y normas:

-Reglamento de Construcción
-Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo N° 
8488
-Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad. 7600
-Ley del Benemérito Cuerpo de Nº 8228 Bomberos de 
Costa Rica
-Declaratoria de Derecho Humanos 

 Se busca cumplir con los requerimientos ac-
tualizados en el campo legal y de responsabilidad 
social que demanda la creación de una edificación, 
en este caso con enfoque en atención humanitaria.  

Reglamento/ley

Ley del Benemérito Cuerpo 
de Bomberos de Costa Rica 

Nº 8228

Ley Nacional de Emergencias 
y Prevención del Riesgo 

N° 8488

Código se Seguridad Humana 
- NFPA 101

Ley de Igualdad de Oportuni-
dades para las Personas con 

Discapacidad. Nº 7600

Secciones 7.1 a la Sección 7.12
CAPÍTULO Vlll.  Aspectos contra la protec-
ción de Incendio
CAPÍTULO lX.  Equipos de Servicios de 
edificios y protección contra incendios
CAPÍTULO X.  Acabados interiores, conteni-
do y mobiliario.
CAPÍTULO Xll.  Ocupaciones nuevas para 
reuniones públicas.

CAPÍTULO IV. Acceso al espacio físico. 
CAPÍTULO VII. Acceso a la cultura, el depor-
te y las actividades recreativas.

CAPÍTULO III Prevención contra incendios y 
otras emergencias. 

CAPÍTULO l. Disposiciones generales.
CAPÍTULO V. Declaración de emergencia. 

Secciones 7.1 a la Sección 7.12
Sección 9.1  a la Sección 9.7 
Sección 10.1  a la Sección 10.3
Sección 12.1  a la Sección 12.7
Sección 26.1  a la Sección 26.5

Artículo 41.-Especificaciones técnicas 
reglamentarias
Artículo 43-Estacionamientos
Artículo 44.-Ascensores
Artículo 54.-Acceso

Artículo 13.Obligación de prevenir.
Artículo 16.Equipos de detección de 
incendios.

Artículo 02-Finalidad.
Artículo 03-Principios.
Artículo 30-Fases de atención.

-Disposiciones generales para medios de 
egresos para el tipo de edificación.
-Disposiciones generales para acabados 
para el tipo de edificación.
-Disposiciones generales para reuniones 
públicas para el tipo de edificación.
-Disposiciones generales para albergues 
para el tipo de edificación.

-Regulaciones de accesibilidad en remo-
delaciones o nuevas construcciones.
-Dimensión y densidad de espacios de 
parqueo destinados para personas con 
discapacidad. 
-Configuración del ascensor en términos 
de seguridad y espacialidad.
-Dotación de equipos necesarios para la 
accesibilidad a cualquier tipo de espacio 

-Requerimientos de las nuevas construc-
ciones, para la prevención de incendios 
-Equipos especiales para detener un 
incendio.

-Coordinación  eficiente  de situaciones 
de emergencia.
-Solidaridad, razonabilidad y proporcio-
nalidad.
-Enfoque de prevención en nuevas obras.  

Capítulo/anexo Articulo Temática
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PRO
BLE
MA.

Planteamiento de la 
PROBLEMÁTICA de estudio

¿Qué lo 
GENERA?

¿Qué 
DEMANDA?

¿Qué 
OCASIONA?

Exposición del territorio 
Costarricense a fenómenos 

que demanden soporte 
humanitario.

-Ubicación geográfica
-Magnitud de fenómenos 
geo-ambientales 
-Conflictos socio-políticos
-Modelos de planificación 

-Atención Humanitaria 
-Resguardo de la dignidad 
humana
-Abordar necesidades básicas 
de subsistencia 

-Daños en infraestructura
-Desalojos temporales
-Expone la dignidad humana
-Pérdida de vidas humanas
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Frecuencia de desastres: 
 
 Costa Rica es un país que por su ubicación geográ-
fica históricamente ha estado expuesto a enfrentar desastres 
naturales,  como se mencionó anteriormente en el estudio del 
Vigésimo Segundo Informe del Estado de la Nación en Desarrollo 
Humano Sostenible (2016) durante los últimos 30 años, el 88% 
de los desastres naturales han sido de carácter hidrológico y 
de esto un 25% han ocasionado deslizamientos. En las últimas 
tres décadas, el país ha enfrentado fuertes acontecimientos 
como lo fueron el terremoto de Limón 1991, que según datos 
de la Revista Geológica de América Central (1994) hubieron un 
total de 48 muertos  en Costa Rica y 79 muertos en Panamá, 
4452 casas colapsadas y 7869 casas con daños en su estruc-
tura. Además, en el año 2008 tuvo lugar el terremoto de Cin-
chona, que según datos de la RSN (2009) el terremoto ocasionó 
42 muertes  y daños en 2 387 viviendas y en la última déca-
da se manifestó el Huracan Otto en 2016, que según datos del 
Periodico La Nación (2016) el huracán dejó 10 muertos y afec-
tó directamente a 10 831 personas en Costa Rica, demandó el 
uso de 30 albergues, para una población de 3.419 personas. Si 
bien, toda la población se encuentra expuesta a sufrir a causa 
de un desastre natural, la condición de capacidad de reinser-
ción a la sociedad es un rublo que delimita un la problemática. 

Modelo de planificación territorial: 
 
 Además, Costa Rica ha sufrido un incremento en la 
población que vive en zonas de riesgo, sobretodo en las peri-
ferias de las zonas urbanas. La condición social-económica 
de los distintos asentamientos habitacionales; ya sea, de ma-
nera formal o informal de la GAM, desde la perspectiva de es-
tado de riesgo social, económico y de infraestructura. Según 
el Semanario Universidad (Semanario Universidad, 2016) En 
Costa Rica hay aproximadamente 1400 familias en estado de 

riesgo identificadas por la CNE (Semanario Universidad, 2016). 
Esta condición de riesgo, se debe en la mayoría de los casos, 
a familias que viven en terrenos en condición de peligro; por 
ejemplo, asentamientos informales cercanos a ríos o ubicado 
en terrenos propensos a derrumbes, Igualmente de las condi-
ciones negativas que poseen estas viviendas en temas de es-
tructura y soporte sísmico. A esto se le suma, que la mayoría 
de estos asentamientos informales no poseen un tipo de plan 
de desarrollo ni permisos constructivos, son edificaciones im-
plantadas en lotes sin estudios previos y con infraestructuras 
que en la mayoría de los casos se encuentran deterioradas

 Al analizar estas variables se puede entender, que 
Costa Rica presenta un fenómeno de oferta(Frecuencia de fenó-
menos de carácter natural o artificial) y  demanda (Refugio) en 
el cual, se evidencia la importancia de respuestas de soluciones 
de refugio para satisfacer la necesidad de subsistencia de la 
poblaciones afectadas por situaciones de emergencia. Partiendo 
de la Declaratoria de los Derechos Humanos, donde se demanda 
el resguardo de la integridad y dignidad humana en este tipo 
de fenómenos. El país ha creado, órganos encargados de velar 
por la prevención y protección de la población costarricense  y 
extranjera durante el desenvolvimiento de estos fenómenos. El 
país cuenta con  La Comisión Nacional  de Prevención de Riesgo y 
Atención de Emergencia (CNE), ente encargado de abordar la te-
mática de emergencias. De esto surge la siguiente interrogante:

¿Qué ha hecho el país como respuesta a la necesidad de albergue?

 A pesar de la frecuencia de estos fenómenos,  y de la 
creación de modelos de gestión para el manejo y prevención de 
estas problemáticas, como lo es el Manual de Manejo de Alber-
gues Temporales de CNE y la aprobación de fondos para el mejo-
ramiento de los albergues fronterizos. Se carece de modelos de 
respuesta arquitectónica, elaborados desde una visión integral 

humanitaria y adaptados a los parámetros mundiales de abor-
daje humanitario, emitidos en el Manual Esfera, donde se enfa-
tiza en el resguardo de la dignidad humana y se emiten paráme-
tros mínimos de desarrollo de modelos de atención humanitaria.

 Si bien, el país ha avanzado en materia de prevención 
y gestión de la problemática, con la elaboración de estos ma-
nuales de prevención. El modelo de intervención arquitectónica 
que se utiliza para enfrentar la problemática, es obsoleto en 
materia de resguardo de la dignidad humana de la población 
efímera, según parámetros de habitabilidad, confort y derechos 
humanos.  Se utiliza el modelo de apropiación de  infraestruc-
turas preexistentes, como lo son salones comunales, escuelas, 
templos, entre otros. Las cuales, responden a una necesidad 
inmediata de “techo”; sin embargo, en la mayoría de los casos,  
no se cuentan con condiciones higiénicas mínimas y de confort 
necesarias para el habitar del ser humano; además, se deja de 
lado la individualidad y privacidad de las familias afectadas, 
aspecto que el Manual Esfera prioriza. Aunque se trata de una 
estadía de una temporalidad que en muchos casos es baja, se 
considera que después de una vivencia traumante y en mucho 
casos de pérdida material, debe existir una solución que aborde 
de manera más contundente la problemática de “resguardo de 
la dignidad humana” que poseen las familias afectadas, duran-
te el tiempo de  estadía de estas poblaciones en los albergues.
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¿Cómo diseñar un módulo de atención humanitaria con capacidad de 
fácil ensamblaje, adaptabilidad climática y de emplazamiento, el cual 
sea capaz de subsanar las necesidades básicas de subsistencia de las 
poblaciones en estado de vulnerabilidad (emergencia y desplazamiento)?

PRE
GUN
TA.

39

Misión

Visión

 Ofrecer a la población costarricense e internacional en estado de emergencia y desplazamiento, un módulo 
de atención humanitaria que proporcione el resguardo de la dignidad humana (Necesidades básicas de subsistencia), 
durante el desarrollo de fenómenos de carácter geo-ambiental y socio-políticos.

 Posicionar el módulo de atención humanitaria, como un sistema referente en el abordaje de situaciones de 
emergencia o desplazamiento a nivel internacional. 
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OBOB
JEJE
TI
VOS.

General
 Diseñar un módulo de atención  humanitaria con capacidad de fá-
cil ensamblaje, adaptabilidad climática y de emplazamiento; el cual brinde so-
lución a las necesidades básicas de subsistencia de las poblaciones en estado 
de vulnerabilidad (emergencia y desplazamiento) en el territorio costarricense.
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Específicos
 

 1-Realizar un diagnóstico de los parámetros de abordaje de atención humanitaria  a nivel nacional  según 
Guia para el manejo de Albergues Temporales e internacional de conformidad con el Manual Esfera, para la identifica-
ción de pautas programáticas de operatividad y  de resguardo de la dignidad humana. 

 2-Analizar las características climáticas y morfológicas de las zonas con mayor recurrencia de siniestros en 
el territorio costarricense, para la obtención de  parámetros de diseño de confort climático y de adaptación de empla-
zamiento.

 3-Realizar un estudio de  dimensionamiento ergonómico, materialización, sistemas de embalaje y ensamblaje,  
para la definición de estrategias de composición espacial, materialización, transporte y armado del módulo de atención  
humanitaria.

 4-Definir la propuesta de diseño del módulo de atención humanitaria, la cual responda a los parámetros  de 
resguardo de la dignidad  humana, adaptabilidad  climática y  de emplazamiento, facilidad de transporte y rapidez de 
ensamblaje.
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Metodología

 La presente investigación se plantea desde el ámbi-
to de proyecto arquitectónico, donde se trata de generar un ante-
proyecto arquitectónico enlazando el enfoque práctico conceptual. 

 Por lo tanto, se posee una investigación de carácter mix-
to, donde se requiere tanto de metodologías cuantitativas y cualitati-
vas, para llegar a la correcta resolución del proyecto arquitectónico. 

 Se enfatiza el uso de datos, secuencias, gráficos, censos, entre otros. Para 
recolectar la mayor cantidad de variables para entender de la mejor manera posible el 
problema y buscar de este modo la correcta solución, esto desde el punto de vista cuan-
titativo; sin embargo, no se puede dejar de lado el aspecto cualitativo, con la interacción 
con los futuros usuarios y sus percepciones de los distintos problemas y necesidades. 
Además, de las percepciones personales que se puedan tener de las distintas variables 
que se desenvuelven en la búsqueda de una respuestas satisfactoria del problema. 

Esquema

Objetivo Específico

Dia
gn

ós
tic

o
Dis

eñ
o

1-Realizar un diagnóstico de los parámetros de abordaje 
de atención humanitaria  a nivel nacional  según Guia 
para el manejo de Albergues Temporales e internacional 
de conformidad con el Manual Esfera, para la identifi-
cación de pautas programáticas de operatividad y  de 
resguardo de la dignidad humana. 

3-Realizar un estudio de  dimensionamiento 
ergonómico, materialización, sistemas de embalaje 
y ensamblaje,  para la definición de estrategias de 
composición espacial, materialización, transporte 
y armado del módulo de atención  humanitaria.

2-Analizar las características climáticas y 
morfológicas de las zonas con mayor recurrencia 
de siniestros en el territorio costarricense, para 
la obtención de  parámetros de diseño de confort 
climático y de adaptación de emplazamiento.

4-Definir la propuesta de diseño del módulo de 
atención humanitaria, la cual responda a los 
parámetros  de resguardo de la dignidad  humana, 
adaptabilidad  climática y  de emplazamiento, 
facilidad de transporte y rapidez de ensamblaje.
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-Definición de perfil de usuario.    
-Pautas programáticas.
-Operatividad del modelo ayuda humani-
taria.
-Pautas espaciales.

-Dimensiones ideales.
-Tipo de materialidad.
-Tipo de ensamblajes.
-Modulaciones. 

-Características criticas climáticas.
-Pautas bioclimáticas. 
-Zonas de mayor vulnerabilidad. 
-Tipos de desastres.

-Anteproyecto arquitectónico.
-Manual de ensamblaje.
-Recomendaciones de emplazamiento.

-Entrevistas con personeros de la CNE.
-Recolección de las distintas variables 
(sociales y económicas).
-Revisión de bibliografía referente a 
modelos de ayuda humanitaria.

-Evaluación de materiales.
-Ejercicios de modulación.
-Fabricación. 

-Mapeos de zona de vidas y climáticas.
-Investigación de antecedentes climáticos 
y de desastres.  
-Mapeo de rutas migratorias.
-Estudio de técnicas de bioclimatismo. 

-Exploración conceptual.
-Modulación.
-Aplicaciones de emplazamientos. 
-Definición de propuesta final.
 -Resoluciones técnicas.

-índices de desarrollo humanos. 
-Censos de población. 
-Comparación de gráficos.
-Manual Esfera.
-Manual de Manejo de Albergues tempo-
rales.

-Diagramas de análisis ergonómico.
-Tablas de materiales.
-Sistemas de modulación. 
-Teoría sobre ensamblajes. 

-Datos climáticos
-Censos de afluencia de desastres.
-Mapas de zonas de vulnerabilidad.
-Mapas de zonas de vida.

-Plantas arquitectónicas.
-Fachadas.
-Cortes 2d y 3d.
-Isométricos.
-Renders. 
-Detalles técnicos. 

Productos Actividades Herramientas
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Diagnóstico de abordaje humanitario:
 
 Obj 1-Analizar los modelos de abordaje a fenómenos de atención humanita-
ria tanto a nivel nacional como internacional, para identificar las pautas sociales de 
atención humanitaria. Mediante el contraste de modelos internacionales y nacionales. 

 En el primer capítulo de diagnóstico, se pretende obtener parámetros de 
aborgaje humanitario. Por este motivo, se realiza un estudio de funcionamiento de los 
modelos más vigentes de atención humanitaria tanto a nivel nacional como internacio-
nal. De estos modelos se busca obtener características de usuario y de abordaje pro-
gramático en cuanto a temas de subsanación de necesidades básicas de subsistencia. 
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METODOLOGÍA

Escala mundial 

de análisis 

ONU

Recapitulación de 
acontecimientos

Manual 
Esfera

CNE

Escala nacional 
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Operatividad

Carta Humanitaria 

Abordaje

Guia para el Manejo de 
Albergues Temporales

Operatividad

Resguardo de los 
Derechos Humanos

Normas

a.Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD)
b.Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR)
c.Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF)
d.Programa Mundial de Alimentos (PMA)

a-Principios de protección.

b-Norma Humanitaria Esencial. 

a-Modelos de intervención.

b-Recurrencia.  

1-CNE: Comisión Nacional de Prevención de 
Riesgo y Atención de Emergencia. 
2-CME: Comités Cantonales de Emergencia. 
3-CCE: Comités Comunales de Emergencia
4-COE:Centro de Operaciones de Emergencia.

Valoraciones: 

-Operatividad de intervención.
-Necesidad programática.
-Usuarios.

¿Qué entiende la ONU 

por ayuda humanitaria?

-Higiene.
-Alimentación.
-Alojamiento.
-Salud.
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ONU

Manual 
Esfera

Planteamiento
 Se plantea un análisis de los distintos componentes de abordaje de derechos huma-
nos y atención humanitaria a nivel internacional. Este análisis se realiza a partir de la postura de 
la organización mundial de las naciones unidas  con respecto al tema de resguardo de la digni-
dad humana; a través, de los distintos órganos que la componen en materia de derechos humanos. 

 Además, se elabora un análisis del Manual Esfera, el cual  brin-
da una serie de pautas de intervención a fenómenos de carácter natural y de conflic-
to. Este manual desglosa una serie de normas que buscan resguardar la dignidad huma-
na. En el siguiente diagrama se realiza un planteamiento de los distintos aspectos de análisis. 

CONTEXTO 49

Operatividad

Carta Humanitaria 

Resguardo de los 
Derechos Humanos

Normas

a.Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD)
b.Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR)
c.Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF)
d.Programa Mundial de Alimentos (PMA)

a-Principios de protección.

b-Norma Humanitaria Esencial. 

¿Qué entiende la ONU 

por ayuda humanitaria?

-Higiene.
-Alimentación.
-Alojamiento.
-Salud.

Internacional
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Derechos Humanos
ONU

Operatividad

 La Organización Mundial  de Naciones Unidas (ONU) nace en el año 1945. En su Carta sobre dere-
chos humanos, según como dice en su sitio web La Organización Mundial  de Naciones Unidas (año) busca rea-
lizar la cooperación internacional en el abordaje de problemas internacionales de carácter económico, so-
cial, cultural o humanitario. Uno de sus principales enfoques es velar por el resguardo de la dignidad humana.

 El abordaje operativo de la ONU a situaciones de ayuda humanitaria se realiza a través de 4 institucio-
nes encargadas de velar por la reinserción y recuperación de las personas a este tipo de eventos. En el siguien-
te diagrama se puede visualizar las 4 instituciones y su función en cuanto la temática de ayuda humanitaria.

a-Prevención de desastres
 Según la ONU () Es el programa encargado de la miti-
gacion y prevencion de desastres naturales. Además, se en-
cargan de coordinar los esfuerzos de socorro y rehabilitación. 

b-Ayudar a los refugiados
 La agencia coordina medidas internaciona-
les para proteger a los refugiados y solucionar sus pro-
blemas en todo el mundo. Brinda soporte en temas de 
albergue y productos alimenticios para los refugiados 

c-Ayudar a los niños
 Según la ONU () el Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia (UNICEF) Trabajo en pro de los niños 
y en la búsqueda efectivas de soluciones para contra-
rrestar las principales amenazas para su supervivencia.

d-Alimentar a los hambrientos
 Según la ONU () El Programa Mundial de Ali-
mentos (PMA) se encarga de brindar soporte alimen-
ticio a las víctimas de desastres.  Se encarga de ges-
tionar los fondos para alimentos brindados por ACNUR.

 A partir de estos cuatro órganos, la ONU busca sal-
vaguardar las poblaciones en estado vulnerable y solventar 
su necesidad de subsistencia durante estos fenómenos. A su 
vez, se respalda en modelos internacionales de gestión de 
fenómenos de ayuda humanitaria como lo es el Manual Esfera. 

a.Programa de las Naciones 
Unidas para el 

Desarrollo (PNUD)

b.Agencia de la ONU para los 
Refugiados (ACNUR)

c.Fondo de Naciones Unidas 
para la Infancia 

(UNICEF)

d.Programa Mundial de 
Alimentos (PMA)

Principios y Fundamentos

Principios de protección Carta Humanitaria 

Parámetros 

Normas Esenciales

Manual Esfera
Funcionamiento  

 El proyecto Esfera fue creado en 1997 por un grupo de organizaciones no gubernamentales como lo son la Cruz Roja 
y la Media Luna Roja. Según se menciona en el Manual Esfera (2018) su filosofía se basa en  dos convicciones esenciales: 

a- Las personas que sufren un desastres tienen derecho a vivir con dignidad.
b-Se busca aliviar el sufrimiento de las poblaciones afectadas por desastres o conflictos.

 El  Manual Esfera se estructura en los siguiente parámetros, según se presentan en el si-
guiente diagrama . El cual, demuestra los planteamientos y normas que se abordan en el manual. 

Abastecimiento 
de agua.

Seguridad 
alimentaria.

Alojamiento y 
asentamientos.

Salud.
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Carta Humanitaria

Normas 

 La Carta Humanita según se menciona en el Manual Esfera (2018) funge como pie-
dra angular en el compromiso asumido por las organizaciones que velan por el resguardo de 
los derechos humanos de personas que se encuentran en situación de desastre o conflicto. 

Entre los principios  y obligaciones comunes de la carta se encuentran tres aspectos:

a-Derecho a vivir con dignidad: la dignidad es más que el resguardo físico, busca la liber-
tad de conciencia de los individuos, el resguardo de sus valores por medio de la privacidad.

b-Derecho a recibir asistencia humanitaria: Busca subsanar las necesidad básicas 
de subsistencia de los individuos afectados, desde una visión de no discriminacion. 

c-Derecho a a la protecciòn y la seguridad: Es la responsabilidad soberana que po-
seen todos los Estados de proteger a las personas que se encuentra bajo su jurisdic-
ción y además, de aquellas que se encuentran en estado de refugio o desplazamiento. 

 La Carta Humanitaria se puede visualizar como el decreto garante en búsqueda del 
resguardo de la dignidad de las personas. En el siguiente diagrama, se presentan las nor-
mas estipuladas en el manual esfera, en busca de resguardar la dignidad de las personas.
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Abastecimiento 
saneamiento

Seguridad 
alimentaria

Alojamiento 
asentamiento

Salud

El Manual Esfera (2018) plantea en esta norma la búsqueda de brindar 
viviendas adecuadas durantes los procesos de fenómenos de atención 
humanitaria. Busca generar ambientes seguros, donde predomine el 
resguardo de la privacidad de las familias y el rescate de las condicio-
nes mínimas de habitabilidad.

Según el Manual Esfera (2018) la norma de salud busca res-
guardar el derecho a la salud para las poblaciones en es-
tado de vulnerabilidad. Se busca brindar el abordaje médi-
co en el menor tiempo posible. Además, pretende reducir la 
morbilidad y mortalidad durante los procesos de atención humanitaria. 

Según el Manual Esfera (2018) esta norma busca evitar la gene-
ración de enfermedades a causa de la mala nutrición. Evita re-
ducir la pérdida de las funciones cognitivas y resguardar la se-
guridad humana en la búsqueda de la reintegración post evento.

Según el Manual Esfera (2018) esta norma pretende asegurar el acceso al 
agua potable en los asentamiento de atención humanitaria, además del 
correcto tratamiento del manejo de aguas. Se busca evitar la transmisión 
de enfermedades infecciosas y diarreas; ya que, están son de las causas 
de mayor generación de muertes en los procesos de atención humanitaria. 

-Promoción de la higienes
-Abastecimiento de agua
-Gestion de excrementos
-Control de vectores
-Gestion de residuos solidos
-WASH en entornos de brote

-Planificación
-Localización de asentamiento
-Espacio habitable
-Asistencia tecnica
-Sostenibilidad medio ambiental 

-Enfermedades transmisibles
-Salud infatil 
-Salus sexual y reproductiva
-Salud mental 
-Cuidados paliativos.

-Evalucion de la seguridad alimentaria
-Tratamiento de la malnutrición
-Asistencia alimentaria 
-Medios de vida
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Lineamientos 
Abastecimiento saneamiento

-De 7,5 a 15 litros de agua al día por persona

-Distancia del hogar al punto más cer-
cano de agua, menos de 500 metros.

-Emplazar baterías de baños largo de las fuentes 
de agua, para evitar la contaminación de la misma.

-1 retrete por cada 50 personas, corto plazo. 1 por cada 
250 personas para situaciones de accesibilidad. 

-Excrementos de 1 a 2 litros por persona al día.

-Asegurar la cantidad de agua mínima por 48 horas. 

 A partir del análisis de las normas internacionales, se obtie-
nen los siguientes parámetros de estudio. Los cuales determinan interro-
gantes de diseño, para el correcto resguardo de la dignidad humana. Des-
de una visión de acaparación de las necesidades de subsistencia de las 
distintas poblaciones afectadas por fenómenos ambientales o de conflicto. 

 Se extraen parámetros espaciales y funcionales, que son de gran re-
levancia en la conceptualización y éxito de la propuesta de modelo de atención 
humanitaria. Para el cumplimiento del resguardo de los derechos humanos. 

Parámetros internacionales  
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Seguridad alimentaria

Alojamiento asentamiento

Salud

-45 m2 por persona en asen-
tamiento tipo campamento.
-Tamaño del espacio habitable, respecto a la 
parcela en una proporción de 1:2 como mínimo. 
-Acceso a instalaciones de higiene. 
-Evitar el emplazamiento en llanuras alu-
viales, por temas de drenaje de aguas.
-Establecer calles dentro del asenta-
miento para la entrada de suministros.
-Espacio entre cada edifi-
cio de 2 metros como mínimo. 
-Vigilancia pasiva, mediante líneas de visibilidad. 
-Espacio habitable mínimo de 4.5 o 5.5 por persona.
-Altura mínima de 2 metros en cli-
mas fríos y 2,6 en climas cálidos. 

-Indagar en distintos métodos de cocción. 
-Evaluar la población afectada para 
identificar el programa de nutrición.
-Generar planes de alimentación, se-
gún tabla de nutrientes mínimos. 
-Asegurar el mínimo de 2100 kCal al día, con 
un 12% en proteínas, 17% en forma de gra-
sas. (Revisar tabla nutricional en anexos)
-Enfatizar planes de lactancia.
-Todos los productos deben ser tratados con agua 
potable, según tabla de consumo de 3 a 6 litros 
diarios por persona en temas de alimentación.
-Generar capacitacio-
nes de manipulación de alimentos. 
-Implementar condiciones adecuadas de al-
macenamiento, según condición del alimento. 

-Plantear programas de manejo de residuos.
-Diseñar salas de atención y consulta de 
manera independiente, en busca del res-
guardo de la privacidad del paciente.  
-Como mínimo 2 espacios de atención médica.
-Espacios adecuado de alma-
cenamiento de medicamentos. 
-Productos inflamables en zonas con bue-
na ventilación y dispositivos antiincendios.  
-Utilizar módulos de alojamien-
to por familia, para tener un mayor con-
trol con enfermedades transmisibles. 
-La climatización del espacio como método de 
prevención de propagación de enfermedades. 
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Recapitulación de 
acontecimientos

CNE

Planteamiento
 
 Se analiza el modelo de gestión de albergues utilizado por la CNE para abordar las situa-
ciones de emergencia o desplazamiento de personas en el territorio costarricense. De este modo, 
se busca extraer pautas operativas y espaciales. A su vez, la definición de perfiles de usuarios. 
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Abordaje

Guia para el Manejo de 
Albergues Temporales

Operatividad

a-Modelos de intervención.

b-Recurrencia.  

1-CNE: Comisión Nacional de Prevención de 
Riesgo y Atención de Emergencia. 
2-CME: Comités Cantonales de Emergencia. 
3-CCE: Comités Comunales de Emergencia
4-COE:Centro de Operaciones de Emergencia.

Valoraciones: 

-Operatividad de intervención.
-Necesidad programática.
-Usuarios.
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Abordaje
Etapas de intervención

Antes

Fases del siniestro 

Mitigación
Prevención
Preparación

Alerta
Respuesta

Rehabilitación
Reconstrucción

Durante

Después

 Según la Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgo (2006) 
las fases de la intervención de desastres se describen de la siguiente forma:

1-Mitigación: Es la formulación de medidas para la reducción del impacto negativo de un 
siniestro. 

2-Prevención: Acción que busca reducir la vulnerabilidad de las poblaciones. A partir, de la 
intervención de las zonas vulnerables. 

3-Preparación: Conjunto de medidas tomadas previamente, que pretenden anticipar una 
respuesta efectiva al impacto negativo de un siniestro.

4-Alerta: Es el estado de visibilización anterior o durante a que ocurra el desastre, en él se 
identifican los primeros síntomas de impacto. 

5-Respuesta: Acciones inmediatas a la ocurrencia de una emergencia. Busca coordinar de 
manera efectiva el abordaje del desastre, para salvaguardar vidas y reducir el impacto en 
infraestructura. 

6-Rehabilitación: Acciones orientadas a restablecer las líneas vitales de infraestructura, 
saneamiento básico, reubicación temporal, entre otros. 

7-Reconstrucción: Medidas finales que procuran la recuperación del área afectada, desde una 
perspectiva social, económica y física-ambiental. 

Para efectos de esta investigaciòn, se enfati-
za en la etapa durante el fenómeno. A su vez 
complementado, con las estrategias desa-
rrolladas en la fase previa y post siniestro. 

Imagen MA-5: Fases del siniestro. Fuente: Elaboración propia. 
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Procesos de abordaje

Fases

Alojamiento Familiar Albergue

Activación del Plan de Emergencia

1-Alerta distrital 2-Alerta cantonal 3-Alerta nacional 

Durante

Para efectos de esta investigación se pun-
tualiza en el modelo de albergues estáticos 
y su dinámica de resguardo de los dere-
chos humanos en el territorio costarricense.  

-En esta etapa se activan los 
planes de emergencia.
-Se realizan evacuaciones.
-Rescate y búsqueda.
-Habilitación de albergues. 
-Procesos de restauración de 
servicios básicos.

A partir de la alerta de emergencia, los comités 
diagnostican las posibles zonas de evacuación. Esta 
evacuación se puede abordar desde dos aristas. 

Se adjudican las personas damni-
ficadas con familiares que tengan 
la disponibilidad en zonas seguras, 
durante el proceso de emergencia, 

hasta que sea seguro reintegrarse a 
su vivienda. 

Se alojan las personas afectadas en 
albergues. Los cuales se gestionan a 
partir, de la Guía para el Manejo de 

albergues. La temporalidad del alber-
gue depende del impacto generado 

por el siniestro. 
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Guía Albergues
CNE 2019

Enfoque

Genero: impulsa un abordaje que promue-
ve el acceso igualitario, según las necesi-
dades específicas de mujeres y hombres. 

Inclusivo: Busca identificar las capa-
cidades, habilidades y necesidades 
de cada persona y buscar una res-
puesta equitativa a sus necesidades. 

Derechos humanos: Busca resguar-
dar la dignidad humana, desde una 
perspectiva de abordaje de las ne-
cesidades básicas de subsistencia. 

Comunitario: Busca la adaptación del al-
bergue con respecto a las capacidades  
y recursos que poseen las comunidades. 

 La Comisión Nacional de Prevención y Aten-
ción de Emergencia de Costa Rica desde su fundación en 
1969, ha sido el ente encargado de dar soporte humani-
tario en las situaciones de emergencia en el territorio 
costarricense.  Con el paso de los años y la constan-
te exposición a estos fenómenos que enfrenta el país, 
se han realizado iniciativas de abordaje, para un mejor 
resguardo de la dignidad de las personas afectadas. 

 La atención humanitaria se afronta; a tra-
vés, de la siguiente estructuración de entes:
1-CNE: Comisión Nacional de Prevención de 
Riesgo y Atención de Emergencia. 
2-CME: Comités Cantonales de Emergencia. 
3-CCE: Comités Comunales de Emergencia
4-COE:Centro de Operaciones de Emergencia.

 Por medio del Manual de Albergues, la CNE 
presenta un plan de intervención en el manejo del so-
porte humanitario. Ajustado a las condiciones que ofre-
ce cada comunidad, en la búsqueda del mayor acer-
camiento al resguardo de la dignidad humana. En el 
siguiente diagrama se presentan los enfoques que se 
pretenden resguardar y la estructuración de funciones. 
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Administración
Titular

Suplente

Seguridad
Coordinación:
Integrantes

Limpieza
Coordinación:
Integrantes

Salud mental
Coordinación:
Integrantes

Animales
Coordinación:
Integrantes

Salud
Coordinación:
Integrantes

Cocina-comedor
Coordinación:
Integrantes

Suministros
Coordinación:
Integrantes

Mantenimiento
Coordinación:
Integrantes

Gestión de 
información

Coordinación:
Integrantes

Valoraciones

La estructura de funcionamiento de albergues, 
puede estar conformada únicamente por funciona-
rios de la CNE. Sin embargo, en la mayoría de casos 
a falta de recursos se deben de conformar con 
personal de voluntariado o según la magnitud, por 
los mismo afectados. 

Siempre de la mano de un supervisor, que funcione 
como ente garante del respeto de la normas de 
funcionamiento del albergue. 

Imagen MA-6:Estructura funcional. Fuente: Elaboración propia. 
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Usuario
Funcionario 

 En los procesos de atención humanitaria se 
presentan dos categorías de usuarios (Funcionarios-Al-
bergados) que se ven involucrados en estos fenóme-
nos. Los modelos de atenciòn humanitaria demandan 
una serie de funciones para su correcta operatividad en 
la búsqueda del resguardo de los derechos humanos.

 En la Guía para el Manejo de Albergues en 
Edificaciones Preexistentes, se estipulan la estructu-
ración y la caracterización de los funcionarios nece-
sarios para el correcto funcionamiento del albergue.

 En el siguiente diagrama se presenta la ca-
racterización de los funcionarios requeridos, su fun-
ción y requerimientos espaciales. Esto como búsqueda 
de  la definición de los requerimientos programáticos. 

Administración

Funciones Funciones

Requerimiento programático Requerimiento programático 

Seguridad y mantenimiento 

Descripción:  Persona con experien-
cia en coordinación de poblaciones 
y resguardo de derechos humanos.

Descripción:  Persona con experien-
cia en la resolución de conflictos y 
resguardo de la seguridad humana.
Además, coordina la limpieza del albergue. 

-Organización de equipos de trabajo.
-Distribución física del albergue.

-Resguardo de derechos humanos.
-Tabulación de necesidades básicas.

-Control de población albergada. 

-Elaboración de plan de seguridad
-Coordinación de equipos de limpieza

-Elaboración de planes de emergencias.

Espacio con 
escritorio y mesa de 

reuniones.

Bodega y oficina 
de planificación. 
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Funciones Funciones Funciones

Requerimiento programático Requerimiento programático Requerimiento programático 

Medicina Cocina Información

Descripción:  Persona especializada en la 
atención de personas con problemas de 
salud, puede ser médicos o paramédicos. 

Descripción:  En la medida de lo posible, 
elegir persona con experiencia en mani-
pulación de alimentos y con conocimien-
to en de la tablas nutricionales de la CNE.

Descripción:  Persona con experien-
cia en el manejo de datos y tabulaciones. 

-Control de la salud de la población 
albergada.

-Coordinación de población que requiere 
traslados a hospitales.

-Coordina los procesos de cocina.
-Distribuye el trabajo de forma equita-

tiva.
-Vela por el cumplimiento de los niveles 

nutricionales.

-Control de la cantidad de personas 
albergadas.

-Canal de comunicación entre el alber-
gue y el CME.

-Uso confidencial de la información de 
los albergados. 

Espacio con camilla 
para atención de 

pacientes y botiquín de 
primeros auxilios. 

Utensilios de cocina y
bodega de alimentos

Oficina y 
almacenamiento de 

suministros
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Usuario
Población albergada
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De

sp
laz

am
ien

to 

 El abordaje de la atención humanitaria a partir 
de los principios de resguardo de los derechos huma-
nos involucran a toda la población residente de un país 
y también la población que por razones socio-políticas se 
encuentran en modo de desplazamiento en un territorio.  

 Esta investigación busca satisfacer las ne-
cesidades de personas afectadas por factores de 
emergencia y por factores de desplazamiento por 
conflicto. Se prioriza la población que posee mayor vul-
nerabilidad de reintegración a su contexto habitual. 

 Si bien, toda la población puede enfrentar fe-
nómenos que demanden atención humanitaria, se ne-
cesita analizar cada grupo etario para entender sus 
características y requerimientos espaciales. Además, 
se parte del promedio de cantidad de personas por vi-
vienda, según datos del Instituto Nacional de Esta-
dística y Censo (2011) de 3,5 personas por vivienda. 

Los usuarios afectados por situaciones de afectación por 
desastres naturales incluyen a toda la población costarri-
cense; ya que, el país presenta exposición de todo su terri-
torio al impacto de fenómenos ambientales. Sin embargo, 
la CNE prioriza la atención humanitaria a aquellas pobla-
ciones que por su vulnerabilidad social, presentan mayor 
problemas de recuperarse de una situación de emergencia.

La población en modo de tránsito, representaron un ingre-
so según datos del Instituto Nacional de Estadística y Cen-
so (2017) de 385 899 personas desplazadas en el territorio 
costarricense en el año 2017. Estas poblaciones ingresan al 
país en situación de alta vulnerabilidad durante su paso por 
el territorio costarricense, ya que, se ven forzados a salir de 
sus contextos por la exposición de conflictos socio políticos.

Niños

Adolescentes

Adultos

Adultos mayores

Mascotas
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Descripción Implicaciones 
Los niños son la población que se desenvuelve en 
la primera etapa de la vida hasta los 10 años. Esta 
población presenta un alto grado de vulnerabili-
dad; ya que, están en una fase donde el impacto psi-
cológico puede llegar a generar fuertes impactos.

Según la Organización Mundial de la Salud (2020) la 
adolescencia se define como el periodo de desarrollo 
humano que se genera después de la niñez y antes de 
la edad adulta. Entre la edad de 10 y 19 años. Esta eta-
pa está condicionada por diversos procesos biológicos. 

Es la población que se desarrolla después de la ado-
lescencia. Se desenvuelve entre los 18 y 65 años, du-
rante esta etapa se da el desarrollo intelectual  y fí-
sico. Estas poblaciones se ven vulnerables a distintos 
factores, principalmente las mujeres embarazadas.  

Es toda la población a partir de los 65 años. Esta po-
blación presenta distintos factores de la autosu-
ficiencia, hasta depender del soporte de otra per-
sona para desarrollar sus actividades básicas. 

Se enfatiza en animales domésticos de pequeña es-
cala y que se vean afectados para sobrevivir a la in-
temperie. Pueden ser mamíferos, aves, entre otros. . 

Enfermedades.
Ausencia de padres.
Problemas nutricionales.
Impacto psicológico. 

Enfermedades.
Ausencia de padres.
Atención psicológica.
Dificultades académicas. 

Enfermedades.
Problemas intrafamiliares.
Complicaciones laborales. 
Dificultades académicas.

Enfermedades.
Problemas intrafamiliares.
Complicaciones motoras.
Afectaciones psicológicas. 

Problemas de salud. 
Fracturas.
Alimentación. 

-Los espacios de privacidad son idóneos para evitar la 
vulneración de los derechos humanos de cada perso-
na. Además, que estas poblaciones son dinámicas en 
cuanto a cultura y modo de vida; por lo tanto, los módu-
los son estrategias idóneas para la correcta dinámica 
social dentro del modelo de atención humanitaria.

-Al ser poblaciones donde todos los rangos etarios se 
pueden ver afectados por el impacto de siniestros o 
conflictos, se debe de asegurar la accesibilidad al mo-
delo de atención humanitaria según la características 
o condicionantes que puedan enfrentar cada población. 

-Se debe tener un abordaje de atención psicológica. 
Esto como estrategia de mitigación del impacto que 
puede generar el siniestro a las personas afectadas. 

-Como principio de resguardo de derechos hu-
manos, se debe asegurar el resguardo de la dig-
nidad humana de las poblaciones afectadas; por 
medio, del abordaje de las necesidades básicas 
de subsistencia de estas poblaciones (salud, ali-
mentación, acceso a agua potable, y refugio).

Valoraciones
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Enfoque Humanitario funcional Programa 
Requerimientos espaciales 

 La Guia de Albergues a través de su es-
tructuración funcional, demanda una serie de re-
querimientos espaciales para su correcto 
funcionamiento. Estos espacios son la estructura de res-
guardo de los derechos humanos de las personas alojadas. 

 La disposición espacial debe de aferrarse a 4 princi-
pios básicos de intervención (Refugio,Saneamiento, Alimen-
tación y Salud). El cumplimiento de estos, garantiza llegar al 
mayor acercamiento del resguardo de la dignidad humana.

 La exploración espacial se dispone des-
de 3 categorías espaciales. Se visualiza un catego-
ría administrativa, encargada de la coordinación de 
las distintas áreas funcionales del modelo de aten-
ción humanitaria, luego se posee el área privada de 
dormitorio para las personas albergadas y por último 
las áreas comunes de esparcimiento y alimentación. 

 En la imagen AI 7 se realiza un plantea-
miento espacial del resguardo de derechos humanos 
que debe poseer un modelo de atención humanitaria. 

Derechos humanos 

Abastecimiento saneamiento

Alojamiento asentamiento

Seguridad alimentaria

Salud 

El enfoque humanitario costarricense se res-
palda en diversos parámetros de abordaje de 
la necesidades básicas de subsistencia, a par-
tir de soporte funcional del manejo de albergues. 

Imagen MA-7: Enfoque Humanitario funcional. Fuente: Elaboración 
propia. 67
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Actividad Mobiliario
-Escritorios.
-Sillas. 
-Estanterías.

-Tanques para agua.
-Generación eléctrica.
-Zonas WIFI.
-Estanterías.

-Utensilios de cocina.
-Alacenas.
-Zonas de lavado. 

-Mesa de exploración.
-Mesa de instrumentos.
-Almacenamiento de 

-Camas/S-S.
-Implementos de uso personal.
-Lavadoras comunes.
-Jaulas para animales.
-Espacio de juegos.

Administrativo 
-Área de seguridad.
-Oficina administrativa.
-Oficina de atención social.
-Área de visitas. 

Son los espacios donde se realiza la planifica-
ción, control y coordinación del funcionamien-
to del albergue. Además es el departamento 
que brinda seguridad a la población albergada. 

Son los espacios destinados para el soporte y abas-
tecimiento del albergue. Busca satisfacer la nece-
sidad básica de acceso a agua potable y correcto 
manejo de residuos y tratamiento de aguas negras.

Espacio destinado para la cocción de alimen-
tos, busca satisfacer como mínimo los nu-
trientes necesarios para evitar problemas de 
salud de las personas albergadas. Deman-
da de áreas de almacenamiento de productos.

Son espacios destinados para la atención 
de personas con problemas de salud o con-
trol de la misma. Requiere espacios para al-
macenaje de medicinas y utensilios médicos. 

Son los espacios privados del modelo de atención hu-
manitaria. Estos están destinados para el resguardo 
del derecho de privacidad de las poblaciones alber-
gadas. En estos realizan sus necesidades básicas. 

Abastecimiento saneamiento.
-Área de almacenamiento.
-Tanques de agua potable.
-Área de manejo de residuos. 
-Áreas de trabajo.

Seguridad alimentaria.
-Área Cocina.
-Área de comedor.
-Área de bodega de cocina.

 Salud.
-Área médica.
-Bodega médica.

Alojamiento asentamiento.
-Área de dormitorio.
-Área de S.S.
-Área de lavandería.
-Área de esparcimiento
-Área para mascotas. 
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Parámetros
Funcionamiento 

 La Guia para el Manejo de Albergues está 
pensada para edificaciones previamente construi-
das, las cuales en el momento del siniestro se habilitan 
para su uso como albergue. Estas edificaciones de-
ben ser valoradas previamente por los comités loca-
les de emergencia, para garantizar el cumplimientos 
de ciertos parámetros que se detallan a continuación.

 Se entiende que las realidades de las dis-
tintas zonas del país son distintas´; por lo tanto, cada 
comité debe de adaptar de la mejor forma la directri-
ces indicadas en el manual, en busca del resguardo 
de la dignidad humana de las personas damnificadas. 

 A continuación se evidencian los parámetros de 
funcionamiento dictados por la Guia de Manejo de Albergues. 

-Evitar los terrenos quebrados.
-Cercanía con los servicios comunales.
-Tratamiento de agua negras y grises.

-Duchas, S.S y lavamos ilu-
minados interior-exterior. 
-Cantidad 1 cada 50 personas.
-Capacidad de tanque de agua de por 
lo menos 15 litros diarios por persona.
-Accesibilidad a todos los espacios (Ley 7600).
-Área por persona de 3.5 m2 se-
gún OMS en periodos prolongados.
-Área por persona de 2 m2 se-
gún OMS en periodos cortos.
-Extintores y luces de emergencia. 

-Satisfacción de nutrientes míni-
mos diarios, según Manual Esfera 2018.
-Espacios acondicionados para 
el almacenamiento de alimentos.
-Espacio con control climático.  

Lineamientos de Ubicación

Lineamiento programático

Lineamiento nutritivos

Modelo 
edificatorio

Descripción

Tipo de equipamiento 

El modelo edificatorio que se utiliza para la atención 
humanitaria en Costa Rica, se caracterizan por ser 
edificaciones conceptualizadas para usos distintos 
al abordaje humanitario. Estas edificaciones poseen 
un carácter estático en cuanto emplazamiento.

Lo edificios más utilizados por la condicio-
nes comunales de las zonas en riesgo son:
-Centros educativos
-Centros Religiosos
-Centros deportivos
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Zonas de S.S.
Zonas comunes de 

ducha-

Área común
Dormitorios.

Espacios administrativos.
Atención médica. 

Esparcimiento. 

Manejo de alimentos.

+-

-Velocidad de acceso
-En la mayoría de los casos con agua 

potable y tratamiento de aguas negras.
-Flexibilidad espacial.

-Bajo costo de inversión.
-Capacidad para grupos amplios. 

-General mente, ubicado en zonas céntri-
cas comunales. 

-Poca privacidad.
-Problemas higiénicos.
-Poco control climático.

-Problemas de convivencia. 
-Pueden sufrir el impacto del siniestro.

-En algunos casos carece de accesibilidad.
-Al no tener separación de espacios, se dan 

problemas de funcionamiento.
-Según la magnitud del siniestro. se dan 

problemas de hacinamiento. 
-El hacinamiento puede provocar brotes de 

contagios de distintas enfermedades. 

11

11 22 33

2

3

Imagen MA-8: Modelo Edificatorio. Fuente: Elaboración propia.
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 Para el entendimiento de pautas programáticas y de abordaje humanitario, 
se realiza un proceso de contraste entre los cuatro parámetros propuesto por la Car-
ta Humanitaria para el resguardo de los derechos humanos y la dignidad humana.

 Se realiza un contraste del modelo internacional con respec-
to al nacional. Partiendo del hecho, que el Manual Esfera es una guía 
mundial que requiere de la adaptación que demanda cada contexto. 

Mé
tod

o
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Manual Esfera 

Guia Albergues

Nacional

Internacional

Generación de pautas 
humanitarias

Seguridad 
alimentaria

Alojamiento 
asentamiento

Salud

vs

Abastecimiento 
saneamiento



72

Normas internacionales
Modelo nacional 

+-vs

-De 7,5 a 15 litros de agua al día por persona

-Distancia del hogar al punto más cer-
cano de agua, menos de 500 metros.

-Emplazar baterías de baños largo de las fuentes 
de agua, para evitar la contaminación de la misma.

-1 retrete por cada 50 personas, corto plazo. 1 por 
cada 250 personas para situaciones de accesibilidad. 

-Excrementos de 1 a 2 litros por persona al día.

-Asegurar la cantidad de agua mínima por 48 horas. 

-El modelo nacional demanda al menos 15 litros de agua por día.
-La edificaciones utilizadas como albergues en la mayoría de 
casos poseen instalaciones mecánicas.
-Se cuenta con sistemas de tratamiento de aguas negras y 
residuales. 
-La mayoría de comités locales cuentan con acceso al agua del 
A y A o de asadas locales.

-Al utilizar edificaciones preestablecidas, se puede incumplir la 
cantidad mínima de S.S.
-No se puede asegurar el respaldo de 48 horas de agua pota-
ble; ya que, mucho de estos edificios no cuentan con tanque de 
almacenamiento. 
-Se puede saturar el sistema de aguas negras; ya que, no están 
pensados para el uso de albergue.
-Las edificaciones estáticas puede sufrir daños en su infraes-
tructura durante el siniestro y esto puede generar la interrup-
ción del flujo de agua. 

Parámetros
Abastecimiento saneamiento

73

Va
lor

ac
ion

es

Pa
uta

s d
e a

bo
rd

aje
 

a-Los planes de emergencia locales, deben de identificar 
las distintas fuentes de agua potable  y definir parámetros 
de cercanía en el emplazamiento del modelo humanitario. 

b-El modelo internacional demanda garantizar du-
rante 48 horas, el acceso a agua potable; por lo 
tanto, los modelos de almacenamiento por  cister-
na pueden ser una opción idónea, por su capaci-
dad de recarga y adaptabilidad de emplazamiento.

c-El modelo nacional al utilizar edificaciones con-
ceptualizadas para otro uso, puede llegar a gene-
rar problemas de saturación de sistemas de trata-
miento e inclumplir con los parámetros mínimos de 
cantidad unitaria de S.S por cantidad de población. 

d-La Carta Humanitaria resalta como aspecto esencial en 
el resguardo de los derechos humanos. El derecho univer-
sal a la accesibilidad de agua potable; por lo tanto, el pará-
metro de cumplimiento como mínimo de los 15 litros diarios 
por persona para el territorio costarricense, es fundamen-
tal en la búsqueda del resguardo de la dignidad humana 
para el diseño de un modelo de atención humanitaria.

e-Un modelo humanitario modular demanda, el uso de 
estrategia de tratamiento de aguas negras; ya sea la 
conexión con el cordón de calle o el almacenamiento, 
para su posterior depósito en plantas de tratamiento. 

-Asegurar el acceso de mínimo 15 li-
tros de agua potable diarios por persona.

-Uso de sistemas de almacenamiento portátiles, que ase-
guren por 48 horas como mínimo, el acceso a agua potable. 
(La capacidad se determina por la cantidad de población).

-Generar estrategias de emplazamiento que gene-
ren seguridad a la población alojada, como méto-
do de mitigación de situaciones de violencia o abusos. 

-Emplear sistemas portátiles de almacenamiento de 
aguas negras según cantidad de baterías sanitarias. 

-Cantidad de S.S según parámetro humani-
tarios. Como mínimo uno cada 50 personas. 

-Asegurar la incorporación de baterías inclusivas. 
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Parámetros
Alojamiento asentamiento

Normas internacionales
Modelo nacional 

+-vs

-45 m2 por persona en asentamiento tipo campamento.
-Tamaño del espacio habitable, respecto a la par-
cela en una proporción de 1:2 como mínimo. 
-Acceso a instalaciones de higiene. 
-Evitar el emplazamiento en llanuras alu-
viales, por temas de drenaje de aguas.
-Establecer calles dentro del asenta-
miento para la entrada de suministros.
-Espacio entre cada edificio de 2 metros como mínimo. 
-Vigilancia pasiva, mediante líneas de visibilidad. 
-Espacio habitable mínimo de 4.5 o 5.5 por persona.
-Altura mínima de 2 metros en cli-
mas fríos y 2,6 en climas cálidos.  

-Rápido acceso.
-Instalaciones previamente establecidas. 
-Flexibilidad espacial. 
-Capacidad para grandes cantidades de personas.
-Generalmente se encuentran ubicados cerca de los 
servicios comunales.
-Bajo costo económico. 

-Al ser espacios abiertos, se pierde el derecho a la 
privacidad.
-Los edificios al ser estáticos en su emplazamiento, 
pueden dañarse por el siniestro.
-Al ser programas preestablecidos, se puede inclum-
plir con las normas mínimas de abordaje.
-Se presentan problemas de convivencia, que pueden 
generar violaciones por la falta de privacidad. 
-Estos edificios poseen poco control climático. 
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a-El modelo internacional fomenta el respaldo de la priva-
cidad humana, como método de resguardo de los derechos 
humanos y como búsqueda de prevención de situaciones 
que violenten la dignidad de las personas afectadas. Si-
tuación en la que el modelo nacional posee problemáticas. 

b-El modelo nacional posee la característica de 
tener un rápido acceso por parte de las pobla-
ciones afectadas. Por lo tanto, un modelo modu-
lar demanda de un sistema de rápido ensamblaje. 

c-Al siniestro ser un fenómeno; en el cual, su impacto es 
difícil de predecir. Se debe de generar un sistema capaz 
de adaptarse, según la cantidad de población afectada. 

d-Es necesario el planteamiento de espacios flexibles tanto 
en el funcionamiento programático, como en la búsqueda 
del confort humano. Por medio de la adaptación climática. 

e-El emplazamiento del modelo debe de gene-
rar estrategias pasivas de líneas de visibili-
dad. Para fomentar la seguridad de los alojados. 

f-El modelo nacional al utilizar edificaciones preconstrui-
das, no requiere un impacto económico fuerte. Por lo tanto, el 
modelo planteado debe poseer un equilibrio en cuanto al re-
querimiento económico para la fabricación de los módulos.

-Se debe de tener un modelo flexible espacial y climática-
mente, que se ajuste a la cantidad de población afectada. 

-Se debe de asegurar como mínimo los 4.5 m2 por persona. 

-Módulos con capacidad como mínimo de 4 personas, se-
gún estándares de la familia promedio costarricense. 

-Se debe de buscar rapidez de ensamblaje en sitio. 

-Se debe tener un modelo eficiente  en cuanto calidad-precio. 

-Emplazamiento que fomente la vigilancia pasiva.

4
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Normas internacionales

Modelo nacional 

+-vs

-Indagar en distintos métodos de cocción. 
-Evaluar la población afectada para iden-
tificar el programa de nutrición.
-Generar planes de alimenta-
ción, según tabla de nutrientes mínimos. 
-Asegurar el mínimo de 2100 kCal al día, con 
un 12% en proteínas, 17% en forma de gra-
sas. (Revisar tabla nutricional en anexos)
-Enfatizar planes de lactancia.
-Todos los productos deben ser tratados con agua 
potable, según tabla de consumo de 3 a 6 litros 
diarios por persona en temas de alimentación.
-Generar capacitaciones de manipulación de alimentos. 
-Implementar condiciones adecuadas de al-
macenamiento, según condición del alimento. 

-El modelo nacional se apega a los requerimientos 
mínimos nutricionales del Manual Esfera.
-Se posee un sistema de almacenamiento de ali-
mentos, como método de prevención para solventar 
situaciones de atención humanitaria. 
-La mayoría de edificaciones tienen acceso a agua 
potable, para el tratamiento de alimentos.
-El país cuenta con programas de lactancia para 
poblaciones vulnerables.  

-Al ser edificaciones preconstruidas, se puede carecer 
de espacios adecuados para el almacenamiento de 
alimentos. 
-Se pueden desarrollar malas praxis en la manipula-
ción de alimentos y ocasionar enfermedades. 
-Las cocinas comunes pueden generar problemas de 
convivencia en periodos prolongados de estadía. 
-El modelo nacional se adapta al sistema de cocción 
que ofrece la edificación. Esto difiere a la flexibilidad 
cultural que puede experimentar una situación de 
atención humanitaria.

Parámetros
Seguridad alimentaria
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a-La CNE en su Guía del manejo de Albergue, posee 
tablas nutricionales basadas en las normas interna-
cionales, las cuales son guías claras en el abordaje 
nutricional en situaciones de atención humanitaria. 

b-Tanto a nivel nacional como internacional, hay 
organizaciones encargadas de asegurar el acce-
so a la alimentación para las poblaciones más vul-
nerables. El resguardo al derecho de la alimenta-
ción, se aborda de manera eficiente en este ámbito.

c-Para el funcionamiento del albergue con cocinas 
comunes, se generan equipos de trabajo con la mis-
ma población albergada. Es estos casos la coordina-
ción de una correcta manipulación de los alimentos 
es fundamental para las prevención de enfermedades. 

d-El modelo de cocinas comunes puede generar pro-
blemáticas de convivencia en periodos prolongados 
de estadía. Por lo tanto, el modelo debe ser flexi-
ble en cuanto los métodos de cocción. Ya sea coci-
nas comunales o individuales. Esto como garantía del 
resguardo de la identidad de cada familia afectada. 

-Se debe cumplir con los porcentajes mínimos de 
abordaje nutricional, según Manual Esfera 2018.

-Asegurar al menos 6 litros diarios por per-
sonas para la manipulación de alimentos.

-Plantear espacios adecuados para el alma-
cenamiento y conservación de los alimentos.

-Generar adaptación espacial en cuanto a cocinas co-
munes o individuales, según la temporalidad de estadía. 

-Generar programas de manejo de desechos. 
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Parámetros
Salud

Normas internacionales
Modelo nacional 

+-vs

-Plantear programas de manejo de residuos.
-Diseñar salas de atención y consul-
ta de manera independiente, en busca del 
resguardo de la privacidad del paciente.  
-Como mínimo 2 espacios de atención médica.
-Espacios adecuados de alma-
cenamiento de medicamentos. 
-Productos inflamables en zonas con bue-
na ventilación y dispositivos antiincendios.  
-Utilizar módulos de alojamiento por familia, para te-
ner un mayor control con enfermedades transmisibles. 
-La climatización del espacio como método de 
prevención de propagación de enfermedades. 

-Costa Rica posee un sistema estable de resguardo de 
la salud desde la infancia. 
-La mayoría de albergues se encuentran cercanos a 
los centros de salud.
-Costa Rica posee un sistema de paramédicos y unida-
des móviles en la atención de heridos. 

-Al ser edificaciones preestablecidas,  se puede in-
cumplir con espacios idóneos para el almacenamiento 
de medicamentos.
-Se puede carecer de espacios idóneos para la aten-
ción y privacidad de las personas afectadas. 
-Al modelo carecer de divisiones por burbujas socia-
les, se pueden propagar con mayor rapidez, enferme-
dades transmisibles. 
-Los edificios utilizados pueden carecer de control 
climático, esto puede afectar las condiciones de los 
medicamentos. 
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a-Costa Rica posee un modelo estable de control de la 
salud. Se da un seguimiento de la población; a través, 
de la prevención de enfermedades por medio de vacu-
nación desde la etapas tempranas de la niñez. Esto ayu-
da a tener un mayor control de la población afectada. 

b-Se posee un red de centros de salud que se complemen-
tan con unidades móviles para la atención de emergencia. 

c-El modelo actual al utilizar instalaciones pre-
construidas, carece de espacios idóneos para la 
atención y almacenamiento de material médico. 

d-El modelo nacional es propenso por su disposición 
espacial a facilitar la propagación de enfermedades de 
transmisión. Esto debido a que la mayoría de población se 
aglomera en un mismo espacio y en muchos de los casos 
se carece de un control climático idóneo en el espacio. 

e-En el caso actual que se enfrenta en el 2020 de pande-
mia mundial, es recomendable plantear modelos de aten-
ción donde se aloje la población por burbuja social; por lo 
tanto, el modelo de edificios actual se debe de condicionar 
a este parámetro o incentivar la generación de módulos. 

-Diseñar salas de atención  con los requerimientos de 
privacidad, para el resguardo de la dignidad humana. 

-Generar espacios acondicionados para el almacena-
miento de medicamentos en zonas con control climático. 

-Pensar en los dimensionamiento de camillas para 
un desplazamiento idóneo en casos de emergencia. 

-Generar estrategias de climatización para la pre-
vención de propagación de enfermedades.

-Fomentar la distribución de módulos por burbuja social, como es-
trategia de control de enfermedades de transmisión respiratoria. 

-Generar modelos de tratamiento de residuos de material médico. 
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Valoraciones
Síntesis capitular 

Área administrativas

Área de soporte

Área privadas

Dis
po

sic
ión
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-Oficinas.
-Seguridad.

-Control. 

-Salud.
-Comedores.

-Esparcimiento. 

-Dormitorios.
-S.s.

-Duchas.

Se detecta que para el correcto funcionamiento 
programático, es ideal enfocar el funcionamiento 
de los albergues en las 3 aristas anteriormen-
te citadas. Se busca la sectorización de estas 
funciones en el emplazamiento de un albergue. 
Con el fin de agilizar el funcionamiento y evi-
tar repetir los aspectos negativos de los alber-
gues actuales; en cuanto, a temas de privacidad, 
sanidad y resguardo de la dignidad humana. 
prevención de propagación de enfermedades. 
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-Asegurar el acceso de mínimo 15 li-
tros de agua potable diarios por persona.
-Uso de sistemas de almacenamiento portá-
tiles, que aseguren por 48 horas como míni-
mo, el acceso a agua potable. (La capacidad 
se determina por la cantidad de población).
-Emplear sistemas portátiles de almacenamiento de 
aguas negras según cantidad de baterías sanitarias. 
-Cantidad de S.S según parámetro humani-
tarios. Como mínimo uno cada 50 personas. 
-Asegurar la incorporación de baterías inclusivas. 
-Generar estrategias de emplazamiento que gene-
ren seguridad a la población alojada, como método 
de mitigación de situaciones de violencia o abusos. 

-Se debe de tener un modelo flexible es-
pacial y climáticamente, que se ajus-
te a la cantidad de población afectada. 
-Se debe de asegurar como mí-
nimo los 4.5 m2 por persona. 
-Se debe de buscar rapidez de ensamblaje en sitio. 
-Se debe tener un mode-
lo eficiente  en cuanto calidad-precio. 
-Emplazamiento que fomente la vigilancia pasiva.
-Módulos con capacidad como míni-
mo de 4 personas, según estánda-
res de la familia promedio costarricense. 

-Diseñar salas de atención  con los requerimientos de 
privacidad, para el resguardo de la dignidad humana. 
-Generar espacios acondiciona-
dos para el almacenamiento de medica-
mentos en zonas con control climático. 
-Generar estrategias de climatización para la 
prevención de propagación de enfermedades.
-Fomentar la distribución de módulos por bur-
buja social, como estrategia de control de 
enfermedades de transmisión respiratoria. 
-Generar modelos de tratamien-
to de residuos de material médico. 
-Pensar en los dimensionamiento de camillas para 
un desplazamiento idóneo en casos de emergencia. 

-Se debe cumplir con los porcentajes mínimos de 
abordaje nutricional, según Manual Esfera 2018.
-Asegurar al menos 6 litros diarios por per-
sonas para la manipulación de alimentos.
-Plantear espacios adecuados para el alma-
cenamiento y conservación de los alimentos.
-Generar adaptación espacial en cuan-
to a cocinas comunes o individua-
les, según la temporalidad de estadía. 
-Generar programas de manejo de desechos. 

Abastecimiento 
saneamiento

Alojamiento 
asentamiento

Salud

Seguridad 
alimentaria
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Diagnóstico de abordaje físico: 
 
 2-Analizar las características climáticas y morfológicas de las zonas con 
mayor recurrencia de siniestros en el territorio costarricense, para la obtención 
de  parámetros de diseño de confort climático y de adaptación de emplazamiento.

 En este capítulo se pretende encontrar escenarios críti-
cos de emplazamiento y de variables climáticas. Para elaborar de este 
modo estrategias pasivas de emplazamiento y de confort climático.



84ABORDAJE

Planteamiento
 El abordaje capitular se realiza a partir del análisis de distintas variables de carácter físico 
natural.  La metodología de abordaje se enfoca en el análisis de mapas de zonas de recurrencia y de 
zonas de vida. De los cuales se pretenden determinar posibles escenarios de aplicación y caracterís-
ticas críticas climáticas. 

De este apartado se definen las regulaciones en cuanto a diseño bioclimático, emplazamiento y posi-
bles escenarios de aplicación. 
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85Temático  

Mapas de riesgo  Mapa de zonas de vida Escenarios criticos 

Zonas de recurrencia
Tipo de fenómenos 

Características climáticas 
Condiciones críticas

Contraste de mapeo 
Escenarios de emplazamiento 

Estrategia climáticas
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Amenazas  
Zonas de riesgo

 A partir de lo expuesto que se encuen-
tra el territorio costarricense a enfrentar afec-
taciones por fenómenos ambientales, la CNE ge-
nera un mapeo de las zonas donde se presenta 
mayor riesgo de impacto por parte de estos fenómenos.

 Si bien, en el país los desastres naturales 
que predominan según el estudio del Vigésimo Segun-
do Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Hu-
mano Sostenible (2016) son en los  últimos 30 años en 
un 88% de carácter hídrico, Costa Rica también se ex-
pone a situaciones geológicas y vulcanológicas. Que 
estas a su vez desencadenan en otras afectaciones. 

 En el siguiente diagrama, se clasifi-
can los tipos de siniestros naturales más predo-
minantes en el país y en la imagen # se represen-
ta de forma gráfica a partir del mapa de zonas de 
recurrencia, las zonas con mayor afectación en el país.  
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Inundación periódica: Son las zonas que se encuentran 
expuestas a inundaciones en rangos de 1 a 5 años.

Amenaza de inundación: Son las zonas que al su-
frir un cambio drástico en el uso de suelo, pue-
de enfrentar situaciones de saturación del suelo. 

Nivel freático: Se caracteriza por generar satura-
ción y  a su vez, desbordes en terrenos saturados 

Zonas de peligro: Son las zonas ubi-
cadas en cercanía de volcanes. 

Influencia de cenizas: Son las cantones afecta-
dos en un rango definido por la magnitud de 
la erupción a la presencia de gases en el aire. 

Actividad volcánica: Son las zonas ubica-
das en las  faldas de volcanes activos. 

Son zonas ubicadas en fallas tectóni-
cas. El territorio costarricense se ve afec-
tado por las placas del Coco y Caribe. 
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Categorias 

Categorias 

Áreas bajo amenaza de inundación.

Áreas bajo influencias volcánica y 
de ceniza. 

Fallas geológicas, ubicación de 
epicentros de mayor magnitud.

Áreas bajo amenaza de deslizamiento. 

El mapa de Zonas de riesgo, es una recopilaciones 
realizada por la CNE de los distintos siniestros que 
tienen cabida en el territorio costarricense. 

A su vez, en él se puede evidenciar la recurrencia de 
estos fenómenos en las distintas zonas del territorio 
costarricense. De este modo en la siguiente página 
se realiza un análisis en detalle de cada una de las 
categorías de afectación.

Imagen FI-9: Zonas de Riesgo. Fuente: CNE. 
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Amenazas  
Zonas de riesgo

 A continuación se realiza un análisis de ma-
pas de Zonas de Riesgo según tipo de afectación. Don-
de se estudian las zonas más expuestas a afectaciones 
de carácter natural. A partir de ello, se busca iden-
tificar condiciones de aplicación para el emplaza-
miento y adaptación de la propuesta a su contexto.  

Áreas bajo amenaza de inundación.

Áreas bajo influencias volcánica y de ceniza. 

Producidos por:  
-Costa Rica cuenta con un circuito de red hidroló-
gica que desemboca tanto en el Mar Caribe como 
Océano Pacifico.
-Las mayores afectaciones se dan en las regiones 
costeras:Caribe Norte y Pacifico Sur/Norte.
-Las inundaciones suelen producirse en zonas de 
llanura o cercanías de ríos. 
-88% de los Siniestro son de carácter Hídrico.

Producidos por:  
-Costa Rica cuenta con una red de 290 focos 

volcánicos, de los cuales se poseen 3 categorías: 
Extintos, dormidos y activos.

-Históricamente se ha contado con 5 volcanes ac-
tivos, sin embargo hoy en día sigue siendo impre-

decible la erupción de los mismos. 
-Las mayores afectaciones se han dado en las fal-

das de los mismos. Principalmente en Guanacas-
tes, Alajuelas y Cartago y de manera secundaria el 

impacto de ceniza en el Gran Área Metropolitana. 

Valoraciones:
-Se deben prever emplazamiento de lotes ubicados 
en zonas alejadas a cauces de ríos.
-los módulos deberían poder elevarse del suelo en 
zonas propensas a inundación.
-Lo módulos deben de ser capaces de proporcionar 
protección bajo inclemencias de precipitación. 

Valoraciones:
-Emplazamientos lejos de las faldas volcánicas. 
-Idea espacios para mascotas, que llegan a ser 
individuos muy afectados por estos fenómenos. 

Imagen FI-10: Amenazas de inundación. Fuente: 
Elaboración propia.

Imagen FI-11: Amenazas volcánicas. 
Fuente: Elaboración propia.

Fallas geológicas, epicentros de mayor magnitud.

Valoraciones generales 

Áreas bajo amenaza de deslizamiento. 

Producidos por:
-Costa Rica se ve afectada por la placa del Coco y 
Caribe. 
-Actualmente según el Observatorio Vulcanológico 
y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) en el país 
tiembla en promedio 22 veces por dia. 
-En el mapa se pueden notar los epicentros de los 
temblores de mayor magnitud en los últimos años 
en el país. 

Producidos por:
-La mayoría de zonas de riesgo se encuentran 

ubicadas en la Cordillera Volcánica Central. Esto 
debido a las fuertes depresiones de terreno que se 

dan en el área.
-Las poblaciones más afectadas, son las que nor-

malmente se asientan en zonas informales, nor-
malmente ubicadas en cercanías de ríos y terrenos 

con fuertes depresiones. 

Valoraciones:
-La distribución de epicentros demuestran lo flexi-
ble que debe ser el módulo en cuanto a adaptación 
de emplazamiento a distintas zonas del país.
-Se debe tener un prototipo capaz de adaptarse a 
distintas magnitudes de impacto en cuanto a temas 
de programa y alojamiento de población. 

Valoraciones:
-Adaptación de pendiente no mayores del 10%, 

según regulaciones del Colegio de Arquitecto e In-
genieros en cuanto a terrenos sin estudio de suelo.
-Emplazamientos en terrenos con distancias míni-

mas promedio entre los 15 a 50 metros de cauces 
de ríos, según el nivel de riesgo. 

-Capacidad de elevarse del suelo. 
-Proporcionar protección bajo inclemencias de 
precipitación. 
-Espacios para mascotas.
-Flexibilidad espacial. 
-Flexibilidad de emplazamiento.
-Pendientes max 10%.

Imagen FI-12: Amenazas geológicas. Fuente: 
Elaboración propia.

Imagen FI-12: Amenazas de deslizamiento. Fuente:
 Elaboración propia.

Imagen FI-12: Mapa de Amenazas. 
Fuente: Elaboración propia.
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Escenarios   
Emplazamiento topografico 

Es
ce

na
rio

s  

 Según la información obtenida a partir de los ma-
pas de riesgo se plantean escenarios ideales en cuanto a 
temas de emplazamiento topográfico del módulo de Aten-
ción Humanitaria. Se desarrollan pautas básicas de em-
plazamiento según normativas y morfologías del contexto.

 Se parte del fuerte impacto de factores hídricos en 
cuanto el planteamiento de estrategias de emplazamiento.

Zona con pendiente

Zona con pendiente

Zona con pendiente

2

1 10%

3

Imagen FI-13: Escenarios Topográficos. Fuente: Elaboración propia.

Requerimientos

Requerimientos

Requerimientos

Características
-Escenario crítico, aplicación en casos extremos. 
-Pendientes máximas de 10% según normativa 
CFIA.
-Beneficio en cuanto a manejo de escorrentías por 
gravedad. 
-Conexiones en pendiente entre módulos.

Características
-Son terrenos con pendientes casi nulas, pero 
propensos a inundación en casos de fuerte preci-
pitación.
-Se recomienda evitar en planes de emergencia, 
utilizar solo en casos extremos. 
-Manejo complicado de escorrentías. 

Características
-Es el caso ideal. Son lotes ubicados en zonas 
seguras en cuanto a temas de inundación por 
precipitación. 
-Se debe prever estrategias de manejo de esco-
rrentías.
-Por lo general en zonas urbanas se posee el 
beneficio de emplazar en terrenos con superficies 
de concreto.

-Sistema de cimentación superficial. 
-Sistemas de adaptación a distintos tipos de pen-
dientes, dentro del parametro máximo del 10%.
-Sistemas de ingreso que cumplan con normas de 
accesibilidad, según Ley 7600
-Idear sistemas de conexión que cumplan con 
normas de accesibilidad, según Ley 7600.

-Sistema de cimentación superficial.
-Sistema de elevación del suelo. 
-Sistemas de accesibilidad, según Ley 7600.
-Estrategias de manejos de escorrentías, prever en 
planes de emergencia en cuanto a preparación de 
sitios de emplazamiento. 

-Estrategias de manejos de escorrentías, prever en 
planes de emergencia en cuanto a preparación de 
sitios de emplazamiento. 
-Accesibilidad, según ley 7600.
-Cimiento superficial, en este caso el módulo 
apoya directamente su piso como si fuera una losa 
flotante.

10%

Imagen FI-14: Escenarios Topográficos 2. Fuente: 
Elaboración propia.
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Zonas de vida   
Variable climática 

Mapa de Zonas de Vida según Holdridge

 Costa Rica es un país que cuenta con 12 zo-
nas de vida, según la escala de medición bioclima-
tica creada por Leslie Holdridge. Esta escala bus-
ca clasificar los tipos de vida terrestres según la 
repetición de condiciones de habitabilidad climática. 

 La escala se basa en la clasifica-
ción de variables según pisos altitudinales. 
En Costa Rica se poseen 5 pisos altitudinales:
-Basal (0-700).
-Pre-Montano (700-1400).
-Montano Bajo (1400-2700). 
-Montano (2400-3700). 
-Subalpino (2400-3828).

 En el mapa FI-15 se plasman los 12 zonas de 
vida. Además se plasman los promedios de temperatura, 
humedad y precipitación de cada una de estas zonas. Se 
pretende identificar los promedios críticos de variables, 
para la elaboración de escenarios de estrategias pasivas.

Imagen FI-15: Zonas de Vida. Fuente: Elaboración propia.

Bosque Seco Tropical

Humedad

Humedad

Temperatura
Temperatura36º Max

3º Min

90% Max

8500 mm Max

Precipitación

Precipitación

Bosque Húmedo Tropical 

Bosque Muy Húmedo Tropical 

Bosque Húmedo Premontano 

Bosque Muy Húmedo Premontano 

Bosque Pluvial Premontano 

Bosque Húmedo Montano Bajo

Bosque Muy Húmedo Montano Bajo

Bosque Pluvial Montano Bajo 

Bosque Muy Humedo Montano 

Bosque Pluvial Montano 

Bosque Pluvial Subalpino

min 15º/max 32º

min 20º/max 36º

min 21º/max 33º

min 13º/max 30º

min 14º/max 31º

min 15º/max 24º 

min 12º/max 22º 

min 22º/max 26º 

min 6º/max 16º 

min 3º/max 16º 

min 4º/max 19º 

max 88%

max 90%

max 91%

max 3000 mm 

max 4500 mm 

max 2432 mm 

max 90% max 8500 mm

max 90% max 4000 mm

min 11º/max 21º max 88% max 473 mm 

max 90% max 4000 mm

max 90%  max 468 mm

max 90% max 326 mm

max 88% max 593 mm

max 89% max 3566 mm

max 86% max 396 mm

Predominan las zonas coste-
ras del país y la zona norte. Se 
caracterizan por ser zonas con 
pisos altitudinales entre los 
0-700 msnm.

Promedios altitudinales entre 
los 2400-3828. Predominan los 
cerros de mayor altura de la 
región central del país.

En general el promedio de 
humedad en el país es muy 
similar a lo largo de su terri-
torio. El promedio de humedad 
es distante a los promedios 
ideales de 60%. Se requiere im-
plementar estrategias pasivas 
de mitigación. 

Costa Rica posee una época 
lluviosa entre los 7 a 8 meses 
según la región climática. Los 
promedios máximos de preci-
pitación anuales son elevados. 
Predominan las zonas mon-
tañosas. Y en algunos casos 
se poseen días con elevados 
promedios de precipitación. 
Desencadenando inundaciones 
o desbordes de ríos en mucho 
de los casos. 
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Escenarios   
Emplazamiento climático 

Em
pla

za
mi

en
to 

co
nju

nto
  

Ventilación 

Radiación 

 A partir del estudio de variables cli-
máticas según Mapa de Zonas de Vida. Se plan-
tean estrategias pasivas de confort bioclimático.

 El planteamiento se realiza en dos enfoques, el 
primero aborda estrategias de emplazamiento en cuanto 
a ventilación y radiación. El segundo abarca la temática 
edilicia y cómo a partir de estrategias pasivas se puede 
llegar a mejorar escenarios críticos de emplazamiento. 

Se plantean dos escenarios de em-
plazamiento en cuanto a temas de 
ventilación de conjunto. Se pretende 
encontrar métodos de sanación de aire 
y disminución tanto de humedad como 
temperatura.  

En cuanto a temas de radiación, se 
disponen dos emplazamientos ideales. 
Estos casos de emplazamiento van 
a depender según los promedios de 
temperatura según la zona climática 
de localización. Partiendo de factores 
de ganancia o pérdida de calor. 

1

1
N

N

S

S

2

2

Imagen FI-16: Escenario Climático 1. Fuente: Elaboración propia.

Estrategias pasivas

1-Flexibilidad de Cerramientos

2-Colchones de aire 

3-Ventilación cruzada

1-En el escenario uno se plantea el acomodo de 
módulos de forma apilada para el aprovechamiento 
del área. Se orienta hacia el este para la entrada de 
mayor cantidad posible de aire. Sin embargo, de esta 
manera se genera una barrera que impide el paso 
del aire a los módulos ubicados en sectores poste-
riores.

2-En el escenario #2, se parte del planteamiento 
realizado en el primer planteamiento. Sin embargo, 
se plantean separaciones entre cada uno de los 
módulos. Esta separación se realiza con el fin de 
romper la barrera de aire del primer planteamiento, 
de este modo asegurando una mejor ventilación de 
módulos posteriores. A su vez, se genera un efecto 
de aceleración de la velocidad del aire por medio del 
concepto de Venturi, donde al tener pasos pequeños 
el aire acelera su velocidad.

1-En el primer escenario se enfoca a zonas donde el promedio 
de temperatura se encuentra por debajo de las 19 , se busca 
ganancia de calor; por lo tanto se disponen las fachadas más 
expuestas en dirección del sol de este a oeste y las fachadas 
cortas de norte a sur
. 
2-El segundo planteamiento se enfoca en zonas con prome-
dios de temperaturas superiores a los 21 grados. En estos 
casos se debe de evitar ganancias de calor, por lo tanto las 
fachadas más expuestas se dispones de norte a sur y las 
fachadas cortar de este a oeste. 

Se buscan cerramientos que propicien 
flexibilidad en cuanto a temas de ventila-
ción, iluminación y protección ante precipi-
taciones. Se plantean cerramientos sólidos, 
seriados y ventaneria abatible para la 
ventilación en situaciones de precipitación.

Los colchones de aire o cámaras de aire se 
plantean con el fin de enfriar el aire interno 
del módulo. En cubierta busca que la radia-
ción intensa que recibe un objeto no genere 
promedios altos de ganancia de calor. Del 
mismo modo la elevación del edificio ayuda 
a la disminución de la temperatura inter-
na y se plantea como estrategia pasiva en 
terrenos propensos de inundación. 

En cuanto al confort interno, se buscan 
estrategias de ventilación cruzada que 
beneficien a la disminución de temperatura 
y humedad en contexto donde las tempera-
turas son elevadas. Esta estrategia busca 
que el aire se mantenga en constante mo-
vimiento. Se plantea el concepto de venturi 
en cuanto a la entrada de aire con acceso 
pequeños y salidas de aire amplias, que 
permitan una correcta circulación del aire y 
el saneamiento del mismo.

1

2

3

Imagen FI-17: Escenario Climático 2. Fuente: Elaboración propia.



96 97

Valoraciones
Síntesis capitular 

Ev
alu

ac
ión

 

Mapa de Zonas de Vida según Holdridge

36º Max/ 3º Min

90% Max

8500 mm Max

Mapa de Zonas de Riesgo

88% de carácter hídrico
-Mayor afectación en zonas costeras.
-Flexibilidad espacial. 
-Flexibilidad de emplazamiento.
-Pendientes max 10%.

Humedad

Temperatura

Precipitación

Es
ce

na
rio

s 

Em
pla

za
mi

en
to 

top
og

ra
fic

o

Es
tra

teg
ias

 pa
siv

as

Em
pla
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en
to 

co
nju

nto
  

N

N

S

S

1 1

1

2 2

2

3 3

3
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Modulación, Materialidad y Prefabricación: 
 
 3-Realizar un estudio de  dimensionamiento ergonómico, materialización, 
sistemas de embalaje y ensamblaje,  para la definición de estrategias de composición 
espacial, materialización, transporte y armado del módulo de atención  humanitaria.

 En este capítulo se pretende obtener parámetros de fabricación. A partir 
del análisis de dimensionamiento ideales, tanto programáticos como de materia-
lidad, métodos de embalaje, parámetros técnicos de pre fabricación y ensamblaje.
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Planteamiento
 Se realiza un estudio ergonométrico funcional de los distin-
tos espacios requeridos para el correcto funcionamiento del mode-
lo de atención humanitaria. Además se aborda un estudio de materialidad y modulación.

 Este capítulo, busca identificar o generar un modelo de modulación; el cual, sol-
vente los requerimientos funcionales del programa arquitectónico del modelo de aten-
ción humanitaria. Además, del planteamiento de resoluciones técnicas de prefabricación. . 

Tem
áti

ca
s 

101Temático  

Estudio ergonómico Estudio de materialidad Prefabricación

-Percentil mundial.
-Embalaje.

-Dimensionamiento espacial.

-Características.
-Modulaciones.

-Costos.

-Conceptos.
-Ensamblaje. 

-Soluciones técnicas.



102

Percentil 
Estudio ergonómico 

Es
ca

las

Nacional 

1.8
4 m

1.7
4 m

1.7
0 m

1.6
0 m

Mundial

 
 En este apartado se busca realizar un es-
tudio ergonómico del funcionamiento programáti-
co del modelo de atención humanitaria. Dicho es-
tudio pretende determinar el mayor requerimiento 
espacial programática y de este modo definirlo como 
medida crítica para abordar la modulación de diseño. 

 Al hablar de percentil, hablamos de la cur-
va de crecimiento de un determinado grupo de per-
sonas. En este caso se toman parámetros tanto del 
promedio nacional como de la altura máxima a ni-
vel mundial. Esto a su vez responde a la visión de ex-
portación de los módulos de atención humanitaria. 
. 
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1.8
4 m

P 5

P 95

1.6
0 m

Fu
nd

am
en

tos
 

Análisis ergonómico. 

La estrategia de estudio ergonómico se realiza a partir de 
dos fundamentos, alcance y dimensionamiento interno. 
Para realizar este estudio se toma la media más alta y más 
baja en cuanto altura. Y se fundamenta en el percentil 95 y 5. 

Estos percentiles se contrastan con los requerimien-
tos espaciales para definir los dimensionamientos mí-
nimos en la búsqueda de la modulación y confort espa-
cial. Además se toma en cuenta la accesibilidad como 
el requerimiento espacial más crítico en distribución.

Promedio de carga.

 Según La Universidad de Málaga (UM,1997)  se toma como 
promedio de manipulación manual de peso la cantidad 
de 15 kg en condiciones ideales.  Estos promedios están 
establecidos para personas no entrenadas. En personas 
entrenadas el peso se puede extrapolar a 40 kg.

Se enfoca la medida de menor 
altura al análisis de alcances de 
muebles en altura o ventaneria y 
preparación.  

Este percentil se enfoca en la 
máxima altura promedio, para 
el análisis de dimensionamiento 
espacial interno. 

Imagen AT-18: Percentil. Fuente: Elaboración propia.
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Estudio ergonómico 

Administrativo 
 
 Espacios destinados para funciones de 
coordinación del albergue. Se presentan dos esce-
narios: Atención a poblaciones y almacenamiento.

 Se parte de distribuciones básicas, desde una visión 
de respecto de accesibilidad según normas de la ley 7600.

At
en

ció
n

Análisis 
 
se plantea una cir-
culacion de 1.20m, se 
respetan radios de giro  
de 1,50 metro.

 
Son espacios pensados en la 

atención y control de la pobla-
ción albergada. Se plantean 

como caso critico, espacio para 
3 personas. 

Se usa el percentil 5 
para la ubicacion en 
altura de estantes, 
como maximo prome-
dio de 1.75m

Alm
ac

en
aje

Se respetan radios 
de giro de 1,50 m y la 
estanteria se plantea 
de 0.50 m. para el 
correcto alcance.

Se respeta el promedio 
de altura de 1,75 como 
se puede ven en la 
imagen # , esto para 
garantizar la vision del 
usuario.

Son espacios pensados para 
el almacenaje de alimentos, 
medicamentos o material de 
limpieza. Se platea el caso de 
distribucion en L, pensando en 

radios de giro. 

Imagen AT-19: P-Administrativo. Fuente: Elaboración propia. Imagen AT-20: P-Almacenamiento. Fuente: Elaboración propia.
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Estudio ergonómico 

Dormitorios 
 
 Se plantean espacios destinados para albergar 
cuatro personas  según el promedio mundial de personas 
por familia. Además, se realiza un estudio de espacios de 
cocina, el cual según la flexibilidad programática puede ser 
independiente o integrado al mismo módulo de dormitorio. 

 
En el area de dormitorios 

se platea el caso critico de 
dormitorios familiares, donde 
se puede alojar 4 personas en 

camarotes con camas sencillas 

 
se plantea una circu-
lacion de 1.20m entre 
dormitorios, segun 
requerimientos de Ley 
7600

 
En cuanto alturas se 
piensan a partir del 
percentil 5, de medida 
maxima promedio de 
1.75m

Do
rm

ito
rio

s 

Análisis 
Áreas de comedor 
con medidas mínimas 
de funcionalidad y 
accesibilidad. 

Estantes y sobres 
ubicados a alturas 
máximas de percentil 5. 

 
Áreas de trabajo de 
cocina con pasillos 
accesibles, corres-
pondientes a radios de 
giro. 

Co
cin

a/
Co

me
do

r

El área de cocina y comedor 
se dispone de manera que se 
respeten pasillos accesibles 
y mobiliario que se ajuste al 
espacio. Se busca la áreas 

ergonómicas mínimas para el 
correcto funcionamiento.

Imagen AT-21: P-Alojamiento. Fuente: Elaboración propia. Imagen AT-22: P-Comedor/cocina. Fuente: Elaboración propia.
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Estudio ergonómico 

Enfermeras y Servicios sanitarios.
 
Se plantean espacios de atención médica con capacidad 
para 2 personas. En cuanto a los servicios sanitarios se 
parte del caso crítico en cuanto a medidas de módulos 
destinados a S.S según normas de accesibilidad Ley 7600.. En

fer
me

ría
 

Análisis 

Los espacios destinados para 
aspectos de enfermería, se 

plantean respetando la accesi-
bilidad como medida crítica de 
circulación y se destinan para 

poder tener en observación dos 
personas.

 
Circulación de 1.5m ra-
dio de giro y camillas 
de 0.60m de grosor, 
percentil 95.

Alturas de camillas en 
promedio funcional de 
0.86m 

Sa
nit

ar
io/

Du
ch

a 

Medidas mínimas 
según Guia Integrada 
para la Verificación de 
la accesibilidad

Agarraderas de 0.75m 
como mínimo y altura 
de 0.76m. Segun ima-
gen #

En el caso de las baterías 
húmedas, se estudia el caso 
de baños con accesibilidad, 

tanto en duchas como servicios 
sanitarios. Esto por ser los de 
mayor requerimiento espacial. 

Imagen AT-23: P-Enfermería. Fuente: Elaboración propia. Imagen AT-24: P-S.S. Fuente: Elaboración propia.
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 Equipos especiales

Soporte
 
 Los equipos de soporte cumplen con funciones 
de complemento a los módulos, se conceptualizan desde 
una visión exterior a los módulos, por lo tanto no afec-
tan en cuanto a temas de dimensionamiento ergonómico. 

 Se pueden denominar como estrate-
gias de amortiguamiento de necesidades bá-
sicas de acceso a agua potable y electricidad. 

Análisis 

 ta
nq

ue
s d

e a
lm

oh
ad

a 

Es es modelo de contenedor 
plegable de agua, se ́ puede 
usar de manera temporal y 
a largo plazo. Su morfología 

contribuye a su fácil transporte 
y almacenamiento. 

Funciona para alma-
cenamiento de agua 
negra y potable. 

Capacidad de alma-
cenamiento de 750 a 
18000 litros. 

Ab
as

tec
im

ien
to 

elé
ctr

ico
  

Bomba de agua portá-
til de combustible de 
escala baja

Se analizan dos tipos de gene-
radores portátiles, los cuales se 

caracterizan por el funcionamiento 
por medio de combustible. En este 

caso, se  enfoca uno para el abaste-
cimiento de energía eléctrica para 
los módulos y el otro como medio 

de propulsión de agua potable para 
zonas altas de los módulos 

Generador eléctrico 
portátil de combustible 
de escala baja

En cuanto a temas de abastecimiento de aguas y energía, 
se debe de emplear una estrategia donde se asegure el 
acceso mínimo según regulaciones del Manual Esfera y 
además, brindar un correcto manejo de los desechos de 
aguas negra y grises. 

Imagen AT-25: Tanque almohada. Fuente: Alibaba.com. Imagen AT-26: Generadores portátiles. Fuente: De Máquinas y Herramientas.



112 113

Embalaje 
Sistemas de trasporte 

 En este apartado se analizan distintos métodos 
de transporte. De los cuales se obtienen variables de 
modulación, importantes en cuanto a temas de embala-
je de la propuesta y a su vez de capacidades de carga. 

 Se realiza un estudios de tres sec-
tores del transporte como lo son :
-Medios terrestres.
-Medios Aéreos. 
-Medios Acuáticos.
 

Me
tod

os
 de

 tr
an

sp
or

te

Terrestre

Condicionantes 

Acuatico

Aereo

Estos dos ambitos se regin por medio 
de la Ley de aduanas en cuanto al 
peso maximo de transporte, el cual 
ronda los 20 mil kg por container de 
carga.

A nivel acuático se cuentan con dos 
parámetros, el transporte a nivel 
interno realizado a baja escala por 
medio de lanchas. Y a nivel interna-
cional visualizando la exportación 
del módulo por medio de buques de 
carga. Estos buques se rigen por la 
Ley de aduanas.

En el Costa Rica a nivel aero, una 
situacion de emergencia se puede 
subsanar por medio del Servicio de 
Vigilancia Aérea de Costa Rica.
 

Dimensión/capacidad de carga

Dimensiones maximas de 
conteiners de 2.44x2.44x12 
metros

Los helicopteros con los que se 
cuentan en el territorio costa-
rricense, son capacez de volar 
con 1500 kg como maximo

Lancha: Dimensión mínima de 
1,45x3 metros, capacidad de 
carga mínima 260 kg. Dimen-
sionamiento máximo de 1,80x7 
metros, capacidad de carga 
1500 kg. Container

Embalaje promedio

1500 kg 2.30x2.30m

Peso promedio ideal Módulo ideal Consideraciones
-A partir del análisis de transporte y sus respec-
tivas regulaciones.  Tener como medida máxima 
ideal para el módulo desarmado, el dimensiona-
miento máximo de embalaje de container, lle-
ga a solucionar aspectos de transporte tanto a 
lo interno del país y su respectiva exportación. 

-En temas de peso, se obtiene un promedio de 
transporte de 1500 kg, según la capacidad de 
los medios de transporte con los que cuenta el 
país, si bien esto es una medida máxima, lo ideal 
es el desarrollo de módulos con menos peso.

Imagen AT-27: Container. Fuente: Pixel squid.
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Áreas  programáticas 

Resumen  
 
 En la tabla # se realiza un resumen de los distintos 
requerimientos espaciales según tipo de espacio. Se busca 
evidencia los requerimientos espaciales máximos, para la 
definición de la modulación de los distintos componentes. 

 Este es un apartado que influye en aspec-
tos de materialización y estructuración modular. Ade-
más, se debe tomar en cuenta aspectos de embala-
je, previendo estrategias de prolongación espacial. 

Análisis 

Re
qu

er
im

ien
to 

es
pa

cia
l  

Atención

Enfermería 

Instalaciones

Almacenaje

Cocina/
Comedor

S.s/Ducha

Dormitorios 

Requerimientos
Espacio para 3 personas, un administrativo y dos 

pacientes. Mobiliario sillas, escritorio y estantería. 

Espacio para dos camillas y equipo de primeros 
auxilios. 3 Personas máximo. 

Espacios de estantería para almacenamiento de 
alimentos y medicamentos. espacio para 2 personas. 

Comedor con mesas para 6 personas, espacios de 
cocina con espacio de almacenamiento y de 

preparación.  

Duchas y sanitarios a partir de parámetros de 
ley 7600.

Espacio para 2 camarotes simples o 1 cama 
matrimonial. 

Son equipos que se le colocan en el exterior de los 
módulos. 

2.30x2.30 m

2.30 m

2.30 m

3.5x3 m

3.5 m

3 m

Dimensiones mínimas

Mo
du

lac
ión

Módulo ideal 
según embalaje.

Módulo ideal según 
estudio ergonómico. 

3.20x3 m

3.20x2.60 m

2x2 m

2.90x2.90 m/
2.70x2 m

2.20x1.50 m/ 
1.50x1.50 m

3.50x3 m

Según capacidad de al-
macenamiento./2.90x1 m

Consideraciones

-A partir del estudio de embalaje y transpor-
te, se puede deducir que al ser los containers 
los dispositivos más utilizados en el transpor-
te tanto a nivel nacional como internacional, 
el módulo de 2.30 x 2.30 m, es ideal para di-
mensionar el módulo en su estado desarmado. 

-Siendo el módulo de 3.50 x 3 metros el mó-
dulo de mayor requerimiento espacial y sien-
do este muy distante a las dimensiones del 
módulo ideal de embalaje, se deben plan-
tear estrategias de prolongación espacial.
. 
 -Se pueden tener estrategias de unión de módu-
los para el alcance de mayor dimensionamiento.

Imagen AT-28: Requerimientos Espaciales. Fuente: Elaboración propia.
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Materialidad 
Características  

Análisis 
 
 En este apartado se realiza un estudio de compa-
ración de distintos materiales, los cuales se deben de ajus-
tar a los requerimientos funcionales y de confort para el co-
rrecto funcionamiento del modelo de atención humanitaria. 

 El análisis se realiza a partir de la siguien-
te categorización de variables presentadas en el 
gráfico x. El cual enfatiza en las variables de fun-
cionamiento obtenidas en los capítulos anteriores.  

Se buscan cargas apropiadas, según el 
promedio de levantamiento de 15 kg por 
persona.  

Los polímeros cuenta con una densidad 
de 945 kg  y 960 kg por m3, lo cual lo 
convierte en un material ideal para 
el manejo por parte de los afectados, 
y que propicia un fácil transporte y 
armado. 

Los tubos estructurales poseen gran 
variedad de tamaños, su peso varía 
según las propiedades, pero se puede 
estandarizar un peso promedio de 30 
kg en longitudes de 6 metros en casos 
críticos. 

Los tubos de aluminio son ideales para 
generar estructuras livianas, por su 
densidad posee un peso promedio muy 
bajo. En el caso del tubo promedio más 
grande, su peso es de 4 kg.
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Polímeros

Tubo HG

Aluminio

Peso

Al ser un material que no adquiere 
corrosión, su vida útil es prolongada. Su 
punto débil es que a fuertes exposicio-
nes a radiación se puede ver afectado; 
sin embargo, esto se puede solucionar 
con productos complementarios. Pro-
medio de 10 años

Posee alta durabilidad, en promedio 100 
años en condiciones internas o rurales, 
esto se puede lograr siempre y cuando 
no se pierda el recubrimiento de zinc. 

En cuanto a vida útil, el aluminio su-
fre más el paso de los años a di-
ferencia del hierro que posee alto 
porcentaje de vida útil, el aluminio 
cuenta con un promedio de 40 años. 

El HDEP cuenta con una densidad de 945 
kg  y 960 kg por m3, lo cual lo convierte 
en un material ideal para el manejo por 
parte de los afectados, y que propicia 
un fácil transporte y armado. 

El hierro posee alta transmisión tér-
mica, sin embargo es un material 
principalmente usado para aspectos 
estructurales y no de cerramiento.  

Al igual que el hierro es un material 
con alta transmisión térmica. Pero del 
mismo modo se caracteriza por ser 
utilizado para aspectos estructurales. 

La fabricacion del material se realiza a 
partir de moldes, por lo tanto se puede 
amoldar a distintas funciones.
 
. 

El hierro por su naturaleza se ven-
de  en longitudes de 6 metros, este 
tipo de material puede generar ar-
mazones de diferentes propósitos 
con la generación de piezas y cone-
xiones tanto estáticas como móviles. 

Es un material que funciona muy bien 
cuando se estructura en piezas, aumen-
ta su capacidad de carga y se puede 
moldear de manera idónea a estructu-
ras estáticas o móviles. 

Al ser materiales que se fabrican de 
plásticos reciclados, su costo es reduci-
do en cuanto calidad y vida útil.
 
. 

Por la variedad de tamaños el precio 
se vuelve muy heterogéneo. Se puede 
encontrar piezas desde los 3 mil hasta 
los 30 mil colones(Precios 2021) en 
promedio en el territorio nacional. 

En cuanto a temas de precio, el alumi-
nio supera con gran diferencia al hierro. 
Es un material que puede duplicar 
el precio de un tubo con las mismas 
dimensiones en el mercado costarri-
cense. 

Se busca materiales anticorrosivos, 
que se puedan limpiar con facilidad y 
exponer tanto al frío como el calor.

Se buscan materiales con capacidad 
térmica y adaptación climática. 

Capacidad estructural y de adapta-
ción a distintas funciones del material.
 

Costo promedio del material y disponi-
bilidad 
. 

Durabilidad Confort climático Flexibilidad Costo
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Materialidad 
Características  

Análisis 
 
 En este apartado se realiza un estudio de compa-
ración de distintos materiales, los cuales se deben de ajus-
tar a los requerimientos funcionales y de confort para el co-
rrecto funcionamiento del modelo de atención humanitaria. 

 El análisis se realiza a partir de la siguien-
te categorización de variables presentadas en el 
gráfico x. El cual enfatiza en las variables de fun-
cionamiento obtenidas en los capítulos anteriores.  

Se buscan cargas apropiadas, según el 
promedio de levantamiento de 15 kg por 
persona.  

El peso de la madera es muy variado, 
depende mucho de la densidad y tipo 
de madera. Además, del tipo de pie-
za en la que se transforme la made-
ra. En promedio se tienen 400 kg/m3

La fibra de carbono posee un peso 
promedio de 200 gr por m2. Lo cual lo 
convierte en un material que se adapta 
a los requerimientos de peso promedio 
que demanda el estudio de materiali-
dad.
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Madera

Fibra de vidrio

Fibra de carbono

Peso

La fibra de vidrio es un material 
en temas de peso que se adapta de 
manera ideal a los requerimientos de 
materiales de fácil manejo, posee un 
peso promedio de 2.53 g/cm3. El cual 
evidencia ser un material sumamente 
liviano. 

El promedio de vida útil de la made-
ra se abarca desde los 60 a 70 años, 
esto depende mucho del tipo de ma-
dera y su tratamiento de curación y 
mantenimiento a través del tiempo.  

La vida útil de la fibra de carbono es muy 
elevada, supera el promedio de vida útil 
de los aceros y hierros. Se puede mante-
ner durante 100 años sin perder la rigidez.

La capacidad térmica de la madera se 
caracteriza según la densidad, conte-
nido de humedad y temperatura. La ma-
dera es un material ideal para climas 
tropicales por su capacidad térmica. 

La fibra de carbono es un material 
con baja conductividad térmica y alta 
conductividad eléctrica. En temas de 
adaptación climática puede funcionar 
como aislante térmico. 

La madera es un material que pue-
de ser utilizado tanto para aspectos 
estructurales, como aspectos de ce-
rramientos. Además que al ser uti-
lizada con la técnica de laminación, 
posee un alto porcentaje de carga.

Es un material capaz de adaptarse a dis-
tintos moldes y el cual posee una rigidez 
promedio muy elevada y que perdura 
con el tiempo, como su vida útil lo indica. 

El precio promedio de la madera en el 
territorio costarricense varía entre los 
300 a 1000 colones por pulgada. Esto 
depende de la variedad de madera que 
se utilice y la disponibilidad.

En cuanto a temas de precio, la fi-
bra de carbono es un material muy 
costoso; ya que, al igual que la fi-
bra de vidrio, es un material enfoca-
do a productos de alto rendimiento.

Se busca materiales anticorrosivos, 
que se puedan limpiar con facilidad y 
exponer tanto al frío como el calor.

Se buscan materiales con capacidad 
térmica y adaptación climática. 

Capacidad estructural y de adapta-
ción a distintas funciones del material.
 

Costo promedio del material y disponi-
bilidad 
. 

Durabilidad Confort climático Flexibilidad Costo

La fibra de vidrio es un material de 
fácil mantenimiento, Su vida útil supera 
los 100 años, ya que el vidrio con el 
que está fabricado el material tarda 
muchísimo en descomponerse dada su 
naturaleza mineral.

La fibra de vidrio es un material resis-
tente a la fatiga, temperatura y hume-
dad. Utilizado normalmente en aislantes.

La fibra de vidrio es un material de 
alta flexibilidad y amoldable a dis-
tintas formas. Se utiliza con mayor 
frecuencia para la creación de piezas 
aerodinámicas en distintos vehículos.  

El aspecto negativo de la fibra de vidrio 
es el ámbito económico, al ser un 
material utilizado en productos de alto 
rendimiento, su precio promedio parte 
desde los 30 mil colones en adelante en 
el territorio costarricense. 
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Fabricación 
Industria

Ind
us

tri
as

Metalurgia/Herreria (1)

Polímeros. (2)

Aluminios (3)

Fibra de vidrio (4)

Equipos de almacenamiento de Agua (5) 

Equipos de generación de energía (6)

Cada número en el mapa, equivale a 1O 
empresas de la categoría. 

Análisis 
 
 En cuanto a temas de fabricación, un fac-
tor de interés en cuanto a la elección de la materiali-
dad, es la disponibilidad de maquinaria especializada 
para la  fabricación de las distintas piezas necesarias 
para la fabricación del módulo de atención humanitaria.

 En este apartado se trata de localizar la exis-
tencia de empresas capacitadas en el manejo de los 
materiales de elección. Se busca evidenciar la capa-
cidad que posee el país en materia de prefabricación. 

Como método de análisis se realiza un 
mapeo de industrias según el material 
a tratar. En el mapeo se busca evi-
denciar qué tan factible es la elección 
de cada material, según la capacidad 
de prefabricación que se posee por 
categoría. 

Consideraciones

(1)
(1)

(3)
(3)

(2)

(2)
(4)

(4)

(4)

(4)(5)
(6)

(6)

(4)

El mapa evidencia la capacidad indus-
trial que posee costarrica en temas 
de fabricacion de piezas de distintos 
materiales.

Se denota una predominancia de 
compañias ubicadas en el GAM. Esto 
partiendo de la gran canttodad de 
zonas industriales de esta zona.

Se evidencia que la fabircacion se cen-
traliza y luego se debe idear el metodo 
de distribucion del los modulos.

Imagen AT-29: Mapa Industria. Fuente: Elaboración propia.
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Materialidad 
Evaluación
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Análisis 
 
 En este apartado se plantean los paráme-
tros necesarios que deben poseer los materiales que se 
utilizaran como materialización del módulo de aten-
ción humanitaria.  Se plantea la estrategia de selec-
ción por medio de puntos. Los puntos se obtienen se-
gún las categorías que se plantean a continuación, 
estas categorías se disponen según parámetros de ma-
yor o menor importancia para la influencia del proyecto. 

El método de asignación de puntos se realiza a partir de 
parámetros críticos. Por ejemplo, si en la categoría de vida 
útil el material que posee mayor vida útil es de 100 años, se 
realiza un promedio a partir de este parámetro como nota 
máxima en esta categoría. Cabe destacar que los parámetros 
se enfocan desde un punto de vista de condiciones ideales. 

 El análisis se divide en dos categorías ge-
nerales. Materiales ideales para estructuras por-
tantes y materiales ideales para cerramientos. 

 

Es un parámetro de importancia por la auto-
construcción que debe realizar el usuario, Se 
debe apegar a promedio de levantamiento de
carga por persona de 15 kg.

Peso crítico 4 kg/m2, por lo 
tanto la escala se promedio 
a partir de este peso como 1
punto crítico y 4 peso ideal.

100 años como punto ideal. Se 
promedian los puntos en escala 
de 1 al 10. siendo 10 el factor 
ideal.

La capacidad térmica se de- 
termina en una escala de alta
3pts, media 2 pts y baja 1 pts. 
Dejando de lado la capacidad 
de amoldar que puede tener un 
material.  

La flexibilidad se plantea en 
una escala de alta 3 pts, media 
2 pts y baja 1 pts.

Se parte como 400 mil colones 
como punto crítico, en una
escala de 1 a 8, donde cada 50 
mil colones equivalen a restar
un 1 punto.

Se busca materiales resistentes y que 
puedan ser reutilizados con frecuencia, 
además que posean capacidad de exposición
a distintos climas.

Se buscan materiales con capacidad de 
adaptación a distintos climas, este paráme-
tro se llega a complementar con la composi-
ción de diseño, por lo tanto tiene un puntaje 
bajo.

Se califica la capacidad del material a ser
amoldado a distintos usos, tanto estructural 
como de cerramiento.

Al ser un proyecto social, se busca que el
aspecto monetario sea de bajo impacto. Este 
es un parámetro que posee una califica-
ción alta por su impacto en la gestión del 
proyecto.

Peso 

Vida útil

Capacidad térmica

Flexibilidad

Precio

Pts  7

Pts 5

Pts 3

Pts 3

Pts  8

-En cuanto a temas de materialidad. 
Se denota que materiales como la fi- 
bra de vidrio predominan en cuanto a 
puntuación, del mismo modo, las lonas
y polímeros pueden ser de gran uti
lidad. Este estudio brinda un alcance 
de aproximaciones de acabados. Sin 
embargo, se debe de plantear el uso 
al que se está destinando el acabado. 
Por ejemplo, las lonas son ideales para
cubiertas livianas, así como los polí
meros o fibras para paredes livianas.

La madera a pesar de ser un material 
con condiciones ideales de climatismo,
su costo y mantenimiento lo posiciona 
como un material poco ideal para el uso
de cerramiento. Además que su peso se
gún el tipo de madera, puede ser poco 
flexible en cuanto a manejo de armado.

0.033 kg 4 kg 0.25 kg 0.12 kg

10 años 60 años 100 años 20 años 

Baja Alta Alta Alta

Alta Baja Alta Media

20 mil 400 mil 30 mil 13 mil

Pts 7 Pts 3 Pts 7 Pts 7

Pts 0.5 Pts 3 Pts 5 Pts 1

Pts 1 Pts 3 Pts 3 Pts 3

Pts 3 Pts 1 Pts 3 Pts 2

Pts 7.75 Pts 1 Pts 7.5 Pts 8

19.25 11 25.5 21

Polímeros Madera LonasFibra de vidrio

Imagen AT-30: Resultado cerramientos. Fuente: Elaboración propia.
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Materialidad 
Evaluación
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Análisis 
 
 En este apartado se plantean los paráme-
tros necesarios que deben poseer los materiales que se 
utilizaran como materialización del módulo de aten-
ción humanitaria.  Se plantea la estrategia de selec-
ción por medio de puntos. Los puntos se obtienen se-
gún las categorías que se plantean a continuación, 
estas categorías se disponen según parámetros de ma-
yor o menor importancia para la influencia del proyecto. 

El método de asignación de puntos se realiza a partir de 
parámetros críticos. Por ejemplo, si en la categoría de vida 
útil el material que posee mayor vida útil es de 100 años, se 
realiza un promedio a partir de este parámetro como nota 
máxima en esta categoría. Cabe destacar que los parámetros 
se enfocan desde un punto de vista de condiciones ideales. 

 El análisis se divide en dos categorías ge-
nerales. Materiales ideales para estructuras por-
tantes y materiales ideales para cerramientos. 

 

Es un parámetro de importancia por la auto-
construcción que debe realizar el usuario, Se 
debe apegar a promedio de levantamiento de
carga por persona de 15 kg.

Peso crítico 30 kg/m2, por lo 
tanto la escala se promedio
a partir de este peso como 1 
punto crítico y 8 peso ideal.

100 años como punto ideal. Se 
promedian los puntos en escala
de 1 al 10. siendo 10 el factor 
ideal.

La flexibilidad se plantea en 
una escala de alta 3 pts, media
2 pts y baja 1 pts. 

Se parte como 140 mil colones 
como punto crítico en tubos de 
5x5 pulgadas, en una escala de

Se busca materiales resistentes y que 
puedan ser reutilizados con frecuencia, 
además que posean capacidad de exposición
a distintos climas.

Se califica la capacidad del material a ser
amoldado a distintos usos, tanto estructural 
como de cerramiento.

Al ser un proyecto social, se busca que el
aspecto monetario sea de bajo impacto. Este 
es un parámetro que posee una califica-
ción alta por su impacto en la gestión del 
proyecto.

Peso 

Vida útil

Flexibilidad

Precio

Pts  7

Pts 5

Pts 3

Pts  8

En cuanto a materiales estructura- 
les se evidencia el uso de aluminio
como material ideal en cuanto a es- 
tructuras portantes. Si bien, el alu- 
minio está en desventaja en cuanto a 
temas de costo, su condición de peso 
con respecto a tubos de HG lo incli-
nan en la elección de materialidad.

Se debe de considerar que el alu- 
minio necesita de mayor calibre en 
cuanto a temas de estructuración.

La madera es un material que a pesar de 
que posee características estructurales. 
Su uso para un sistema flexible puede
traer problemáticas en cuanto man
tenimiento y flexibilidad estructural.

30 kg 4 kg 4 kg 

100 años 40 años 60 años 

Media Media Baja

14 mil 20 mil 140 mil 

Pts 2 Pts 7 Pts 7

Pts 5 Pts 2 Pts 3

Pts 2 Pts 2 Pts 1

Pts 6.5 Pts 6 Pts 1

15.5 17 12

Tubo HG Aluminio Madera

Imagen AT-31: Resultado Portante. Fuente: Elaboración propia.
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Fabricación 
Estrategias

Análisis 
 
 En este apartado se realiza un estudio de compa-
ración de distintos materiales, los cuales se deben de ajus-
tar a los requerimientos funcionales y de confort para el co-
rrecto funcionamiento del modelo de atención humanitaria. 

El análisis se realiza a partir de la siguiente ca-
tegorización de variables presentadas en el grá-
fico x. El cual enfatiza en las variables de funcio-
namiento obtenidas en los capítulos anteriores.  

-Lugar de fabricacion: Saber si se cuenta 
con la maquinarias de fabricacion.

-Disponibilidad de la materia prima: Faci-
lidad de acceso al material de uso

-Manipulación de la materia prima: Esta 
etapa se da a partir del diseño y creacion 
de herramientas para su creación.

-Procesamiento de la materia prima: Se 
realiza despues de tener los moldes o 
dimensionamiento de las piezas. 

-Creación del bien final a partir de la 
materia prima: ensamblaje del modulo 
humanitario.

-Estudio de eficiencia: Son la pruebas de 
resistencia y durabilidad. 

Etapas de Fabricación

Elasticidad: 
Capacidad del material a modificar su 
composición original, sin la pérdida de 
sus características mecánicas. 
Adaptabilidad: 
Elementos que benefician el embalaje y 
armado del  módulo. 
Ajuste: 
Son elementos que posibilitan el ajuste 
del proyecto a las condiciones topográ-
ficas. Además, de las inclinaciones de 
cubierta y cerramientos. 
Conexión: 
Son elementos de amarre, en algunos 
casos permite la flexibilidad del compo-
nente y en otros bloquea su flexión.
Agarre: 
Son componentes claves en la manio-
brabilidad de las distintas piezas en su 
proceso de armado. 
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Debe responder a las condiciones pluviales 
y de radiación del territorio costarricenses, 
se puede conceptualizar desde el ajuste de 
pendiente y con conexiones de amarre y 
flexibilidad. 

Se deben de conceptualizar desde conexio-
nes que permitan la rigidez y el ajuste en 
ciertos casos. 

Es un componente complejo, debe de idearse 
desde la capacidad de adaptación a distintos 
terrenos, esto  por medio del ajuste, además 
de conexiones de rigidez y flexibilidad. 
 

Tienen que tener la capacidad de ser 
flexibles a las condiciones climáti-
cas, con facilidad de ajuste y cone-
xiones tanto estáticas como móviles.  

Imagen AT-32: Etapas de Fabricación. Fuente: Elaboración propia.
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Propuesta:
 
 4-Definir la propuesta de diseño del módulo de atención humanitaria, la 
cual responda a los parámetros  de resguardo de la dignidad  humana, adaptabilidad  
climática y  de emplazamiento, facilidad de transporte y rapidez de ensamblaje.

 En este capítulo se desarrolla el abordaje conceptual de la propues-
ta de módulo de atención humanitaria. Se abordan temas de sistema de en-
samblaje, materialidad y emplazamientos según los tipos de contextos. 
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1-Flexibilidad programática  

Subsanación  de necesidades básicas de 
subsistencia

Búsqueda de confort climático 

Estrategia de embalaje y ensamblaje. 

2-Adaptación contextual.   

3-Capacidad de compactación 

Conceptual 
Abordaje

El abordaje conceptual se realiza a partir de tres aris-
tas, las cuales dotan de esencia al proyecto. Se realiza 
un conceptualización desde lo programático a lo formal 
funcional. En los gráficos #  se describen estos enfoques.
 

1-Se conceptualiza un módulo flexible programáti-
camente hablando, capaz de subsanar las necesida-
des básicas de subsistencia de las personas alojadas.

2-Se enfoca un sistema capaz de adaptarse a distin-
tos terrenos. Esto como respuesta a la variedad de con-
textos que pueden requerir de atención humanitaria. 

3-Se conceptualiza el módulo a partir del requeri-
miento formal funcional de embalaje y ensambla-
je. En este se busca generar un sistema móvil ca-
paz de comprimirse y expandirse con facilidad.  

¿ ?

Sistema no estático  

Maniobrabilidad 

Costo Fácil embalaje 

Rápido ensamblaje

Cerramiento flexibles

Adaptación topográfica 

Expandir 

Comprimir 

La pregunta que surge a partir de este aborda-
je es:  como un sistema no estático de atención hu-
manitaria puede ser capaz de subsanar las nece-
sidades básicas de existencia de las poblaciones 
vulnerables y a su vez ser un sistema eficiente en cuanto 
a temas de ensamblaje, embalaje, adaptación a distintos 
terrenos tanto climática como topográficamente hablan-
do y con un costo que se adapte al enfoque del proyecto.  

Imagen PD-33: Escenarios Topográficos. Fuente: Elaboración propia.

Imagen PD-35: Compactación. Fuente: Elaboración propia.

Imagen PD-34: Flexibilidad. Fuente: Elaboración propia.

Imagen PD-36: Abordaje conceptual. Fuente: Elaboración propia.
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formal 
Desarrollo

 A Continuación se presenta el desarrollo formal de 
la propuesta. Se busca evidenciar las distintas respuestas a 
las interrogantes presentadas en los primeros 3 capítulos. 
 
 Se abordan cada una de las 3 aris-
tas presentadas en el abordaje conceptual.

3 m  

9 m2  3 m  

3 m  3 m  

1

Módulo ideal base de planta libre. Uso de 
mobiliario flexible.  

2

Capacidad de prolongar o retraer el 
espacio en función del dimensionamiento 

de embalaje 

3 4

Sistema de rieles para prolongación 
espacial y estructura portante.

18m2  

Union de modulos para abarcar fun-
ciones programáticas que demanden 

mayor área. 

1-Sistema de cerramientos adaptables 
como estrategia pasiva de bioclimatismo

2-Sistema de ventilación cruzada y 
aceleración de aire por efecto Venturi.

5

Imagen PD-37: Módulo Ideal. Fuente: Elaboración propia. Imagen PD-38: Prolongar. Fuente: Elaboración propia. Imagen PD-39: Sistema de Rieles. Fuente: Elaboración propia. Imagen PD-40: + Area. Fuente: Elaboración propia. Imagen PD-41: Cerramiento Flexibles. Fuente: Elaboración propia.
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formal 
Desarrollo

 A Continuación se presenta el desarrollo formal de 
la propuesta. Se busca evidenciar las distintas respuestas a 
las interrogantes presentadas en los primeros 3 capítulos. 
 
 Se abordan cada una de las 3 aris-
tas presentadas en el abordaje conceptual.

6

Capacidad de adaptación topográfica 
(max 10%) y generación de colchones de 

aire. 

10%

7

Plantear emplazamientos que permitan 
la circulación y saneamiento del aire en 

todo el conjunto.

N

S

N S

No inundable 

+ Área Ventilación 

Precipitación 

Pendiente 

Ap
lic

ac
ion

es
 

Residuos

Mascotas

Imagen PD-42: Adaptación topográfica. Fuente: Elaboración propia. Imagen PD-43: Ventilación. Fuente: Elaboración propia.

Imagen PD-44: No inundable. Fuente: Elaboración propia.

Imagen PD-47: + Área. Fuente: Elaboración propia.

Imagen PD-45: Precipitación. Fuente: Elaboración propia.

Imagen PD-48: Ventilación. Fuente: Elaboración propia. Imagen PD-50: Mascotas. Fuente: Elaboración propia.

Imagen PD-49: Residuos. Fuente: Elaboración propia.

Imagen PD-46: Pendiente. Fuente: Elaboración propia.
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Aplicaciones
Módulos 

La conceptualización del módulo ge-
nera diversas posibilidades de apli-
cación. El primer caso es el escenario 
ideal de aplicación, donde el módulo se 
emplaza en terrenos idóneos, con poco 
riesgo de inundación y en muchos de 
los casos emplazados en el interior 
de edificios. Su uso prioriza la priva-
cidad de los usuarios. En este escena-
rio se puede discernir de los módulos 
de cubierta y adaptación topográfica. 

No inundable 
El segundo escenario enfoca el módu-
lo en contextos exteriores ideales, los 
cuales están pavimentados en la ma-
yoría de los casos, con topografías pla-
nas. Se enfoca en zonas donde se carece 
de riesgo de inundación, pero se utiliza 
el sistema de cubierta para la protec-
ción de radiación y precipitaciones.

Precipitación  

Imagen PD-44: No inundable. Fuente: Elaboración propia. Imagen PD-45: Precipitación. Fuente: Elaboración propia.
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Aplicaciones
Módulos 

La tercera aplicación de módulo está 
enfocada a terrenos de zonas que care-
cen de topografías ideales, por lo cual 
requieren de sistemas de adaptación 
de módulos a terrenos con pendiente. 
En este caso se recomienda no exceder 
pendientes mayores a los 10 grados, 
en caso de no tener estudios de suelo 
sobre el terreno de emplazamiento. 

Pendiente 
Si bien el módulo está pensado para 
albergar 4 personas. En casos don-
de el programa lo amerite o el ta-
maño de familia sea mayor a cuatro 
personas, el sistema modular per-
mite acoplar los módulos entre sí, 
para aumentar la capacidad de área 
 

+ Área  

Imagen PD-47: + Área. Fuente: Elaboración propia.Imagen PD-46: Pendiente. Fuente: Elaboración propia.
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Aplicaciones
Módulos 

En cuanto a temas de emplazamien-
to de los módulos, se plantea la es-
trategia de dejar espacios entre los 
módulos dictaminados por la estruc-
tura portante. Este espacio funcio-
na como un acelerador de aire para 
los módulos ubicados en las zonas 
posteriores del proyecto. A su vez, 
esta forma de ubicación disminuye 
la fuerza de retención generada ha-
cia el viento. A su vez, la conceptua-
lización de la estructura portante, 
beneficia el soporte de los módulos 
entre sí, para amortiguar las fuerzas 
laterales generadas por el viento. 

Ventilación 

Del mismo modo, el módulo también 
se puede enfocar para la atención y 
refugio de mascotas de pequeña es-
cala. Se enfatiza la búsqueda de con-
diciones idóneas durante el proceso 
de estadía en el albergue. Si bien se 
brinda la posibilidad, este es un enfo-
que que depende de las disposiciones 
y posibilidades de cada comité local.  
 

El hecho de conceptualizar el módulo por 
componentes independientes, ocasiona que 
sus partes sean flexibles para abordar temá-
ticas complementarias en el funcionamiento 
de los módulos como sistema de albergue. 
En este caso la estructura portante al ser un 
módulo que da soporte al resto de compo-
nentes puede ser adaptado para usos como 
el de manejo de residuos. Como se ve en la 
imagen # Se enfoca el uso del módulo como 
estrategia de manejo de residuos. Su función 
es dar protección a los módulos de almace-
namiento, de las inclemencias del tiempo. 
 

Mascotas

ResiduosTipo de residuo

Generales

Vidrio 

Plástico

Papel

Médicos 

Orgánicos 

Imagen PD-48: Ventilación. Fuente: Elaboración propia.

Imagen PD-50: Mascotas. Fuente: Elaboración propia.

Imagen PD-49: Residuos. Fuente: Elaboración propia.
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2-Módulo programático 

4-Sistema de cubierta 

5-Sistemas complementarios 

 1-Estructura portante 

3-Sistema de adaptación topográfica 

funcionalidad 
Componentes

 A continuación se abordan cada uno de los 
componentes que conforman el módulo de aten-
ción humanitaria. Se explica su capacidad de ensam-
blaje, estructuración, materialidad y funcionalidad. 

Además, se abordan los sistemas de apo-
yo complementario, para el acceso a servi-
cios como energía eléctrica y agua potable. 

La estructura portante es un sistema con capacidad 
de compactación y elongación. Busca servir como so-
porte de sistemas secundarios de adaptación topo-
gráfica y de cubierta. A su vez funciona como sistema 
de rieles para la elongación del módulo programático.

Componentes
Estructura portante 

 Proceso de ensamblaje     

4.000

4.
05

0

2.050

2.075

1.000

2.
07

5
2.

05
0

0.
07

5

0.050

Nivel piso interno Copy 1

0.
45
0

2.150

1.000

0.388

Detalle     Detalle     
CompactoExtendidoImagen PD-51: Componentes. Fuente: Elaboración propia. Imagen PD-52: Portante. Fuente: Elaboración propia.
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Componentes
Estructura portante 

4.050

2,
50
0

1.000

0,100

0.
05
0

0,100

0.015

0.
05
0

0.
07
5
0.
03
0

0.388 0.074 0.075 0.074 0.388

Unión de placa de aluminio de 8 
mm de calibre. Eje de 1.5 cm de 
diámetro. con rosca en sus dos 
extremos.

Unión de placa de aluminio de 
8 mm de calibre. Eje de 2 cm de 
diámetro. con rosca en sus dos 
extremos.

Tubo de aluminio de 
5x5x0.8 cm

Pasante de aluminio de 
1/2”x1/2”x 5 mm

Tubo de aluminio de 
7.5x7.5x0.8 cm

Detalle     

Detalle     

Detalle     

Altura

Detalle unión 90º

Detalle unión 180º

Componentes
Módulo programático

 Proceso de ensamblaje     
El módulo programático busca desde una conceptualización flexible, 
dar respuesta a los distintos requerimientos programáticos que de-
manda la temática de atención humanitaria. Como se expuso en las 
pautas, se piensa en el funcionamiento tanto individual como el acople 
entre más módulos para subsanar mayores requerimientos de área. 

3,
00
0

3,000

3.,000

1,
20
0

Detalle     Detalle     
CompactoExtendidoImagen PD-53: Portante detalle. Fuente: Elaboración propia. Imagen PD-54: Programático. Fuente: Elaboración propia.
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2,
30
0

3,000
Unión de placa de aluminio de 8 
mm de calibre. Eje de 1.5 cm de 
diámetro. con rosca en sus dos 
extremos.

Lona impermeable

Lona impermeable

Lona impermeable

Paneles abatibles de polietileno 

Tubo de aluminio tipo canal 
U de 5x5x0.8cm, con platina 
divisoria de 0.8 cm de espesor

Tubo de aluminio tipo canal U de 
5x5x0.8cm, con platina divisoria de 0.8 

cm de espesor
Tubo de aluminio tipo canal U de 
5x5x0.8cm, con platina divisoria de 0.8 
cm de espesor

Tubo de aluminio tipo canal 
U de 5x5x0.8cm, con platina 

divisoria de 0.8 cm de espesor

Detalle     

Detalle     

Alturas

Sistema de elongación

Unión de placa de aluminio de 8 mm de 
calibre. Eje de 1.5 cm de diámetro. con 

rosca en sus dos extremos.
Unión de placa de aluminio de 8 mm 
de calibre. Eje de 1.5 cm de diáme-
tro. con rosca en sus dos extremos.

Sistema de giro 180 grados, de placa 
de aluminio de 0.8 cm de espesor

Tubo de aluminio de 
5x5x0.8 cm

Paneles de polietileno microperfo-
rado de 2 cm de espesor

Paneles de polietileno microperfo-
rado de 2 cm de espesor

Bisagra industrial, de 1 cm de 
diámetro, giros de 90 grados 

Estructura de tubo de aluminio de 
1½” colocados a cada 60 cm. 

Estructura de tubo de aluminio 
de 1½” colocados a cada 60 cm. 

Detalle     

Detalle     

Piso plegable

Giro 

Componentes  
Estructura portante 

2,
28
0

1,475

1.475

Puerta corredizas de panel de 
polímeros sólido de 2.5 cm  

Cerramiento de llavín con sistema 
de llave a doble paso 

Panel de polímeros 
sólido de 1.5 cm  

Tubo de aluminio de 
5x5x0.8 cm  

Brazos de placa de 
aluminio de 0.5 cm de 
grosor.

Puerta corrediza de panel de 
polímeros semipermeables de 2.5 

Detalle     Detalle     
Cerramientos Cerramientos abatibles 

0,
70
0

0.
05
0

0.
05
0

 El módulo se conforma con mate-
riales de bajo peso, en cuanto cerramientos 
se busca tener paneles flexibles capaces de 
mantener el espacios abierto, semi abierto 
o completamente cerrado, según lo requiera 
el contexto climático donde este se emplace. 

  Además se complementa con 
un sistema que permite que este se 
alargue o se retraiga para una ma-
yor facilidad de ensamblaje y embalaje.

Imagen PD-55: Programático detalle. Fuente: Elaboración propia. Imagen PD-56: Cerramiento. Fuente: Elaboración propia.



148 149

Componentes 
 Adaptación topográfica     

1.000

0.
46
2

0.
07
4

0.
38
8

0.
07
4

0.075

0.050

Detalle     Detalle     
Isométrico 

Pasante de aluminio de 
1/2”x1/2”x 5 mm

Tubo de aluminio de 
5x5x0.8 cm

Tubo de aluminio de 
5x5x0.8 cm

Tubo de aluminio de 
7.5x7.5x0.8 cm

Unión de placa de aluminio de 
8 mm de calibre. Eje de 2 cm de 
diámetro. con rosca en sus dos 
extremos.

Unión de placa de aluminio 
de 8 mm de calibre. Eje de 2 
cm de diámetro. con rosca 
en sus dos extremos.

Sistema de ajuste 
gradual de rosca (Similar 

a sistema de puntales)

Tubo de aluminio de 2.5 cm 
de radio 0.8 cm de calibre

Planta 

 El sistema de adaptación  topográfica se enfoca en dar solu-
ción a contextos donde se carece de terrenos ideales para el emplazamien-
to del módulo, así mismo a terrenos donde existe alto riesgo de inundación.

 El sistema está pensado en subsanar pendientes no mayo-
res de 10 grados, según lo recomendado por el Colegio Federado de Ingenie-
ro y Arquitectos para terrenos donde no se cuentan con estudios de suelo previos. 

0.
05
0

0.
07
5
0.
03
0

0.388 0.074 0.075 0.074 0.388

1.000

0.050

0.
04
0

0.026

0.060

0.
05
0

0.
07
5

Detalle     

Detalle     

Sección longitudinal  

Sección transversal

Pasante de aluminio de 
1/2”x1/2”x 5 mm

Tubo de aluminio de 
5x5x0.8 cm

Ajuste de pines cada 
10 cm 

Unión de placa de aluminio de 
8 mm de calibre. Eje de 2 cm de 
diámetro. con rosca en sus dos 
extremos.

Unión de placa de aluminio de 
8 mm de calibre. Eje de 2 cm de 
diámetro. con rosca en sus dos 
extremos.

Unión de placa de aluminio de 
8 mm de calibre. Eje de 2 cm de 
diámetro. con rosca en sus dos 
extremos.

Sistema de ajuste 
gradual de rosca (Similar 

a sistema de puntales)

Apoyo de placa de alumi-
nio de 0.8 cm de calibre 

con base de hule 

Sistema de ajuste 
gradual de rosca (Similar 

a sistema de puntales)

Tubo de aluminio de 2.5 cm 
de radio 0.8 cm de calibre

Tubo de aluminio de 2.5 cm 
de radio 0.8 cm de calibre

Detalle de espiga de 
unión 

Tubo de aluminio de 
7.5x7.5x0.8 cm

Tubo de aluminio de 
7.5x7.5x0.8 cm

Imagen PD-57: Adaptación Topográfica. Fuente: Elaboración propia. Imagen PD-58: Adaptación Topográfica detalle. Fuente: Elaboración propia.
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Componentes  
Sistema de cubierta     

Unión de placa de aluminio de 
8 mm de calibre. Eje de 2 cm de 
diámetro. con rosca en sus dos 
extremos.

Cable tensor de alta resistencia

Tensor de aluminio

Pasante de placa de aluminio 
de 0.5 cm

Sistema de rotores

Lona impermeable
Pasante de placa de aluminio 
de 0.8 cm

Detalle     

Detalle     

Detalle     

Compacto  

Extendido 

Techo  

 El componente de cubierta es un sistema conceptualizado desde el pen-
samiento de rápido y sencillo ensamblaje. Costa de un sistema de eje que permi-
te que la lona de cubierta se prolongue o se retraída por medio de la fuerza de tensión.

ComponentesComponentes  
Bateria de S.S

C. D.

5.

6.

2.000

S.
S 

R 0.750

Tu
be

ría
 Tu

be
ría

 

1,
75

0
0,

64
0

0.750

Detalle     
Saneamiento   

Salida de excesos 

Ventilación de paneles permea-
bles de polímeros hdpe

Almacenaje aguas grises 
Tanque almohada

Tubería flexible tipo manguera

Estructura principal de alumi-
nio de 5x5x0.8cm, cubierto de 
paneles de polímeros sólidos Prevista de recarga 

 Se conceptualiza una batería de baño la cual funcione integrada o no al módulo programáti-
co. El abastecimiento de agua potable se da por medio de mangueras para flexibilizar el sistema y el ma-
nejo de aguas negras se realiza por medio del sistema de agentes bioquímicos, los cuales se almacenan 
y luego se desechan por medio de un agente de manejo de aguas negras en plantas correspondientes al fin. 
 Las aguas grises se almacenan en tanques almoha-
da, para luego ser desechadas en lugares permitidos por las municipalidades locales. 

C. D.

0.
75
0

0.750

2,
00
0

Imagen PD-59: Cubierta. Fuente: Elaboración propia. Imagen PD-60: S.S. Fuente: Elaboración propia.
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Componentes  
Sistema de abastecimiento

-

-

1 2

3

4

7

6

6

5

5

5

5

4

4

4

3

4 4

16 Personas

4

750 L

4

 En cuanto a sistemas de abastecimiento de agua 
potable, manejo de aguas grises y negras y abastecimien-
to de energía eléctrica. Se plantea un sistema que en la 
mayoría de lo posible genere flexibilidad de transporte. 
Además, de poseer sistemas capaces de funcionar por com-
bustible, previendo escenarios donde se carezca del acceso 
a energía. 

 Si bien, no se puede predecir la magnitud de 
un siniestro en cuanto a requerimiento de servicios. Se 
genera la estrategia de general un sistema por cantidad 
de módulos. Basado en los lineamientos del manual esfera 
y lo disponible de los sistemas del mercado, se genera un 
sistema modular capaz de abastecer  4 módulos, aseguran-
do el acceso a servicios por 3 días. 

Tanque Almohada: Partiendo de los parámetros esti-
pulados de 15 litros diarios por persona, se realiza un 
cálculo del consumo diario por módulos y se asegura 
el almacenamiento por 3 días. Requiriendo un tanque 
de almacenamiento de 750 ml para abastecer las 
necesidades de 16 personas. La elección del tanque 
almohada es por la facilidad de embalaje que este 
brinda cuando se encuentra vacío, lo que facilita su 
transporte. 

Bomba de Agua de Combustible: Se utiliza un disposi-
tivo de combustible portátil, para abastecer escena-
rios donde se carece de potencia de agua. Se debe 
agregar un componente de válvulas para abastecer 
los cuatro módulos correspondientes. 

Mangueras: Para generar la distribución del agua se 
utiliza un sistema de manguera que generan flexibi-
lidad de adaptación a distintos terrenos y una mayor 
flexibilidad de transporte.
Baterías Sanitarias: Se plantean como módulos en-
focados para subsanar necesidades básicas fisioló-
gicas y de higiene. En el se acoplan mangueras para 
el acceso a agua potable y para el manejo de aguas 
negras se utiliza el sistema de doble tanque con 
agente químicos, que se complementa con  el manejo 
de agentes que se encargan de llevar los desechos a 
plantas especializadas para su tratamiento final. 

1

2

3

4

Tanque Almohada Aguas Grises: Para el manejo 
de aguas grises, se enfoca el mismo concepto de 
aguas negras de almacenamiento temporal, para 
que luego un agente especializado se encargue del 
transporte de estas aguas a una planta especiali-
zada de tratamiento de las mismas. 

Generador Electrico Portatil: Se utilizan generado-
res portátiles de combustible, se 
enfoca un generador por cada dos módulos. Esto 
porque se utilizan generadores de baja capacidad 
como estrategia de generar un fácil transporte y 
ensamblaje del generador, esto se complementa 
con el uso de conectores portátiles y lám-
paras portátiles. 

Espacio de Acceso: En cuanto a emplazamiento, 
se plantea dejar un carril central entre módulos. 
Este espacio se enfoca para el ingreso de camio-
nes encargados de abastecer los tanques de agua 
potable, así como los agentes encargados de llevar 
las aguas negras y grises a plantas de tratamiento. 
Del mismo modo, en escenarios de alta compleji-
dad, este abastecimiento se debe de realizar por 
medio de helicópteros.  

1

5

5

6

6

7

7

2

3

4

Imagen PD-61: Sistema de Abastecimiento. Fuente: Elaboración propia. Imagen PD-62: SA Isométrico. Fuente: Elaboración propia.
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Nivel piso interno
0.000

C. D.B. E.

Altura interna
2.200

A. F.

2.
20

0

2.
20

0

10%

2.
50

0

2.
50

0

Pasante de placa de aluminio 
de 0.8 cm

Panel de polímeros 
sólido de 1.5 cm  

Tensor de aluminio

Tensor de aluminio

Sistema de ajuste 
gradual de rosca (Similar 
a sistema de puntales)

Rampas portátiles

Tubo 5x5x0.8 cm

Estructura
Sección A-A”

Nivel piso interno
0.000

C. D.B. E.

Altura interna
2.200

A. F.

2.
20

0

2.
20

0

2.
50

0

2.
50

0

Pasante de placa de aluminio 
de 0.8 cm

Panel de polímeros 
sólido de 1.5 cm  Tensor de aluminio

Sistema de ajuste 
gradual de rosca (Similar 
a sistema de puntales)

Rampas portátiles

Tubo 5x5x0.8 cm

Imagen PD-63: Sección A-A. Fuente: Elaboración propia. Imagen PD-64: Sección A-A perspectiva. Fuente: Elaboración propia.
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4.3. 5.2. 6.1.

2.
50
0

2,
20
0

Generador

Unión de placa de aluminio de 
8 mm de calibre. Eje de 2 cm de 
diámetro. con rosca en sus dos 
extremos.

Tubo de aluminio de 
5x5x0.8 cm

Tubería flexible tipo manguera

Pasante de aluminio de 
1/2”x1/2”x 5 mm

Tensor de aluminio

Tensor de aluminio

Lona impermeable

Unión de placa de aluminio de 8 
mm de calibre. Eje de 1.5 cm de 
diámetro. con rosca en sus dos 
extremos.

Estructura
Sección B-B”

Nivel piso interno
0.000

4.3. 5.2. 6.1.

Altura interna
2.200

2.
20

0

2.
20

0
2.

50
0

2.
50

0

Unión de placa de aluminio de 
8 mm de calibre. Eje de 2 cm de 
diámetro. con rosca en sus dos 
extremos.

Tubo de aluminio de 
5x5x0.8 cm

Tensor de aluminio

Lona impermeable

Unión de placa de aluminio de 8 
mm de calibre. Eje de 1.5 cm de 
diámetro. con rosca en sus dos 
extremos.

Imagen PD-65: Sección B-B. Fuente: Elaboración propia. Imagen PD-66: Sección B-B perspectiva. Fuente: Elaboración propia.
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Esquema
Programático

Área de dormitorio. Área médica.

Oficinas administrativas.

Área Cocina. S.s.

Área de esparcimiento. Bodega médica.

Sala de planificación.

Área de comedor. Área de lavandería.

Área de bodega de cocina. Tanques de agua potable.

Área de manejo de residuos. 

Área para mascotas. 

 Salud.

Soporte administrativo

Seguridad alimentaria. Abastecimiento saneamiento.Alojamiento asentamiento.

Alojamiento asentamiento.

C
.

D
.

4.3. 5.2.

B.
E.

6.1.
3.000

3.000

2.000

3.000
2.000

R 0.750

4.050

4.000

2.000

3.000

A.
F.

Ingreso 

S.S Dormitorios
R 0.750

Tubería 

Tubería 

1,750

1 m

3 m
0.5 m

El programa de alojamiento se plantea para 
albergar a 4 personas por módulo. Se busca 

dar un servicio integral de dormitorio con 
acceso a agua potable. En la imagen # se 

visualiza una posible distribución para este 
tipo de programa.

Imagen PD-67: Alojamiento. Fuente: Elaboración propia.
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Esquema
Programático

C
.

D
.

4.3. 5.2.

B.
E.

6.1.

A.
F.

3.000

3.000

2.000

3.000
2.000

R 0.750

4.050

4.000

2.000

3.000

Ingreso 

S.S Enfermeria

Almacenamiento Almacenamiento 

Camilla 

 Salud.
Se plantea un escenario de atención médica. 
Este programa brinda atención primaria 
de prevención. Para situaciones de mayor 
emergencia se debe enfocar la atención a 
dispositivos móviles médicos como ambu-
lancia o traslados en helicópteros especia-
lizados.

Se plantean escenarios comunes de come-
dor, estos espacios poseen usos flexibles 

desde la alimentación hasta ser utilizados 
como espacios de trabajo. En estos casos 
realizar la combinación de módulos para 
generar mayor espacio de área es idóneo 

para la centralización del servicio.

C
.

D
.

4.3. 5.2.

B.
E.

6.1.

A.
F.

3.000

3.000

3.000
2.000

R 0.750

4.050

4.000

2.000

3.000

Ingreso 

Comedores/Estudio

Almacenamiento Almacenamiento 

Seguridad alimentaria.

Imagen PD-68: Salud. Fuente: Elaboración propia. Imagen PD-69: Seguridad Alimentaria. Fuente: Elaboración propia.
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C
.

D
.

4.3. 5.2.

B.
E.

6.1.

A.
F.

3.000

3.000

3.000
2.000

R 0.750

4.050

4.000

2.000

3.000

Ingreso 

Cocina

Almacenamiento Almacenamiento 

Pilas 

R 0.750

preparación 

Esquema
Programático

Se generan espacios de preparación y 
almacenamiento de alimentos. Se plantean 
cocinas comunes como estrategia amorti-
guamiento en estadías cortas, ya en casos 
de estadías más prolongadas, los módulos 
habitaciones pueden adaptarse a tener 
espacio de cocina. 

Seguridad alimentaria.

C
.

D
.

4.3. 5.2.

B.
E.

6.1.

A.
F.

3.000

3.000

3.000
2.000

R 0.750

4.050

4.000

2.000

3.000

Ingreso 

Oficinas

Almacenamiento Almacenamiento 

Alm
acenam

iento 

R 0.750 Se generan espacios de control adminis-
trativo, destinados para la coordinación 

del albergue y la atención del público en 
general. Son espacios flexibles de trabajo y 

almacenamiento de información. 

Soporte administrativo

Imagen PD-70: Seguridad Alimentaria 2. Fuente: Elaboración propia. Imagen PD-71: Soporte Administrativo. Fuente: Elaboración propia.
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Escenario
Contexto Urbano

Módulos de refugio para 32 personas. 

Módulos administrativos control de ingreso

Módulos de cocina y comedor 

Módulo manejo de residuos

Módulo albergue de mascotas 

Sistema de suministro de aguas potable y 
energía eléctrica

Módulo de baterias sanitarias

32 Afectados 

-

-

- -

1 : 100
Site

1

 En cuanto a escenarios urbanos se conceptualiza 
el emplazamiento de los módulos en terrenos subutiliza-
dos como lo son los parqueos. La ventaja que se posee es 
que muchos de estos son terrenos planos asfaltados, que 
permiten un fácil emplazamiento del módulo.

 En cuanto al emplazamiento del sistema de alber-
gue, se  utiliza la estrategia de centralizar programas de 
refugio y colocar los programas administrativos en los la-
terales, esto en búsqueda de generar un mayor control y 
vigilancia de la dinámica social del albergue. 

 En cuanto a servicios, se destina un carril central 
para el abastecimiento y recolección tanto de aguas resi-
duales como desechos. 

Sistema de abastecimiento con ca-
pacidad de almacenamiento de 750 
litros por cada 4 módulos. 

Los módulos sanitarios se integran 
a cada módulos como estrategia de 
privatización y mayor privacidad de 
los usuarios.

Módulo albergue de 
mascotas

Los módulos habitacionales se ubi-
can centralizados programáticamen-
te hablando, para generar protección 
de los módulos con función comple-
mentaria a sus costados. 

Espacios de preparación y zonas de 
comedor ubicadas en las zonas pos-
teriores del complejo, esto beneficia 
poder colocar mesas en el exterior 
y no obstaculizar el carril central de 
ingreso vehicular.

Los módulos administrativos se 
localizan en las zonas del ingreso 
del conjunto como estrategia de 
control de visitantes y proveedores 
de servicios.

Los módulos de manejo de 
residuos se ubican en el 
ingreso del conjunto para 
que su recolección se de 
mayor facilidad por los 
agentes encargados del 

Imagen PD-72: Contexto Urb planta. Fuente: Elaboración propia. Imagen PD-73: Contexto Urb isométrico. Fuente: Elaboración propia.
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Escenario
Contexto Urbano

Sistema de abastecimiento 
de agua potable. Capacidad 
de 750 litros, recargado por 

cisternas o helicópteros.
Sistema de cubierta, pro-

tección de precipitaciones y 
radiación Flexibilidad de 

cerramientos Carril de acceso

Imagen PD-74: C Urb vista 1. Fuente: Elaboración propia. Imagen PD-75: C Urb vista 2. Fuente: Elaboración propia.
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Escenario
Adaptación pendiente

Módulos de refugio para 32 personas. 

Módulos administrativos control de ingreso

Módulos de cocina y comedor 

Módulo manejo de residuos

Módulo albergue de mascotas 

Sistema de suministro de aguas potable y 
energía eléctrica

Módulo de baterias sanitarias

32 Afectados 

 El escenario de emplazamientos en terrenos 
irregulares, presenta el nivel de dificultad más crítico, en 
este caso los módulos explotan el sistema de adaptación 
topográfica explicado anteriormente. 

 En cuanto a la disposición programática se 
piensa a partir del nivel de acceso, del mismo modo se 
continúa con la conceptualización de módulos habitacio-
nales centralizados. En este caso se ubica las zonas de 
alimentación en las partes bajas del terreno y se reco-
mienda ubicar los usuarios con mayor dificultad motora 
en los módulos más cercanos a estos, para evitar grandes 
desplazamientos. 

 Del mismo modo se trabaja con un sistema de 
abastecimiento con capacidad de almacenar agua duran-
te 3 días para cuatro módulos. la disposición en este caso 
según la pendiente, puede discernir de la bomba de agua. 
En cuanto al acceso vehicular se recomienda generar dos 
accesos laterales entre el conjunto de 4 módulos, como 
se visualiza en los siguientes gráficos.

Espacios de preparación y zonas 
de comedor ubicadas en las zo-
nas inferiores del complejo, esto 
enfocando a módulos habitacio-
nales destinados a personas con 
dificultad motora.

Carriles de acceso vehicular, destinado 
para el abastecimiento y retiros de 

aguas para su respectivo tratamiento 
en plantas especializadas. Carriles de 

acceso vehicular, destinado para el 
abastecimiento y retiros de aguas para 

su respectivo tratamiento en plantas 
especializadas.

Los módulos habitacionales se ubi-
can centralizados programáticamen-
te hablando, para generar protección 
de los módulos con función comple-
mentaria a sus costados. 

Módulos administrativos ubicados en 
las zonas superiores del complejo 
como medida de una mayor vigilan-
cia del complejo. 

Sistema de abastecimiento con ca-
pacidad de almacenamiento de 750 
litros por cada 4 módulos. 

Los módulos sanitarios se 
integran a cada módulos como 
estrategia de privatización y 
mayor privacidad de los usuarios.

Imagen PD-76: Adap pendiente planta. Fuente: Elaboración propia. Imagen PD-77: Adap pendiente isométrico. Fuente: Elaboración propia.
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Escenario
Adaptación pendiente

171

Componente de soporte y 
adaptación a pendiente.

Sistema de cubierta, pro-
tección de precipitaciones y 

radiación 

Sistema de abastecimiento 
de agua potable. Capacidad 
de 750 litros, recargado por 

cisternas o helicópteros.

Flexibilidad de 
cerramientos

Imagen PD-78: Adap p vista 1. Fuente: Elaboración propia. Imagen PD-79: Adap p vista 2. Fuente: Elaboración propia.
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Escenario
Zonas inundables 

Módulos de refugio para 32 personas. 

Módulos administrativos control de ingreso

Módulos de cocina y comedor 

Módulo manejo de residuos

Módulo albergue de mascotas 

Sistema de suministro de aguas potable y 
energía eléctrica

Módulo de baterias sanitarias

32 Afectados 
 El escenario de zonas inundables se aborda a 
partir de módulos elevados del suelo. Esto basado en las 
zonas de vida y de riesgo, donde predominan los contex-
tos con promedios elevados de humedad, por lo cual la 
medida de elevar los módulos beneficia tanto a prevenir 
inundaciones y generar que el viento fluya y refresque las 
zonas bajas de módulo. 

 Se tomó como referencia el terreno público más 
recurrente en todos los pueblos del país. Los terrenos 
destinados para fútbol son áreas de alto beneficio, por su 
gran cantidad de superficie plana y libertad en cuanto 
objetos que puedan caer. 

 Los terrenos de juego se gestionan con sus 
bordes más cortos ubicados en el norte y sur, por lo tanto 
se recomienda ubicar los módulos con las aberturas más 
pequeñas viendo hacia el este y oeste, como se visualiza 
en los siguientes gráficos.

 El ordenamiento programático se distribuye 
similar a los casos anteriores, ubicando los módulos 
habitacionales en las zonas centrales para su mayor 
protección y control por parte de los usos administrativos. 

Sistema de abastecimiento con ca-
pacidad de almacenamiento de 750 
litros por cada 4 módulos. 

Espacios de preparación y zonas de 
comedor ubicadas en las zonas pos-
teriores del complejo, esto beneficia 
poder colocar mesas en el exterior 
y no obstaculizar el carril central de 
ingreso vehicular.

Los módulos habitacionales se ubi-
can centralizados programáticamen-
te hablando, para generar protección 
de los módulos con función comple-
mentaria a sus costados. 

Carriles de acceso vehicular, destinado 
para el abastecimiento y retiros de 

aguas para su respectivo tratamiento 
en plantas especializadas. Carriles de 

acceso vehicular, destinado para el 
abastecimiento y retiros de aguas para 

su respectivo tratamiento en plantas 
especializadas.

Los módulos de manejo de 
residuos se ubican en el 
ingreso del conjunto para 
que su recolección se de 
mayor facilidad por los 
agentes encargados del 

Imagen PD-80: Inundación planta. Fuente: Elaboración propia. Imagen PD-81: Inundación isométrico. Fuente: Elaboración propia.
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Escenario
Zonas inundables

Sistema de abastecimiento 
de agua potable. Capacidad 
de 750 litros, recargado por 

cisternas o helicópteros.

Sistema de cubierta, pro-
tección de precipitaciones y 

radiación 

Componente de soporte y 
adaptación a pendiente.

Flexibilidad de 
cerramientos

Imagen PD-82: Inundación vista 1 Fuente: Elaboración propia. Imagen PD-83: Inundación vista 2. Fuente: Elaboración propia.
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Escenario
Otras aplicaciones

Se conceptualiza la posibilidad de que los 
módulos funcionen dentro de edificaciones, 
donde se complementan los servicios de estas 
con la generación de espacios privados por 
medio de los módulos.

En este caso solo se requiere 
de la estructura portante y del 

módulo programático. 

Imagen PD-84: Otras aplicaciones vista 1. Fuente: Elaboración propia. Imagen PD-85: Otras aplicaciones vista 2. Fuente: Elaboración propia.
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Costos
Tabla de precios

Componente UnidadMaterial Precio 

Saneamiento

 Estructura portante 

Módulo programático  

 Estructura de techo  

Sistema de adaptación 

Polímero hdpe 8 laminas de 1.22x2.44 m

5 Tubos de 50x50 mm

9 Tubos de 50x50 mm

5 Tubos de 50x50 mm

3 Tubos de 75x75 mm

20 000 colones

20 000 colones

20 000 colones

20 000 colones

25 000 colones

Tubo de Aluminio

Tubo de Aluminio

Tubo de Aluminio

Tubo de Aluminio

10 Tubos de 50x50 mm 20 000 colones
Lona

Lona 13.5 m2 13 000 colones

15.2 m2 13 000 colones
Polímero hdpe

Polímero hdpe 1 laminas de 1.22x2.44 20 000 colones

10 laminas de 1.22x2.44 20 000 colones

 En cuanto al abordaje de costos del proyecto 
al ser un sistema móvil que no se tipifica en la tabla de 
Tipologías Constructivas del Ministerio de Hacienda. Se 
enfoca el cálculo de los costos a partir de la cantidad de 
material requerido para cada componente según el costo 
actual.

 Se realiza un sondeo de precios por material en 
el mercado nacional y se tabulan según la cantidad de 
material necesario. En este caso en cuanto al costo de 
fabricación se recomienda prototipar el proyecto para 
tener una noción más exacta del costo, por lo tanto para 
este cálculo no se incluye el costo de fabricación.

 En  la siguiente tabla se desglosa de manera 
clara cada material, la cantidad requerida y su costo 
final. 

Sub Total Saneamiento

100 000 colones

180 000 colones

75 000 colones

160 000 colones

100 000 colones

200 000 colones

175 000 colones

200 000 colones

20 000 colones

200 000 colones

 Estructura de techo 

260 000 col

195 000 col

600 000 col

100 000 col

255 000 col

1 410 000 col

2258 $

Módulo programático 

 Estructura portante 

Sistema de adaptación topográfica 

Imagen PD-86: Presupuesto. Fuente: Elaboración propia.
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Valoraciones finales
 
 El el siguiente apartado se abordan las reflexiones finales del desarrollo del 
proyecto, en el se abarcan valoraciones finales de la investigacion, asi como reco-
mendaciones de mejora del proyecto y se abordan aspectos limitantes en el desarrollo 
de proyecto académicos en ámbitos de estudios de industrialización de  la propuesta. 
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Valoraciones finales 
1-Los sistemas tradicionales de atención humanitaria brindan una solución estática a 
una necesidad efímera. Provocando la disyuntiva; en la cual, el usuario debe de adaptar-
se  a las necesidades del edificio y no el edificio a las necesidades del usuario. 

2-Se visualiza la arquitectura en materia de soporte humanitario,como una herramienta 
que busca amortiguar el proceso de reinserción de poblaciones vulnerables a una vida 
digna, desde una visión de resguardo de los derechos humanos. 

3-El planteamiento de proyectos Humanitarios deben tener un origen desde la multidis-
ciplinariedad, el aporte de la arquitectura es una pieza de un rompecabezas que requiere 
de muchos roles.

4-La gestión de proyectos humanitarios se debe enfocan desde un carácter público 
privado, si bien a nivel local la Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de 
Emergencia se enfoca en la mitigación, se carece de un eje de inversión e investigación 
en temas de abordaje arquitectónico de atención humanitaria.  

5-La conceptualización de sistemas modulares con alta flexibilidad programática y de 
emplazamiento, genera un respuesta congruente con lo requerido en una situación de 
demanda de Atencion Humanitaria.

Recomendaciones 

Limitaciones 

1-Este proyecto es un prototipo académico, su proceso de dise-
ño requiere de la involucración multidisciplinar. Además del desarro-
llo de prototipos para generar una versiòn más realista del sistema. 

2-Se recomiendo a los Comités Locales de Emergencia, involucrar en sus 
planes de emergencia, terrenos ideales para el emplazamiento de los mó-
dulos.  Además, de generar capacitaciones a las poblaciones en  cuanto al 
uso del módulo, como medida preventiva de enfrentamiento de un siniestro. 

3-Este documento aborda el enfoque humanitario, sin embargo su eje prin-
cipal es el diseño de producto. Por lo tanto, de requerirse estudios a pro-
fundidad en materia humanitaria, se recomienda abordar el Manual Esfera 
y Carta Humanitaria como guía mundial del amortiguamiento humanitario. 

1-Al ser un proyecto modular, donde la tipificación constructiva 
carece de montos establecidos. Es vital poder desarrollar pro-
totipos a escala real, para tener una mejor noción de los pro-
cesos constructivos en cuanto a temas de costo de fabricación 
y tiempo de construcción. Para efectos de este proyecto se ca-
rece de los medios necesarios para la realización de prototipos, 
por lo tanto en el ámbito de presupuesto el valor es un aproxi-
mado según los ámbitos que se pueden calcular en el momento.  
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Imagen PD-85: Otras aplicaciones vista 2. Fuente: Elaboración propia.
Imagen PD-86: Presupuesto. Fuente: Elaboración propia.
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