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1. Introducción  

Este proyecto está dirigido a entender y estudiar los fenómenos relacionados con el cambio 

climático a partir de la identificación y delimitación por medio de gráficos y análisis cronológicos. 

Así mismo, la gestión no adecuada de los recursos naturales y la falta de desarrollo e 

implementación de políticas de gestión de riesgo de desastre, establece en la Carta Humanitaria 

y las Normas Colombianas garantizar el cumplimiento de este. Debido a que en la actualidad 

cuando sucede un desastre natural, la solución de la administración local es ubicar a los 

habitantes en iglesias, hospitales, colegios y coliseos para mitigar y controlar los daños 

provocados por el desastre natural, donde se pueden apreciar diferentes carencias relacionadas 

con la espacialidad y el cubrimiento de las necesidades básicas. De igual manera, se debe de 

tener en cuenta la inmediatez con la que se responde a una emergencia, ya que, es un evento 

que altera el desarrollo de la comunidad. Por ende, se pretende proyectar un módulo de vivienda 

de emergencia que garantice la flexibilidad y adaptabilidad a todo el contexto del Caribe 

Colombiano, empleando materiales locales donde la misma comunidad puede aportar a la 

construcción de los módulos y a su vez satisfaciendo las necesidades de las familias que se 

encuentran en condición de vulnerabilidad. Como resultado se desarrolla un sistema habitable 

para situaciones de emergencia, articulado a partir de un sistema constructivo que permite la 

evolución espacial del refugio y las condiciones cambiantes del entorno de implantación.  
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2. Problema  

El cambio climático en aumento, por la alteración del contexto desde dinámicas 

socioculturales y por el desinterés de entidades gubernamentales, es una de las amenazas más 

prominentes de nuestros tiempos. Sus consecuencias se reflejan en catástrofes y desastres 

socio-naturales que desbordan las capacidades institucionales e incrementan el déficit de las 

aptitudes de planeación y preparación para la mitigación y reducción del riesgo de desastres en 

los territorios. Estas dinámicas son particularmente evidentes en la región de América Latina y el 

Caribe, afectando comunidades vulnerables. El caso local de Providencia en Colombia es un 

claro ejemplo, donde cada vez más la variabilidad climática afecta la dinámica sin dar tiempo a 

recuperarse de una emergencia a otra, acumulándose las condiciones de vulnerabilidad e 

incrementando así el riesgo de desastres. 
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3. Localización  

 En la cartografía, el Caribe es una región de América situada en gran parte en la Placa del 

caribe, cuenta con más de 700 islas, se encuentra al sureste del Golfo de México y del 

subcontinente norteamericano, al este de Centroamérica y al norte de Sudamérica, conformado 

principalmente por los siguientes países: Puerto Rico, Jamaica, Haití, República Dominicana, 

Islas caimán, Cuba, Colombia, Venezuela, Panamá. 

El Caribe Colombiano es la región natural continental y marítima más septentrional del país. 

Está ubicada en la parte norte de Colombia y América del Sur. Limita al norte con el mar Caribe, 

al que debe su nombre, al este con Venezuela, al sur con la región Andina y al oeste con la región 

del Pacífico. Está conformado por los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Sucre, 

Córdoba, Magdalena, La Guajira y el archipiélago de San Andrés y Providencia. En estos ocho 

departamentos se encuentran 182 municipios, 1.093 corregimientos y 493 caseríos, sus 

principales centros urbanos son Barranquilla, Cartagena de Indias, Soledad, Santa Marta, 

Valledupar, Monter²a, Sincelejo y Riohacha, tiene una extensi·n de 132.288 kmĮ que 

corresponden a 11,6% de la superficie total del país, repartidos en un área continental de 132.218 

km² y otra insular de 70 km². Es una de las regiones más cálidas de Colombia y tiene una 

temperatura media diaria máxima de 32 grados. La alta humedad y las temperaturas elevadas 

con la humedad del trópico lo hace uno de los climas más regulares durante todo el año.  

De acuerdo a las particularidades de la región se desarrollan viviendas que respondan al 

número de integrantes de la familia, con una arquitectura vernácula que fue evolucionando de 

acuerdo a  
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las condiciones del entorno, el espacio, jerarquía social, materialidad y tendencias estéticas 

que se han desarrollado en el territorio en sus respectivas épocas.  
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4. Objetivos  

Objetivo general  

Diseñar viviendas de emergencia para personas o grupos familiares en el 

Caribe Colombiano que sean susceptibles o vulnerables a sufrir daños en caso 

de un desastre por huracán. 

Objetivos específicos  

¶ Analizar referentes arquitectónicos por medio de fichas estructuradas que 

permitan identificar las condiciones climáticas y estructuras relacionadas con 

su flexibilidad, adaptabilidad y sus estrategias bioclimáticas, que se deben    

emplear en la región Caribe Colombiano. 

¶ Reconocer materiales locales para alcanzar la sostenibilidad del proyecto 

implementando técnicas constructivas adecuadas, relacionadas con los 

criterios de calidad y su materialidad, en zonas vulnerables o susceptibles a 

un huracán. 

¶ Proyectar espacios habitables y flexibles con la función de viviendas de 

emergencia que sirvan para contribuir a las necesidades del Caribe 

Colombiano. 
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5. Antecedentes 

A partir del análisis de las necesidades particulares del contexto del Caribe Colombiano se 

logró identificar un sector vulnerable vinculado con los fenómenos naturales, donde a lo largo de 

los años se han registrado daños en las zonas de uso habitacional, las cuales presentaron altos 

impactos por la pérdida de viviendas y con ello, la pérdida de calidad de vida de la población. 

Esta identificación se dio a partir del Taller Binacional con la Universidad de la Azuay de 

Ecuador y la Universidad Católica de Manizales realizado en el año 2021 como respuesta a la 

emergencia provocada por el huracán Iota sucedido en la madrugada del 16 de noviembre del 

2020, donde los mayores afectados fueron los habitantes de San Andrés y Providencia. A partir 

de ahí se desarrolló un ejercicio académico donde el objetivo era fomentar y fortalecer la 

investigación, reflexión y trabajo colaborativo de los estudiantes frente a los problemas globales 

ocasionados por el cambio climático, en el cual se ejecutó un proyecto de albergue temporal post 

huracán que cumplía con las necesidades básicas relacionadas con servicios públicos, 

equipamiento y vivienda, como criterio de diseño se debían emplear estrategias bioclimáticas 

relacionadas con la sostenibilidad de los habitantes con diferentes espacios colectivos, zonas de 

huertas, recolección de aguas lluvias y paneles fotovoltaicos que permitían el desarrollo de una 

comunidad autónoma al contexto de desastre natural. 

En los proyectos ganadores se logró identificar estrategias que fomentan viviendas 

autosustentables, como se evidencia en la imagen 1, donde la vivienda genera la captación de 

la mayor cantidad de energía solar posible por medio de sus cubiertas con paneles solares. 
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 Mientras que en la imagen 2 se aprecia el aislamiento del terreno para evitar que se transfiera 

la humedad del suelo al material. Finalmente, en la imagen 3 los habitantes implementan huertos 

que garanticen un sustento para las familias, por lo que cada proyecto al momento de diseñarse 

se buscaba que garantizara preservar la cultura raizal del contexto y que su forma de habitar 

permitiera el desarrollo de toda la comunidad. 

Imagen 2 

 

LƳŀƎŜƴ н 5ǊƛǾŜΦ DŀƴŀŘƻǊ ǇŀǊŀƭŜƭƻ ! ¢ŀƭƭŜǊ .ƛƴŀŎƛƻƴŀƭ ŎŀƳōƛƻ ŎƭƛƳłǝŎƻ ȅ ƎŜǎǝƽƴ ŘŜƭ ǊƛŜǎƎƻΦ 
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Imagen 3 

 

LƳŀƎŜƴ о 5ǊƛǾŜΦ DŀƴŀŘƻǊ ǇŀǊŀƭŜƭƻ / ǘŀƭƭŜǊ ōƛƴŀŎƛƻƴŀƭ ŎŀƳōƛƻ ŎƭƛƳłǝŎƻ ȅ ƎŜǎǝƽƴ ŘŜƭ ǊƛŜǎƎƻΦ 

Imagen 4 

 

LƳŀƎŜƴ п 5ǊƛǾŜΦ DŀƴŀŘƻǊ ǇŀǊŀƭŜƭƻ 5 ǘŀƭƭŜǊ ōƛƴŀŎƛƻƴŀƭ ŎŀƳōƛƻ ŎƭƛƳłǝŎƻ ȅ ƎŜǎǝƽƴ ŘŜƭ ǊƛŜǎƎƻΦ 
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Entendiendo que son situaciones de emergencia producidas por los huracanes es necesario 

analizar diferentes variables relacionadas con las tipologías de vivienda del sector y como las 

entidades gubernamentales están preparadas para mitigar este tipo de emergencias, a partir de 

ahí se logran identificar múltiples referentes que nos ayudan a entender de qué manera satisfacer 

estas necesidades de acuerdo a los niveles arquitectónicos, constructivos y de seguridad, las 

determinantes de la búsqueda evidencian una investigación de 30 proyectos donde se tomaron 

9 considerando que eran proyectos que cumplían con todas las características y datos 

necesarios para ejecutar un análisis donde se realizó una ficha que respondiera a las siguientes 

particularidades: condiciones climáticas similares al contexto del Caribe, su adaptabilidad y 

flexibilidad, su sistema constructivo y el fácil ensamblaje de este. 

5.1) Vivienda en habitats lacustres  

Se encuentra ubicado en San Juan del Chocó, Chocó, Colombia con unas condiciones 

clim§ticas que var²an entre los 21 ÁC y 31 ÁC con una humedad del 76% al 99%, a 25 m.s.n.m. 

dada a las condiciones físicas del lugar se desarrollan una serie de estrategias bioclimáticas 

como los son la recolección de aguas lluvias, el sistema de paneles fotovoltaicos y los 

aislamientos que se dan del suelo. Por esta razón se plantea un módulo flexible que responda a 

las necesidades de cada familia, así pudiendo prestar múltiples configuraciones grupales y 

complejos comunitarios, teniendo en cuenta esto, se puede analizar un proyecto con diferentes 

características que pueden ayudar a desarrollar su sistema constructivo el cual es en madera y 

en estructura metálica, contando un fácil ensamblaje permitiendo que la comunidad pueda 

ejecutar el proyecto sin necesidad de conocimientos previos. (Ver anexo A. Tabla de referente 

vivienda en hábitats lacustres). 
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5.2) The DH1 disaster house  

Se encuentra ubicado en los Ángeles, California, E.E.U.U., cuenta con unas condiciones 

clim§ticas que var²an entre los 9 ÁC y los 29 ÁC, la humedad var²a entre el 61% y 90%, a 87 

m.s.n.m. según sus condiciones bioclimáticas, este módulo de vivienda presenta aislamiento 

térmico, resistencia al agua y resistencia a los rayos UV como también flexibilidad que nos 

permite la ampliación de áreas y la creación de complejos comunitarios, este proyecto es una 

perfecta solución para lugares afectados por huracanes teniendo en cuenta el diseño del módulo 

y la adaptabilidad bioclimática. (Ver anexo B. Tabla de referente The DH1 disaster house). 

5.3) Vivienda emergente Palomar   

Se encuentra ubicado en Morelia, Michoacán, México, presenta unas condiciones climáticas 

que var²an entre los 22 ÁC y los 27 ÁC, teniendo una humedad del 27% al 76,5% y se ubica a 

1.920 m.s.n.m. teniendo en cuenta las características del lugar, este modelo cuenta con algunas 

determinantes bioclimáticas como lo son la ventilación, el confort térmico y el aislamiento, el 

diseño de este permite la ampliación de áreas y conformar múltiples lugares al interior por su 

gran volumen. Finalmente, este es un proyecto que permite una capacidad mayor para albergar 

el gran flujo de personas y que a su vez cuenta con gran adaptabilidad para cualquier centro de 

estudio. (Ver anexo C. Tabla de referente vivienda emergente Palomar).  
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5.4) Habitar después de la emergencia   

Se encuentra ubicado en Colombia específicamente en las zonas costeras y selváticas con 

unas particularidades climáticas entre los 27°C y 37°C, con una humedad entre el 70% y 90%. 

Con la altitud entre los 0 y los 1.000 m.s.n.m, es por esto que se plantea un proyecto con 

aislamientos que eviten que la estructura adquiera humedad y una ventilación de aleros que 

permiten aprovechar todas las condiciones físicas que pueda ofrecer el entorno, por ser un 

módulo hexagonal permite múltiples configuraciones grupales y diferentes complejos 

comunitarios, debido a esto y la configuración de espacios adaptables se fomenta la vida 

colectiva y un desarrollo sostenible. (Ver anexo D. Tabla de referente habitar después de la 

emergencia). 

5.5) Pull  

Se encuentra ubicado en África en los sectores desérticos con condiciones climáticas entre 

los 20 ÁC y 38 ÁC con una humedad entre el 20% y 50% con una altitud entre los 133 y 3.400 

m.s.n.m, es un proyecto que integra el reciclaje buscando la sostenibilidad, ya que está diseñada 

para mantener el confort térmico y buscar la menor cantidad de radiación solar, por su 

configuración modular permite ser móvil con diferentes extensiones y múltiples configuraciones 

desarrollando un proyecto fácil de ejecutar y ensamblar con un  concepto de comunidad a través 

de la forma. (Ver anexo E. Tabla de referente Pull). 

 

 

 



 
 
 

 
 

17  

5.6) Vivienda de emergencia con containers   

Se encuentra ubicado en Japón, Miyagi que tiene unas condiciones climáticas entre -3 ÁC y 

27 ÁC con una humedad entre el 40% y 60%, con una altitud entre los 23 y 100 m.s.n.m, al ser 

una estructura prefabricada, sólida y barata permite que sean de fácil acceso, ajustándose a 

configuraciones con diferentes niveles, con retículas organizadas que buscan garantizar 

espacios de expansión; la flexibilidad de este proyecto se encuentra al interior, ya que depende 

de las necesidades de la familia. Disponiendo de espacios sociales y privados que intercalen las 

funciones de la vivienda, al ser de carácter temporal, también pueden ser reutilizadas para futuras 

catástrofes o para apartamentos permanentes. (Ver anexo F. Tabla de referente vivienda de 

emergencia con containers).  

5.7) Refugio de emergencia   

Se encuentra ubicado en Melbohume, Australia el cual tiene unas condiciones climáticas entre 

25 ÁC y 30 ÁC con una humedad de un 81% y con una altitud 300 m.s.n.m teniendo unas 

características particulares en cuanto a las condiciones bioclimáticas las cuales se componen 

por una membrana de plástico, tejas sólidas y soportes, creando una separación entre el refugio 

y el suelo, En cuanto a su flexibilidad este refugio posibilita crear espacios comunitarios 

permitiendo a su vez tener dominio con la periferia siendo de esta madera un refugio adaptable 

donde gracias a su piel flexible los ocupantes pueden personalizar su vivienda en función de sus 

necesidades individuales y volver a configurar las condiciones con el paso del tiempo. (Ver anexo 

G. Tabla de referente refugio de emergencia). 
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5.8) Capsula habitable modular   

Se encuentra ubicado en San José, Costa Rica el cual cuenta con unas condiciones 

clim§ticas, las cuales varias entre los 22 ÁC y 30 ÁC, teniendo una humedad del 70% y con una 

altitud de 1.000 m.s.n.m. Este proyecto cuenta con unas condiciones bioclimáticas, las cuales 

se pueden evidenciar por medio de aleros, soportes que cuentan como apoyo, generando una 

diferencia de altura en el terreno y a su vez producen diferentes entradas de aire para poder 

tener una buena ventilación. La flexibilidad de esta vivienda permite un buen manejo del 

espacio y buena adaptabilidad, gracias a su sistema modular, donde su diseño puede ajustarse 

en cualquier territorio porque son autoconstruibles por lo que puede establecerse a distintos 

escenarios y contextos de catástrofes. (Ver anexo H. Tabla de referente cápsula habitable 

modular). 

5.9) Refugio de emergencia   

Se encuentra ubicado Puerto Príncipe, Haití, el cual cuenta con unas condiciones climáticas 

las cuales se encuentran entre 28 ÁC y 34 ÁC y presenta una humedad del 46% y una altitud de 

2.680 m.s.n.m. El diseño de este refugio responde a unas condiciones bioclimáticas donde 

gracias a las celdas que se encuentran en la cubierta se permite una buena ventilación donde el 

refugio se levanta del suelo para los lugares que experimentan fuertes lluvias, por medio de su 

flexibilidad esta permite la facilidad en su manejo, se pueden crear espacios de unidad para la 

comunidad y también por medio de su estructura modular puede configurarse de diferentes 

formas. Su diseño se puede maximizar la eficiencia en las áreas urbanas donde la tierra suele 

ser escasa después de un desastre. (Ver anexo I. Tabla de referente refugio de emergencia). 
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6. Marco normativo  

 

Tal como lo expresa en el documento, el Manual Esfera fue creado en 1997 por un grupo de 

organizaciones no gubernamentales humanitarias, el Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna 

Roja. Con el fin de mejorar la calidad de las respuestas humanitarias y que las organizaciones 

rindan cuentas por sus acciones, se evidencia la importancia de la carta humanitaria y las normas 

mínimas, ya que son la manifestación práctica de estas convicciones esenciales. Donde los 

Principios de Protección fundamentan toda la acción humanitaria y la Norma Humanitaria 

Esencial que contiene una serie de compromisos que respaldan la rendición de cuentas en todos 

los sectores. Todos estos elementos conforman el Manual Esfera, que se ha convertido en uno 

de los recursos humanitarios más consultados a escala mundial. 
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CƛƎǳǊŀ р 5ǊƛǾŜΦ aŀƴǳŀƭ 9ǎŦŜǊŀΦ 5ŜǎŎǊƛǇŎƛƽƴ aŀƴǳŀƭ 9ǎŦŜǊŀΦ 

 

La norma humanitaria esencial nos habla de 9 compromisos que describen una serie de 

procesos esenciales y responsabilidades de las organizaciones para promover la calidad y la 

rendición de cuentas en el logro de las normas mínimas, especifica la importancia de la 

comunicación, la participación y la gestión adecuada de las situaciones de emergencia. 
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Desarrollando un código de conducta que pretende organizar las actividades e intervenciones de 

una forma organizada. 

 

CƛƎǳǊŀ н 5ǊƛǾŜΦ aŀƴǳŀƭ 9ǎŦŜǊŀΦ /ƻƳǇǊƻƳƛǎƻǎ ŘŜƭ aŀƴǳŀƭ 9ǎŦŜǊŀΦ 

 

De acuerdo a lo anterior se permite identificar y analizar la importancia de planificar, gestionar 

y resolver estas situaciones de emergencia, proyectando espacios habitables con asistencias 

técnicas que permitan comunidades sostenibles y resilientes que logren superar estas 

calamidades. 

El marco normativo internacional destaca ratificaciones y mandatos, tales como la Declaración 

de Río de Janeiro 1992, la cual señala la importancia de promover la cooperación entre los países 

para informar sobre la ocurrencia de desastres y el Marco de Acción de Hyogo 2005 ï 2015, el 

cual busca la integración de la reducción del riesgo de desastre en las políticas, los planes y los 
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programas de desarrollo; haciendo énfasis en la prevención y mitigación, la preparación para 

casos de desastres, la reducción de la vulnerabilidad, la creación y el fortalecimiento de las 

instituciones. 

En Colombia, los antecedentes normativos sobre la reglamentación para la prevención y 

atención de desastres datan del año 1988, año en el que se creó el Sistema Nacional para la 

prevención y Atención de desastres a través de la Ley 46, y mediante el Decreto 93 se adoptó el 

Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. Para el año 1989, por medio del 

Decreto Ley 919, se crearon los comités regionales para la prevención y atención de desastres 

CREPAD2 y los comités locales para la prevención y atención de desastres CLOPAD3. Durante 

el periodo comprendido entre los años 1993 a 2001, se suscribieron varias leyes y se expidieron 

numerosos decretos que buscaban promover las buenas prácticas en materia de prevención de 

desastres y se generaron documentos CONPES, como el 3146 de 2001, que daban cuenta de 

la necesidad de fortalecer el sistema de prevención y atención de desastres. 

 

 

 

 

 

 
2 CREPAD: Comité Regional para la Atención y Prevención de Desastres 
3 CLOPAD: Organismo que debe desarrollar en el municipio actividades tendientes a los objetivos y propósitos del sistema 

nacional para la prevención y atención de desastre 
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CƛƎǳǊŀ о 5ǊƛǾŜ ƎǳƝŀ ƳǳƴƛŎƛǇŀƭ ǇŀǊŀ ƭŀ ƎŜǎǝƽƴ ŘŜƭ ǊƛŜǎƎƻΦ bƻǊƳŀ ƴŀŎƛƻƴŀƭ ŎǊƻƴƻƭƻƎƝŀΦ !ǳǘƻǊƝŀ ǇǊƻǇƛŀ  

 

CƛƎǳǊŀ п 5ǊƛǾŜ ƎǳƝŀ ƳǳƴƛŎƛǇŀƭ ǇŀǊŀ ƭŀ ƎŜǎǝƽƴ ŘŜƭ ǊƛŜǎƎƻΦ bƻǊƳŀ ƴŀŎƛƻƴŀƭ ŎǊƻƴƻƭƻƎƝŀΦ !ǳǘƻǊƝŀ ǇǊƻǇƛŀ  
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Las entidades gubernamentales, entidades privadas y habitantes del territorio deben tener 

claro cuál es su función dentro de la gestión del riesgo, para así poder actuar frente a una crisis 

ambiental y estar en capacidad de salvaguardarse, es por esto que en la ley 1523 de 2012 se 

determinan puntos jerárquicos para poder mitigar estas condiciones de amenaza. 

 

CƛƎǳǊŀ рΦ CǳŜƴǘŜΥ bƻǊƳŀǝǾƛŘŀŘπ ¦ƴƛŘŀŘ bŀŎƛƻƴŀƭ ŘŜ ƎŜǎǝƽƴ ŘŜƭ ǊƛŜǎƎƻΦ 5ŜǎŎǊƛǇŎƛƽƴ ŎŀǇƝǘǳƭƻǎ ƭŜȅ мрноΦ !ǳǘƻǊƝŀ ǇǊƻǇƛŀ  

 














































































































