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Resumen 

En la actualidad, las necesidades habitacionales y el alto costo de los recursos 
para la construcción de una vivienda tradicional representan un desafío para la 
arquitectura. Razón por la cual, son necesarias propuestas innovadoras y 
versátiles que abaraten costos, optimicen el uso de los espacios y generen un 
menor impacto ambiental. 

En este sentido, el presente trabajo de investigación tiene el objetivo de proponer 
un modelo de vivienda modular de bajo costo basado en la utilización de los 
contendores de carga mediante el análisis de proyectos habitacionales y casos de 
estudio para generar una alternativa arquitectónica en la ciudad de Cuenca-
Ecuador. Para ello, se implementó una metodología mixta (cualitativa y 
cuantitativa) con la finalidad se realizar una revisión de la literatura y de las bases 
teóricas. 

A su vez, se realizó un análisis y recopilación de información de casos que 
demuestran la construcción de viviendas modulares con el uso de contenedores 
de carga. Para ello, se elaboró una propuesta arquitectónica (tres viviendas 
modulares) que responda a las necesidades actuales de construcción y del déficit 
habitacional.  

Por lo que, este presente trabajo busca destacar el potencial de la reutilización de 
contenedores de carga como una alternativa económica y ecológica que cumple 
con estándares de habitabilidad y confort. En conclusión, se pudo determinar que 
el Ecuador presenta un problema de déficit habitacional de 2.7 millones. Además, 
se determinó que los contenedores de cargas poseen características resistentes 
para la utilización dentro del sector de la construcción luego de vida útil. 
Finalmente, en la propuesta modular de las viviendas establecida en este trabajo 
se evidenció que los contenedores pueden ser utilizados de manera viable. 

Palabras clave: contenedores, reutilización, habitabilidad, versatilidad, modular 

 

 

Abstract 

Nowadays, housing needs and the high cost of resources for the construction of a 
traditional home represent a challenge for architecture. For this reason, innovative 
and versatile proposals are necessary that reduce costs, optimize the use of 
spaces and generate a lower environmental impact. 

In this sense, the present research work has the objective of proposing a low-cost 
modular housing model based on the use of cargo containers through the analysis 
of housing projects and case studies to generate an architectural alternative in the 
city of Cuenca-Ecuador. For this purpose, a mixed methodology (qualitative and 
quantitative) was implemented with the aim of carrying out a review of the literature 
and theoretical bases. 

In turn, an analysis and compilation of information was carried out on cases that 
demonstrate the construction of modular homes with the use of cargo containers. 
To this end, an architectural proposal was developed (three modular homes) that 
responds to the current construction needs and the housing deficit. 

Therefore, this present work seeks to highlight the potential of reusing cargo 
containers as an economic and ecological alternative that meets habitability and 
comfort standards. In conclusion, it was determined that Ecuador has a housing 
deficit problem of 2.7 million. In addition, it was determined that cargo containers 
have resistant characteristics for use within the construction sector after their 
useful life. Finally, in the modular housing proposal established in this work, it was 
evident that containers can be used in a viable way. 

Keywords: containers, reuse, reusability, habitability, versatility, modular 
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 Resumen

En la actualidad, las necesidades habitacionales y el alto costo de la vivienda 
representan un desafío para la arquitectura. Razón por la cual, son necesarias 
propuestas innovadoras y versátiles que abaraten costos, optimicen el uso 
de los espacios y generen un menor impacto ambiental. En este sentido, el 
presente trabajo de investigación tiene el objetivo de proponer un modelo de 
vivienda modular de bajo costo basado en la reutilización de los contendores 
de carga mediante el análisis de proyectos habitacionales y casos de estudio 
para generar una alternativa arquitectónica en la ciudad de Cuenca-Ecuador. 
A su vez, se realizó un análisis y recopilación de información de casos que 
demuestran la construcción innovadora de viviendas modulares. Se elaboró 
una propuesta arquitectónica (tres viviendas) que responda a las necesidades 
actuales de construcción y del déficit habitacional. Por lo que, este presente 
trabajo busca destacar el potencial de la reutilización de contenedores de car-
ga como una alternativa económica y ecológica que cumple con estándares 
de habitabilidad y confort. En conclusión, se pudo determinar que el Ecuador 
presenta un problema de déficit habitacional de 2.7 millones. Además, se de-
terminó que los contenedores de cargas poseen características resistentes 
para la utilización dentro del sector de la construcción luego de vida útil. Final-
mente, en la propuesta modular de las viviendas establecida en este trabajo 
se evidenció que los contenedores pueden ser utilizados de manera viable.

Palabras clave: habitabilidad, propuesta innnovadora,  vivienda modu-
lar, arquitectura sostenible

    Abstract

Nowadays, housing needs and the high cost of housing represent a challenge 
for architecture. For this reason, innovative and versatile proposals are nee-
ded that reduce costs, optimise the use of space and generate a lower envi-
ronmental impact. In this sense, the present research work has the objective of 
proposing a low-cost modular housing model based on the reuse of cargo con-
tainers through the analysis of housing projects and case studies to generate 
an architectural alternative in the city of Cuenca-Ecuador. At the same time, an 
analysis and compilation of information on cases that demonstrate the innova-
tive construction of modular housing was carried out. An architectural proposal 
was elaborated (three dwellings) that responds to current construction needs 
and the housing deficit. Therefore, this work seeks to highlight the potential of 
reusing cargo containers as an economical and ecological alternative that meets 
habitability and comfort standards. In conclusion, it was determined that Ecua-
dor has a housing shortage of 2.7 million people. In addition, it was determined 
that cargo containers have resistant characteristics for use in the construction 
sector after their useful life. Finally, in the modular housing proposal establi-
shed in this work, it was shown that containers can be used in a viable manner.

Keywords: habitability, innovative proposal, modular housing, 
sustainable architecture



5

 

Introducción
Objetivos
Metodología

Contextualización y análisis de la vivienda

1.1 Antecedentes
 1.1.1 Contexto en Latinoamérica
 1.1.2 Contexto en Ecuador
1.2 Conceptualización de la vivienda adecuada
1.3 Habitabilidad y dinámicas de uso en la vivienda
 1.3.1 Definición de habitabilidad en la vivienda
 1.3.2 Dinámicas de uso en la vivienda
 1.3.3 Análisis de parámetros de habitabilidad y categorías de   
análisis

Análisis de proyectos de vivienda en Cuenca-Ecuador

2.1 Descripción y elección de los casos de estudio.
2.2 Caso de estudio “Los Cerezos 2004”
2.3 Caso de estudio “Vista al Río, 2014”
2.4 Caso de estudio “Los Capulíes, 2015”
2.5 Caso de estudio “Adobes”
2.6 Valoración de los casos de estudio.

Características generales sobre los contenedores de carga.

3.1 Historia y concepto del contenedor de carga
3.2 Dimensiones y tipos de contenedores.
3.3 Partes de un contenedor.
3.4 El contenedor como unidad reutilizable.
3.5 Potencialidades de un contenedor de carga para la construcción.
3.6 La arquitectura con contenedores, habitabilidad del contenedor.

Casos de estudio

4.1 Caso de Estudio “Villa Verde” Alejando Aravena 
4.2 Caso de estudio “Wikkelhouse”
4.3 Portable Cabin
4.4 Casa Huiini 
4.5 Valoración de los casos de estudio

Diseño y propuesta de anteproyecto arquitectonico

5.1 Descripción del proyecto.
5.2 Criterios de diseño
5.3 Programa arquitectónico y usuario
5.4 Organigrama funcional
5.5 Estrategias de diseño
5.6 Zonificación
5.7 Propuesta Arquitectónica
 5.7.1 Plantas arquitectónicas
 5.7.2 Elevaciones
 5.7.3 Secciones
 5.7.4 Proceso Constructivo
5.8 Sistema constructivo
5.9 Detalles constructivos
5.10 Estrategias bioclimáticas
5.11 Visualizaciones
5.12 Presupuesto
5.13 Resultados

Conclusiones      
Referencias

Índice de contenido

1

2
3

5
4

9
11
12

13

14
14
16
19
20
20
21
22

23

24
26
38
48
58
64

67

68
69
72
75
76
77

80

81
83
85
87
89

91

92
93
93
94
95
96
97
97
98
99

100
101
115
116
125
135
144
147
148
150 Doménica Bermeo Carpio - Erika Daniela León Barros

Índice de figuras

Figura 1. Metodología. Fuente: Autores, 2023...............................13

Figura 2. Unidad Vecinal Portales, Chile. Fuente: Chacón, G. https://

hiddenarchitecture.net/unidad-vecinal-portales..................17

Figura 3. Conjunto Residencial Catalinas Sur, Argentina. Fuente: re-

vista Obrador Nro 2, Buenos Aires, 1963/64......................17

Figura 4. Vivienda Colectiva publica, Guayaquil. Fuente: Bamba, 

J. https://editorial.ucsg.edu.ec/ojs-auc/index.php/aucucsg/

article/view/15.......................................................................18

Figura 5. Vivienda municipal en Quito. Fuente: Guerrero, B. ht-

tps://www.clave.com.ec/alvaro-orellana-vivienda-munici-

pal-en-quito/..........................................................................18

Figura 6. Plan de Vivienda Solanda. Fuente: https://www.lefthan-

drotation.com/museodelosdesplazados/colaboraciones/ciu-

dad-modelo/...( https://www.lefthandrotation.com/museode-

losdesplazados/colaboraciones/ciudad-modelo/)..............19

Figura 7. Conjunto habitacional Los Capulíes. Fuente: Munici-

pio de Cuenca. https://twitter.com/MunicipioCuenca/sta-

tus/999059724556537856/photo/1.....................................19

Figura 8. Déficit de vivienda. Fuente: Franco, P. https://www.eluni-

verso.com.............................................................................20

Figura 9. Déficit cuantitativo de viviendas en Ecuador. Fuente: Midu-

vi. https://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/

downloads/2017/05/Informe-Pais-Ecuador-Enero-2016_vf.

pdf.........................................................................................20

Figura 10. Elementos de una vivienda adecuada. Fuente: ONU 

Habitat https://onuhabitat.org.mx/index.php/elemen-

tos-de-una-vivienda-adecuada............................................21

Figura 11. Casos de estudio en la ciudad de Cuenca. Fuente: Auto-

res, 2023...............................................................................29

Figura 12. Emplazamiento conjunto habitacional Los Cerezos. 

Fuente: Autores, 2023.........................................................30.

Figura 13. Conjunto habitacional los Cerezos. Fuente: Hermida, 

M., Cabrera, N & Molina, L. (2019). Casas y Conjuntos. 

UCUENCA PRESS. https://editorial.ucuenca.edu.ec/omp/

index.php/ucp/catalog/book/46............................................31

Figura 14. Elementos Constructivos, Los Cerezos.

Fuente: Autores, 2023.....................................................................31

Figura 15. Planta baja - modelo 1, Los Cerezos.Fuente: Autores, 20

23..........................................................................................32

Figura 16. Elevación frontal - modelo 1, Los Cerezos. Fuente: Auto-

res, 2023...............................................................................32

Figura 17. Sección A-A - modelo 1, Los Cerezos Fuente: Autores, 

2023......................................................................................32

Figura 18. Análisis funcional - modelo 1, Los Cerezos. Fuente: Au-

tores, 2023............................................................................33

Figura 19. Planta baja - modelo 2, Los Cerezos.Fuente: Autores, 20

23..........................................................................................34

Figura 20. Planta alta - modelo 2, Los Cerezos. Fuente: Autores, 20

23..........................................................................................34

Figura 21. Elevación frontal - modelo 2, Los Cerezos. Fuente: Auto-

res, 2023...............................................................................34

Figura 22. Sección A-A - modelo 2, Los Cerezos. Fuente: Autores, 

2023......................................................................................34

Figura 23. Análisis funcional - modelo 2, Los Cerezos. Fuente: Au-

tores, 2023............................................................................35

Figura 24. Planta baja - modelo 3. Fuente: Autores, 2023............36

Figura 25. Planta alta - modelo 3. Fuente: Autores, 2023.............36

Figura 26. Segundo piso - modelo 3. Fuente: Autores, 2023........36

Figura 27. Elevación frontal - modelo 3. Fuente: Autores, 2023......36

Figura 28. Sección A-A - modelo 3. Fuente: Autores, 2023...............36

Figura 29. Análisis funcional - modelo 3, Los Cerezos. Fuente: Au-

tores, 2023............................................................................37

Figura 30. Medición de parámetros. Fuente: Autores, 2023............38

Figura 31. Medición de parámetros. Fuente: Autores, 2023............39

Figura 32. Medición de parámetros. Fuente: Autores, 2023............40

Figura 33. Medición de parámetros. Fuente: Autores, 2023............41

Figura 34. Emplazamiento conjunto habitacional Vista al Río. Fuen-

te: Autores, 2023..................................................................42

Figura 35. Conjunto habitacional Vista al Río. Fuente: Hermida, M., 

Cabrera, N & Molina, L.........................................................43

Figura 36. Elementos Constructivos, Vista al Río. Fuente: Autores, 

2023......................................................................................43

Figura 37. Planta baja - modelo 1. Fuente: Autores, 2023.................44

Figura 38. Planta ata - modelo 1. Fuente: Autores, 2023...................44

Figura 39. Elevación frontal - modelo 1. Fuente: Autores, 2023......44

Figura 40. Sección A-A - modelo 1. Fuente: Autores, 2023...............44

Figura 41 Análisis funcional - modelo 1, Vista al Río. Fuente: Auto-

res, 2023...............................................................................45

Figura 42. Planta baja - modelo 2. Fuente: Autores, 2023.................46

Figura 43. Planta ata - modelo 2. Fuente: Autores, 2023...................46

Figura 44. Elevación frontal - modelo 2. Fuente: Autores, 2023......46

Figura 45. Sección A-A - modelo 2. Fuente: Autores, 2023...............46

Figura 46 Análisis funcional - modelo 2, Vista al Río Fuente: Auto-

res, 2023...............................................................................47

Figura 47. Medición de parámetros. Fuente: Autores, 2023............48

Figura 48. Medición de parámetros. Fuente: Autores, 2023............49

Figura 49. Medición de parámetros. Fuente: Autores, 2023............50



Doménica Bermeo Carpio - Erika Daniela León Barros

6 7

Figura 50. Medición de parámetros. Fuente: Autores, 2023............51

Figura 51. Emplazamiento conjunto habitacional Los capulíes. 

Fuente: Autores, 2023..........................................................52

Figura 52. Conjunto habitacional Los Capulíes. Fuente: Mutualista 

Azuay. https://info.mutualistaazuay.com/Casa-Propia/Deta-

lle-proyecto/ProjectId/1527/Detail/Los-Capulies.................53

Figura 53. Elementos Constructivos, Los Capulíes. Fuente: Auto-

res, 2023...............................................................................53

Figura 54. Planta baja - modelo 1. Fuente: Autores, 2023.................54

Figura 55. Planta baja - modelo 1. Fuente: Autores, 2023.................54

Figura 56. Segunda planta - modelo 1. Fuente: Autores, 2023.......54

Figura 57. Elevación frontal - modelo 1. Fuente: Autores, 2023......54

Figura 58. Sección A-A - modelo 1. Fuente: Autores, 2023...............54

Figura 59 Análisis funcional - modelo 1, Los Capulíes. Fuente: Au-

tores, 2023............................................................................55

Figura 60. Planta baja - modelo 2. Fuente: Autores, 2023.................56

Figura 61. Planta alta - modelo 2. Fuente: Autores, 2023..................56

Figura 62. Elevación frontal - modelo 2. Fuente: Autores, 2023......56

Figura 63. Sección A-A - modelo 2. Fuente: Autores, 2023...............56

Figura 64 Análisis funcional - modelo 2, Los Capulíes. Fuente: Au-

tores, 2023............................................................................57

Figura 65. Medición de parámetros. Fuente: Autores, 2023............58

Figura 66. Medición de parámetros. Fuente: Autores, 2023............59

Figura 67. Medición de parámetros. Fuente: Autores, 2023............60

Figura 68. Medición de parámetros. Fuente: Autores, 2023............61

Figura 69. Emplazamiento conjunto habitacional Adobes. Fuente: 

Autores, 2023.......................................................................62

Figura 70. Conjunto habitacional Adobes. Fuente: Construc-

tora Amazonas https://www.facebook.com/profile.php?

id=100063744122560..........................................................63

Figura 71. Elementos Constructivos, Adobes. Fuente: Autores, 202

3............................................................................................63

Figura 72. Planta baja - modelo 1. Fuente: Autores, 2023.................64

Figura 73. Planta alta - modelo 1. Fuente: Autores, 2023..................64

Figura 74. Elevación frontal - modelo 1. Fuente: Autores, 2023......64

Figura 75. Sección A-A - modelo 1. Fuente: Autores, 2023...............64

Figura 76 Análisis funcional - modelo 1, Adobes. Fuente: Autores, 

2023......................................................................................65

Figura 77. Medición de parámetros. Fuente: Autores, 2023............66 

Figura 78. Medición de parámetros. Fuente: Autores, 2023............67

Figura 79. Contenedor estándar. Fuente: Faena, L. Trafimar. 

https://www.trafimar.com.mx/blog/tipos-de-contenedo-

res-usos-y-dimensiones.......................................................75

Figura 80. Contenedor High cube. Fuente: Faena, L........................76

Figura 81. Contenedor Dry van. Fuente: Faena, L............................76

Figura 82. Contenedor Reefer. Fuente: Faena, L............................76

Figura 83. Contenedor Open top. Fuente: Faena, L.........................76

Figura 84. Contenedor Open side. Fuente: Faena, L........................77

Figura 85. Flat Rack. Fuente: Faena, L..........................................77

Figura 86. Contenedor plataforma. Fuente: Faena, L......................77

Figura 87. Partes del contenedor. Fuente: Autores, 2023................79

Figura 88. Refuerzo de esquina. Fuente: Javier, Z. Z. F. (2020).......80

Figura 89. Esquina delantera poste. Fuente: Javier, Z. Z. F. (2020)

Figura 90. Esquina poste trasera interior. Fuente: Javier, Z. Z. F. (20

20).........................................................................................80

Figura 91. Esquina poste trasera exterior. Fuente: Javier, Z. Z. F. (2

020).......................................................................................80

Figura 93. Conjunto Villa Verde. Fuente: Uribe, B. https://www.arch-

daily.cl/cl/780560/archivo-alejandro-aravena......................87

Figura 94. Sistema constructivo Villa Verde. Fuente: Calva, G. es.linke-

din.com. https://es.linkedin.com/pulse/mercanc%C3%A-

Das-abandonadas-en-contenedores-agrava-crisis-log%-

C3%ADstica-calva................................................................87

Figura 95. Planta baja Villa Verde. Fuente: Autores, 2023................88

Figura 96. Planta alta Villa Verde. Fuente: Autores, 2023.................88

Figura 97. Elevación frontal Villa Verde. Fuente: Autores, 2023......88

Figura 98. Sección A-A Villa Verde. Fuente: Autores, 2023..............88

Figura 99. Casa Wikkelhouse. Fuente: Shen, Y. ArchDaily en Espa-

ñol. https://www.archdaily.cl/cl/890814/esta-casa-se-compo-

ne-de-segmentos-modulares-de-carton?ad_medium=galle

ry..........................................................................................  89

Figura 100. Sistema constructivo Wikkelhouse. Fuente: Shen, Y. 

ArchDaily en Español. https://www.archdaily.cl/cl/890814/

esta-casa-se-compone-de-segmentos-modulares-de-car-

ton?ad_medium=gallery.......................................................89

Figura 101. Planta tipo Wikkelhouse. Fuente: Autores, 2023..........90

Figura 102. Elevación frontal Wikkelhouse. Fuente: Autores, 2023...

Figura 103 Sección A-A Wikkelhouse. Fuente: Autores, 2023........90

Figura 104. Axonometría Wikkelhouse. Fuente: Autores, 2023......90

Figura 105. Cabina Portátil. Fuente: Silva, V. / Wiercinski-Studio. Ar-

chDaily en Español. https://www.archdaily.cl/cl/970141/cabi-

na-portatil-wiercinski-studio..................................................91

Figura 106. Axonometría Cabina Portátil. Fuente: Silva, V. Cabina 

portátil / Wiercinski-Studio. ArchDaily en Español. https://

www.archdaily.cl/cl/970141/cabina-portatil-wiercinski-studio

Figura 107. Planta única Cabina Portátil. Fuente: Autores, 2023...92

Figura 108. Elevación lateral Cabina Portátil. Fuente: Autores, 2023

Figura 109. Sección A-A. Fuente: Autores, 2023...........................92

Figura 110. Casa Huiini. Fuente: Fracalossi, I. Casa Huiini / S+ 

Diseño. ArchDaily en Español. https://www.archdaily.cl/

cl/776324/casa-huiini-s-plus-diseno....................................93

Figura 111. Casa Huiini. Fuente: Fracalossi, I. Casa Huiini / S+ Diseño. 

ArchDaily en Español. https://www.archdaily.cl/cl/776324/ca-

Doménica Bermeo Carpio - Erika Daniela León Barros

sa-huiini-s-plus-diseno.........................................................93

Figura 112. Planta baja Casa Huiini. Fuente: Autores, 2023............94

Figura 113. Planta alta Casa Huiini. Fuente: Autores, 2023.............94

Figura 114. Sección A-A. Fuente: Autores, 2023............................94

Figura 115. Contenedor High Cube. Fuente: Autores, 2023..........100

Figura 116. Modulación de los espacios. Fuente: Autores, 2023..101

Figura 117. Usuarios. Fuente: Autores, 2023...............................101

Figura 118. Distribución de los contenedores. Fuente: Autores, 202

3..........................................................................................102

Figura 119. Organigrama funcional. Fuente: Autores, 2023..........102

Figura 120. Esquema de zoonificación. Fuente: Autores, 2023...103

Figura 121. Zoonificación. Fuente: Autores, 2023........................104

Figura 122. Planta única Vivienda tipo 1. Fuente: Autores, 2023..105

Figura 123. Esquema funcional Vivienda tipo 1. Fuente: Autores, 20

23........................................................................................105

Figura 124. Elevación frontal vivienda tipo 1. Fuente: Autores, 2023

Figura 125. Elevación lateral izquierda vivienda tipo 1. Fuente: Au-

tores, 2023..........................................................................106

Figura 126. Elevación lateral derecha vivienda tipo 1. Fuente: Auto-

res, 2023.............................................................................106

Figura 127. Sección A-A Vivienda tipo 1. Fuente: Autores, 2023..107

Figura 128. Sección B-B Vivienda tipo 1. Fuente: Autores, 2023..107

Figura 129. Proceso constructivo vivienda tipo 1. Fuente: Autores, 

2023....................................................................................108

Figura 130. Proceso constructivo vivienda tipo 1. Fuente: Autores, 

2023....................................................................................109

Figura 131. Proceso constructivo vivienda tipo 1. Fuente: Autores, 

2023....................................................................................110

Figura 132. Planta única Vivienda tipo 2. Fuente: Autores, 2023..111

Figura 133. Esquema funcional Vivienda tipo 2. Fuente: Autores, 20

23........................................................................................111

Figura 134. Elevación frontal vivienda tipo 2. Fuente: Autores, 2023

Figura 135. Elevación lateral izquierda vivienda tipo 2. Fuente: Au-

tores, 2023..........................................................................112

Figura 136. Elevación lateral derecha vivienda tipo 2. Fuente: Auto-

res, 2023.............................................................................112

Figura 137. Sección A-A vivienda tipo 2. Fuente: Autores, 2023...113

Figura 138. Sección B-B vivienda tipo 2. Fuente: Autores, 2023..113

Figura 139. Sección C-C vivienda tipo 2. Fuente: Autores, 2023..113

Figura 140. Proceso constructivo vivienda tipo 2. Fuente: Autores, 

2023....................................................................................114

Figura 141. Proceso constructivo vivienda tipo 2. Fuente: Autores, 

2023....................................................................................115

Figura 142. Proceso constructivo vivienda tipo 2. Fuente: Autores, 

2023....................................................................................116

Figura 143. Planta única Vivienda tipo 3. Fuente: Autores, 2023..117

Figura 144. Esquema funcional Vivienda tipo 3. Fuente: Autores, 20

23........................................................................................117

Figura 145 Elevación frontal vivienda tipo 3. Fuente: Autores, 2023

Figura 146. Elevación lateral izquierda vivienda tipo 3. Fuente: Au-

tores, 2023..........................................................................118

Figura 147. Elevación lateral derecha vivienda tipo 3. Fuente: Auto-

res, 2023.............................................................................118

Figura 148. Sección A-A vivienda tipo 3. Fuente: Autores, 2023...119

Figura 149. Sección B-B vivienda tipo 3. Fuente: Autores, 2023..119

Figura 150. Sección C-C vivienda tipo 3. Fuente: Autores, 2023..119

Figura 151. Proceso constructivo vivienda tipo 3. Fuente: Autores, 

2023....................................................................................120

Figura 152. Proceso constructivo vivienda tipo 3. Fuente: Autores, 

2023....................................................................................121

Figura 153. Proceso constructivo vivienda tipo 3. Fuente: Autores, 

2023....................................................................................122

Figura 154. Sistema Constructivo. Fuente: Autores, 2023.............123

Figura 155. Alzado constructivo 01 | Esc 1:50. Fuente: Autores, 202

3..........................................................................................124

Figura 156. Planta constructiva 01 | Esc 1:50. Fuente: Autores, 202

3..........................................................................................124

Figura 157. Axonometría constructiva 01. Fuente: Autores, 2023......

Figura 158. Sección constructiva 01 | Esc 1:30. Fuente: Autores, 20

23........................................................................................125

Figura 159. Detalle 01 | Esc 1:10. Fuente: Autores, 2023................125

Figura 160. Detalle 02 | Esc 1:10. Fuente: Autores, 2023................125

Figura 161. Alzado constructivo 02 | Esc 1:50. Fuente: Autores, 202

3..........................................................................................126

Figura 162. Planta constructiva 02 | Esc 1:50. Fuente: Autores, 202

3..........................................................................................126

Figura 163. Axonometría constructiva 02. Fuente: Autores, 2023......

Figura 164. Sección constructiva 02 | Esc 1:30. Fuente: Autores, 20

23........................................................................................127

Figura 165. Detalle 03 | Esc 1:10. Fuente: Autores, 2023................127

Figura 166. Detalle 04 | Esc 1:10. Fuente: Autores, 2023................127

Figura 167. Alzado constructivo 03 | Esc 1:50. Fuente: Autores, 202

3..........................................................................................128

Figura 168. Planta constructiva 03 | Esc 1:50. Fuente: Autores, 202

3..........................................................................................128

Figura 169. Axonometría constructiva 03. Fuente: Autores, 2023

Figura 170. Sección constructiva 03 | Esc 1:30. Fuente: Autores, 20

23........................................................................................129

Figura 171. Detalle 05 | Esc 1:10. Fuente: Autores, 2023................129

Figura 172. Detalle 06 | Esc 1:10. Fuente: Autores, 2023................129

Figura 173. Alzado constructivo 04 | Esc 1:50. Fuente: Autores, 202

3..........................................................................................130

Figura 174. Planta constructiva 04 | Esc 1:50. Fuente: Autores, 202



Doménica Bermeo Carpio - Erika Daniela León Barros Doménica Bermeo Carpio - Erika Daniela León Barros

8 9

3..........................................................................................130

Figura 175. Axonometría constructiva 04. Fuente: Autores, 2023......

Figura 176. Sección constructiva 04 | Esc 1:30. Fuente: Autores, 20

23........................................................................................131

Figura 177. Detalle 07 | Esc 1:10. Fuente: Autores, 2023................131

Figura 178. Detalle 08 | Esc 1:10. Fuente: Autores, 2023................131

Figura 179. Detalle constructivo. Fuente: Autores, 2023................132

Figura 180. Contenedor ISO High Cube. Fuente: Autores, 2023.133

Figura 181. Contenedor ISO High Cube. Fuente: Autores............133

Figura 182. Equipo HOBO en contenedor. Fuente: Autores, 2023.....

Figura 183. Medición de temperatura en contenedor. Fuente: Auto-

res, 2023.............................................................................134

Figura 184. Gráfico de temperatura obtenido con el equipo HOBO. 

Fuente: Autores, 2023........................................................134

Figura 185. Gráfico de humedad relativa obtenido con el equipo 

HOBO. Fuente: Autores, 2023...........................................134

Figura 186. Arquitectura bioclimática. Fuente: Autores, 2023.......136

Figura 187. Modelo tridimensional del proyecto en Design Builder  

Fuente: Autores, 2023........................................................137

Figura 188. Configuración del fichero climático. Fuente: Autores, 20

23........................................................................................137

Figura 189. Paquetes constructivos de la vivienda (Design Builder). 

Fuente: Autores, 2023........................................................138 

Figura 190. Simulación de confort térmico de enero a diciembre 

(Design Builder). Fuente: Autores, 2023...........................139

Figura 191. Simulación de confort térmico en el mes de agosto (De-

sign Builder). Fuente: Autores, 2023.................................139

Figura 192. Simulación de confort térmico en el mes de octubre 

(Design Builder). Fuente: Autores, 2023...........................140

Figura 193. Simulación de confort térmico en el mes de marzo (De-

sign Builder). Fuente: Autores, 2023.................................140

Figura 194. Simulación de CFD exterior (Design Builder). Fuente: 

Autores, 2023.....................................................................141

Figura 195. Simulación de CFD interior (Design Builder). Fuente: 

Autores, 2023.....................................................................141

Figura 196. Simulación de CFD interior (Design Builder). Fuente: 

Autores, 2023.....................................................................142

Figura 197. Simulación de CFD interior (Design Builder). Fuente: 

Autores, 2023.....................................................................142

Figura 198. Render vivienda Tipo 1. Fuente: Autores, 2023..........143

Figura 199. Render vivienda Tipo 2. Fuente: Autores, 2023..........144

Figura 200. Render vivienda Tipo 3. Fuente: Autores, 2023..........145

Figura 201. Render interior. Fuente: Autores, 2023........................146

Figura 202. Render interior. Fuente: Autores, 2023........................147

Figura 203. Render interior. Fuente: Autores, 2023........................148

Figura 204. Render exterior. Fuente: Autores, 2023........................149

Figura 205. Render exterior. Fuente: Autores, 2023........................150

Figura 206. Render exterior. Fuente: Autores, 2023........................151

Índice de tablas

Tabla 1. Parámetros de habitabilidad. Fuente: Montaner, Muxí y 

Falagán (2011) Elaboración: Autores, 2023.......................24

Tabla 2. Valoración de casos de estudio. Elaboración: Autores, 202

3............................................................................................68

Tabla 3. Tipos de contenedores. Fuente: Javier, Z. Z. F. (2020) http://ds-

pace.udla.edu.ec/handle/33000/12832...............................75

Tabla 4. Valoración de casos de estudio. Elaboración: Autores, 202

3............................................................................................96

Tabla 5. Cuadro de áreas. Elaboración: Autores, 2023...................103

Tabla 6. Cuadro de temperaturas exteriores obtenidas en el Design 

Builder. Elaboración: Autores, 2023..................................139

Tabla 7. Presupuesto de la vivienda Tipo 1. Fuente: Autores, 2023...

............................................................................................152 

Tabla 8. Presupuesto de la vivienda Tipo 2. Fuente: Autores, 2023 

Tabla 9. Presupuesto de la vivienda Tipo 3. Fuente: Autores, 2023...

............................................................................................153 

Tabla 10. Tabla comparativa de vivienda urbana en Cuenca. Fuen-

te: Autores, 2023................................................................154

Tabla 11. Tabla comparativa de vivienda con contenedor y una vi-

vientra tradicional. Fuente: Autores, 2023.........................155



Doménica Bermeo Carpio - Erika Daniela León Barros Doménica Bermeo Carpio - Erika Daniela León Barros

10 11

 Agradecimientos

A nuestro director Arq. Alex Serrano por su tiempo, compartirnos sus conoci-
mientos, sus consejos y guiarnos a lo largo del desarrollo de este trabajo de 
titulación. 

A nuestros padres por ser nuestro principal motor, por su amor, paciencia, 
confianza y apoyo incondicional a lo largo de esta etapa. 

A la Universidad de Cuenca, a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo que 
se ha convertido en nuestro segundo hogar y a todos sus docentes que nos 
han permitido formarnos como personas y profesionales a lo largo de nuestra 
carrera universitaria.
 
A nuestros amigos y compañeros que hemos conocido a lo largo de la carrera 
y que nos han brindado la oportunidad de compartir momentos maravillosos. 

Dedicatoria

A Dios quien me ha permitido llegar hasta aqui y me ha guiado y dado sabi-
duría.
                                                                                                                                                                                           
A mi madre Soledad que ha sido mi pilar y mayor ejemplo de dedicación y 
fortaleza y por apoyarme incondicionalmente.

A mis hermanos Daniel y María José quienes han estado allí desde el inicio 
dándome ánimos y hacerme confiar en mí misma.

A Carlos por ser alguien especial en mi vida, por siempre estar, no dejarme 
rendir ,ayudarme, y acompañarme a lo largo de la carrera.

A mi Blondie quien fue y será una parte fundamental de mi vida, mi rayito de 
luz que me dio mucho amor y siempre estará presente en mi corazón al igual 
que mi Carissima.

A mi familia, amigas/os y todas las personas especiales que forman parte de 
mi vida y me han ayudado a ser quien soy.

Doménica

A Dios, por haberme guiado y bendecido en cada etapa de mi vida. 

A mis padres, Eulalia y Geovanny, porque sin su amor, esfuerzo y apoyo in-
condicional, no habría llegado hasta este punto; les debo todo lo que soy.

A mis abuelos, quienes día a día me han motivado a perseguir mis sueños. 

A mi familia y amigos, no tengo palabras suficientes para expresar mi gratitud. 
Su constante presencia y ayuda desinteresada han sido invaluables en mi 
vida. 

Erika 

El transporte marítimo, respaldado en gran medida 
por el uso de contenedores como su unidad de car-
ga primaria, desempeña un papel fundamental en 
el comercio global. A medida que el comercio inter-
nacional y nacional continúa expandiéndose, se ha 
observado un aumento sustancial en la cantidad 
de contenedores en circulación. Esto plantea una 
pregunta de gran relevancia: ¿cuál es el destino 
final de estos contenedores una vez que han cum-
plido su función inicial?. Por lo que, en palabras 
de Molina (2014) en la actualidad los contenedores 
han experimentado una reutilización en el campo 
de la construcción; específicamente la vivienda. 
Esto debido a que poseen características de du-
rabilidad, versatilidad y representan un bajo costo 
de inversión. Al mismo tiempo que cumplen con 
criterios ecológicos y con los nuevos estándares 
de habitabilidad y comodidad para los usuarios.

Además, estos contenedores brindan espacios 
adecuados para la habitabilidad, puesto que, es-
tán diseñados para facilitar el almacenamiento y 
el transporte de mercancías. Es por ello que, se-
gún Cadenillas y Pacheco (2022) estos depósitos 
pueden ser utilizados para solucionar los proble-
mas de vivienda en el ámbito social. Sin embar-
go, no existe una propuesta solida que respalde 
su utilización en el área de la construcción. Ra-
zón por la cual, al finalizar su vida útil, tienden 

a ser apilados en vertederos, terrenos baldíos o 
instalaciones de almacenamiento de empresas 
comerciales. Esto no solo ocupa un espacio sig-
nificativo, sino que también genera un impacto 
ambiental negativo, ya que estos con- tenedo-
res no son biodegradables y generan desechos. 
 
En el contexto ecuatoriano el aprovechamiento de 
estas herramientas de carga permite solucionar 
diversos problemas relacionados con la accesibili-
dad a viviendas económicas que satisfagan las ne-
cesidades de la población. Puesto que, según da-
tos del Ministerio de Desarrollo urbano y vivienda 
[MIDUVI] (2020) se evidenció un déficit habitacio-
nal de alrededor de 2.744.125 viviendas en el país, 
lo que indica que una gran cantidad de familias no 
tienen acceso a una vivienda adecuada y digna.

En este sentido, una gran parte de la población 
no tiene acceso a la vivienda, debido al alto cos-
to de la construcción de complejos habitacionales 
tradicionales. Además, muchas de las viviendas 
asequibles disponibles pueden no estar en condi-
ciones adecuadas, carecer de servicios básicos o 
presentar problemas de seguridad estructural. Se-
gún Goyas et al. (2018) la falta de accesibilidad 
física también es un obstáculo importante, ya que 
muchas viviendas no están diseñadas para grupos 
sociales vulnerables, limitando aún más las opcio-

nes disponibles.
 
Por lo tanto, la finalidad de este trabajo de titula-
ción es analizar el uso de los contenedores como 
una alternativa arquitectónica para solucionar los 
problemas de vivienda. Es por ello que, la pro-
puesta se centra en desarrollar un diseño de vi-
vienda que se base en la reutilización de estos 
artefactos de almacenamiento como elemento 
estructural principal en la construcción. Razón 
por la cual, el objetivo principal de este antepro-
yecto es proponer un modelo de vivienda mo-
dular de fácil construcción mediante el análisis 
de proyectos de vivienda y casos de estudio ba-
sados en la utilización de los contendores para 
generar una alternativa al déficit habitacional. 

Introducción
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Objetivos

Objetivo General

Proponer un modelo de vivienda modular de bajo costo 
basado en la reutilización de los contendores de carga 
como recurso constructivo, mediante el análisis de proyec-
tos habitacionales y casos de estudio para generar una al-
ternativa arquitectónica en la ciudad de Cuenca - Ecuador.

Objetivos Específicos

● Identificar las características que poseen los   contenedo-
res de carga para conocer sus ventajas al ser aplicados en 
el diseño.
● Analizar casos de estudio de viviendas construidas, 
con el fin de evaluar su programa arquitectónico, diseño, 
construcción y eficiencia energética.
● Diseñar una propuesta de anteproyecto para una       vi-
vienda de bajo costo en basándonos en las potencialida-
des de un contenedor de carga.

El presente trabajo de titulación se desarrolló utilizando una metodología mixta 
(cualitativa y cuantitativa), tomando en consideración el problema del déficit ha-
bitacional en el Ecuador. Por lo cual, se implementó un análisis de las fundamen-
taciones teóricas, mediante casos de estudio, para evaluar diversos parámetros 
arquitectónicos. A su vez se realizó una revisión bibliográfica de las bases teóri-
cas sobre el potencial que tiene los contenedores de carga para ser reciclados y 
reutilizados en la construcción de viviendas.
El propósito principal es comprender las condiciones de habitabilidad en los pri-
meros proyectos y cómo, con el transcurso de los años, tanto las viviendas como 
las normas y los planes gubernamentales han evolucionado. Además, se lleva a 
cabo una recopilación teórica sobre la conceptualización de la vivienda adecuada 
según las directrices de la Organización de las Naciones Unidas, con el fin de 
establecer parámetros e indicadores que determinen el grado de habitabilidad en 
las viviendas. En la Figura 10, se describen las etapas que se llevaron a cabo.
Posteriormente, la información recopilada se empleó para crear parámetros de 
análisis en cada caso de estudio de viviendas construidas en el entorno, con 
el objetivo de evaluar su programa arquitectónico, diseño y construcción. Esto 
permitió realizar un análisis de cuatro casos de estudio adicionales, que permitan 
conocer el proyecto arquitectónico, sistema constructivo y estructural de cada 
uno de ellos. 
Esta información contribuyó a una comprensión más completa y detallada de los 
proyectos estudiados, lo que fue fundamental para el diseño y la propuesta del 
anteproyecto arquitectónico de manera adecuada.
Finalmente, una vez concluida la investigación y obtenidos los resultados de los 
análisis de los casos de estudio, se extrajo todos los datos esenciales y las estra-
tegias de diseño efectivas para desarrollar tres prototipos de viviendas modula-
res que cumplan con los parámetros previamente establecidos.

Metodología

Antecedentes

Conceptualización de la 
vivienda adecuada

Habitabilidad y dinámicas de 
usoen la vivienda

Antecedentes gistóricos

Características de los 
contenedores de carga

Potencialidades de un 
contenedor
Arquitectura con contene-
dores

Búsqueda y análisis de 
parámetros de habitabilidad

Valoración de casos de 
estudio 

Búsqueda y análisis de casos 
de estudio

Valoración de casos de 
estudio 

Diseño de anteproyecto a 
partir de criterios de habitabi-
lidad y la utilización de un 
metodo constructivo no 
tradicional.

2

Contextualización y 
análisis de la vivienda

1

Bases Teóricas Análisis y Valoración

Análisis de proyectos de 
vivienda en Cuenca - 

Ecuador

4
Casos de Estudio

Diseño y propuesta de 
anteproyecto 
arquitectonico

5

3
Características sobre los 
contenedores de Carga

Figura 1. Metodología. Fuente: Autores, 2023.



01
Contextualización y análisis de la vivienda
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El ser humano desde sus inicios ha buscado re-
fugiarse de condiciones externas para su supervi-
vencia. Con el paso del tiempo, el espacio habita-
cional ha experimentado varias transformaciones, 
puesto que se ha adaptado a las necesidades de 
cada época. Es por ello que, en la actualidad, para 
Bárcenas (2015) el estudio de la vivienda represen-
ta un nuevo paradigma no solo en el ámbito arqui-
tectónico y urbanístico, sino en lo social, cultural, 
ecológico y tecno- científico para poder satisfacer 
los requerimientos de las sociedades modernas.  

Además, es fundamental comprender que la vivien-
da cumple un rol importante en la vida diaria de las 
personas, ya que es el sitio donde se realizan la 
mayoría de las actividades cotidianas. Puesto que, 
sirve de espacio para: dormir, comer, resguardar. 
almacenar objetos, trabajar y es una morada para 
el descanso de un grupo de personas o una familia. 
Según Santillana (1972) define a la vivienda como 
el espacio destinado para precautelar el bienestar 
del ser humano, puesto que permite satisfacer las 
necesidades básicas de supervivencia alojamiento, 
seguridad y comodidad por lo que, es cualquier tipo 
de espacio que satisfaga la necesidad de habita-
ción de una familia.
 

En la actualidad, la población mundial es más de 
tres veces mayor que a mediados del siglo XX y al-
canzó los 8000 millones a mediados de noviembre 
de 2022 (Naciones Unidas, 2022). Este crecimien-
to demográfico ha agravado aún más el problema 
del déficit habitacional en la mayoría de los países, 
especialmente en los latinoamericanos. Para Mo-
lina (2014) las viviendas presentan problemas de 
calidad, asequibilidad, normativas de tenencia de 
tierras y falta de recursos tanto privados como pú-
blicos para aumentar la oferta de viviendas adecua-
das y dignas.

Según el Fondo de las Naciones Unidas (1999) entre 
1960 y 1999 el mundo pasó de 3.000 millones de ha-
bitantes a 6.000 millones. En este período Latinoamé-
rica ha aportado aproximadamente con un 8% del to-
tal de la población mundial, creciendo de 240 millones 
de habitantes en 1960 a 480 millones hasta el pre-
sente. A su vez, la tasa de urbanización en el período 
mencionado ha crecido del 50% al 73,4%, esto de-
bido a que de 120 millones de latinoamericanos que 
habitaban en urbes en los años 60, se ha incrementa-
do a 360 millones en 1999 (Salas, 2002). Es decir, la 
población en los países hispanos en las últimas cuatro 
décadas se ha incrementado. drásticamente. 

1.1 Antecedentes
1.1.1 Contexto en Latinoamérica

A su vez, a inicios del siglo XXI, el crecimiento po-
blacional en las urbes tuvo un incremento debido 
al desarrollo industrial, lo que provocó un acele-
rado aumento en la población urbana. Como re-
sultado de ello, las ciudades latinoamericanas 
comenzaron a enfrentar problemas habitacionales 
por la escasez de viviendas adecuadas generan-
do una nueva forma de pobreza y disconformidad 
de la población urbana en relación a la calidad 
de las viviendas disponibles (Rodríguez, 2006). 

Es por ello que, los estados nacionales han imple-
mentado políticas habitacionales con el objetivo 
de satisfacer la demanda centrándose principal-
mente en   programas de construcciones públi-
cas y en la erradicación de asentamientos. Para 
Sepúlveda y Fernández (2006) esto se debe en 
gran parte a que las necesidades de la población 
han evolucionado     y se han vuelto más comple-
jas, debido a los cambios económicos, sociales y 
culturales de cada época, lo que ha alterado las 
condiciones y las expectativas en torno al hábitat.

Razón por la cual, la alta demanda habitacional y 
el fracaso de las políticas habitacionales, demues-
tran que en Latinoamérica existe un déficit de vi-
vienda adecuada ocasionado por la falta de cali-
dad en los materiales utilizados en la construcción 
y la disminución del espacio interior generando un 

mayor costo para acceder a una vivienda digna.

Este problema podría ser un indicio de una ten-
dencia a futuro en la que los espacios habitables 
sean cada vez más pequeños y de menor calidad, 
debido al aumento constante de la inflación y la in-
equidad de los salarios mínimos (Sánchez, 2012).

En este sentido, según el Banco de Desarro-
llo de América Latina (2022) “De los aproxima-
damente 600 millones de habitantes residentes 
en Latinoamérica y el Caribe, alrededor de 120 
millones viven en asentamientos con vivienda 
inadecuada e informal” (párr. 1). Es decir, la cre-
ciente presencia de asentamientos informales en 
la región genera una falta de asequibilidad en el 
mercado de vivienda para satisfacer la deman-
da existente. Por lo tanto, para abordar esta pro-
blemática de manera estructural, es necesario 
adoptar una alternativa más sostenible que no 
solo se limite a intervenir en esas áreas especí-
ficas, sino a generar nuevas formas de vivienda.

Figura 2. Unidad Vecinal Portales, Santiago de Chile. 
Fuente: Chacón, G.

Figura 3. Conjunto Residencial Catalinas Sur, Buenos Aires.
 Fuente:  revista Obrador Nro 2, Buenos Aires, 1963/64.
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A la par, en otro estudio realizado por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL] 
(2011) se identificó que el déficit habitacional está 
en 22.7 millones de unidades, esto incluye requeri-
mientos cuantitativos y cualitativos, pero esta cifra 
puede incrementarse o disminuirse, en la medida 
en que se incorporen parámetros de seguridad. 

Razón por la cual, para Gilbert (2001) la política pú-
blica afronta un problema cuando se refiere al cos-
to de la vivienda. En Latinoamérica, “El costo per 
cápita de la vivienda es muy alto comparado con el 
costo per cápita de proveer la educación primaria o 
la atención médica en un hospital” (p. 12). En este 
sentido, la elevada inversión necesaria para la pro-
ducción de viviendas hace que algunos gobiernos 
no la consideren una prioridad, a pesar de que 
es un factor clave para determinar el desarrollo 
de las familias. Por lo tanto, se requiere una aso-
ciación más efectiva entre el Estado y el mercado 
para encontrar una solución sostenible y duradera.

Así como en América Latina, en Ecuador a princi-
pios de los años sesenta aumentó la tasa de migra-
ción del campo a la ciudad, dando como resultado 
un déficit de vivienda generado por procesos de ur-
banización acelerados, desordenados y sin plani-
ficación que se dieron en el país (Cevallos, 2019). 
Este déficit de la vivienda en Ecuador ha originado 
diversas dificultades que evidencian una crisis eco-
nómica persistente en este país y que se ha pro-
longado en el transcurso de los años posteriores. 

Es por ello que, en palabras de Acosta (2009) des-
de finales de los años 60 e inicios de los 70, se es-
tablecieron políticas denominadas “política llave en 
mano”, esto con la finalidad de afrontar los proble-
mas de vivienda ocasionados por el déficit econó-
micos mediante la intervención del Estado en todas 
las funciones del mercado de viviendas, lo que sig-
nifica que la financiación, diseño, implementación, 
supervisión y evaluación de la oferta de vivienda 
son responsabilidad exclusiva del Estado. Sin em-
bargo, los resultados fueron poco favorables debido 
a la baja cobertura y focalización en la clase media.

1.1.1 Contexto en Ecuador

Figura 4. Vivienda colectiva pública, Guayaquil. 
Fuente: Bamba, J.

Figura 5. Vivienda municipal en Quito. 
Fuente: Guerrero, B.

Posterior a ello, en la década de los 80, se pro-
dujo un nuevo cambio, conocido como “políticas 
alternativas”, cuyo principal objetivo era erradicar 
los asentamientos precarios mediante la participa-
ción de organismos internacionales para contribuir 
en el país por medio de la creación de programas 
de vivienda y financiamiento para mejorar los ser-
vicios básicos. El Banco Mundial, el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo [BID] y la Organización 
de las Naciones Unidas [ONU] respaldaron estas 
políticas, con el enfoque en proporcionar finan-
ciamiento al sector de la vivienda (Acosta, 2009).

Dentro del contexto económico neoliberal en los 
90, se da inicio a las políticas de “focalización” im-
pulsadas por la transformación del papel del Esta-
do en lo referente a política habitacional. “En este 
punto observamos un cambio en el rol del esta-
do. Pasa de ser hacedor-dador, de la dimensión 
del estado dominante a ser facilitador es decir a 
ser un estado emergente” (Acosta, 2009, p. 53). 
Razón por la cual, El Ministerio de Desarrollo Ur-
bano y Vivienda [MIDUVI] se estableció en 1994 
con la responsabilidad de implementar la política 
pública de la ciudad y asegurar el acceso a un há-
bitat seguro y saludable para todos, a fin de pro-
porcionar viviendas dignas (Campoverde, 2015).
A partir del año 2000, las políticas habitacionales se 
enfocaron en financiar la vivienda a través de la re-

activación de préstamos hipotecarios otorgados por 
institutos públicos y privados o de subsidios conce-
didos por el gobierno y organismos del Sector Pú-
blico (Carrillo, 2013). A su vez, las prestaciones de 
la banca privada son otorgadas a ciudadanos que 
tienen la capacidad financiera de cubrir el préstamo 
y los intereses, además cumplen con los requisitos 
de cada banco. Es decir que, el acceso al crédito 
está limitado a familias de ingresos medios o altos.

Desde el 2008, para Campoverde (2015) se ha in-
tentado implementar un proceso de cambio en el 
régimen gubernamental y fomentar la desconcen-
tración y descentralización de las políticas sociales, 
otorgando mayor independencia a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados [GAD’s] para que 
puedan alcanzar de manera más efectiva ciertos ob-
jetivos relacionados con el problema de la vivienda.

Figura 6. Plan de vivienda Solanda. Fuente: https://www.lef-
thandrotation.com/museodelosdesplazados/colaboraciones/
ciudad-modelo/ 

Figura 7. Conjunto habitacional Los Capulíes. Fuente: Munici-
pio de Cuenca
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En el 2020, según el BID en conjunto con el MI-
DUVI, en Ecuador existe un déficit de vivienda de 
2´744.125 unidades. De este valor, el 24% repre-
senta un déficit cuantitativo, que implica la recons-
trucción total de la vivienda y el 76% de viviendas 
construidas presentan problemas cualitativos o 
de calidad. Al mismo tiempo, el MIDUVI registra 
una demanda de vivienda 325.411, por parte de 
ciudadanos interesados en adquirir una casa, del 
cual, un 80,6% buscan casas de bajo costo que 
se adapten a las necesidades básicas, pero que al 
mismo tiempo mantengan un estándar moderno de 
habitabilidad. Sin embargo, la dualidad entre aquel 
estándar de habitabilidad y el presupuesto limita-
do, presenta problemas en este tipo de proyectos. 

A pesar de los esfuerzos emprendidos por los go-
biernos en distintos periodos para abordar el proble-
ma del acceso a la vivienda, tanto para la población 
en general como para aquellos con bajos recursos 
económicos, estas acciones han sido limitadas, con 
poca cobertura e ineficientes. En consecuencia, en 
el Ecuador existe un importante déficit de vivienda 
tanto en términos cuantitativos como cualitativos.

Además, se debe mencionar que el crecimiento 
poblacional en las ciudades resultó en una mayor 
demanda de suelo y viviendas, puesto que la fal-
ta de políticas habitacionales adecuadas, obligó 

a muchos habitantes a establecerse en asenta-
mientos informales con condiciones de vida pre-
carias en cuanto al acceso a servicios básicos, 
infraestructura de mala calidad y hacinamiento. 
Además, la falta de inversión pública en progra-
mas habitacionales y en el desarrollo del sector 
urbano y de vivienda ha exacerbado este pro-
blema (Cevallos, 2019). Por lo tanto, se requiere 
seguir trabajando en la mejora de las condicio-
nes de habitabilidad en las viviendas, con el fin 
de mejorar el desarrollo integral de la población.

Figura 8. Déficit de vivienda. Fuente: Franco, P. https://www.
eluniverso.com

Figura 9. Déficit cuantitativo de viviendas en Ecuador. 
Fuente:  MIDUVI (2015).

En el desarrollo de las sociedades, las necesida-
des en la vivienda han evolucionado para alcan-
zar parámetros adecuados en el desarrollo de 
las actividades de la población. En el siglo XXI, 
según Saúl (2017) una vivienda que cumpla con 
las condiciones necesarias debe ser evaluada 
teniendo en cuenta la evolución, adaptabilidad y 
funcionalidad de sus espacios. Además, los avan-
ces tecnológicos, la globalización económica y 
cultural han transformado la convivencia y las 
funciones de los espacios en el hogar, siendo el 
hábitat una herramienta de cambio e innovación.

De acuerdo con la Declaración de los Derechos 
Humanos (1948) y el Pacto Internacional de los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(1966), ONU-Hábitat ha establecido como un de-
recho universal el acceso a una vivienda adecua-
da, para lo cual instituyó una serie de conceptos 
que deben cumplirse para considerar una vivienda 
como “adecuada”. Además, según la Organización 
de Naciones Unidas (2018) el derecho a una vi-
vienda adecuada concierne a todos los Estados, 
puesto que han ratificado al menos uno de los 
tratados internacionales relacionados con este 
derecho y han hecho compromisos para proteger-
lo a través de declaraciones y planes de acción
internacionales o documentos emanados de 

conferencias internacionales. Esto forma par-
te de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
[ODS]      en la Agenda 2030, que en el apartado 
de las necesidades de viviendas menciona que:

1. Seguridad de la tenencia: es decir, que los habi-
tantes tengan la certeza de la propiedad de su vivien-
da, evitando, entre otras cosas, el desalojo forzoso.

2. Disponibilidad de servicios, materiales, 
instalaciones e infraestructura: asegurar que 
la vivienda cuente con las instalaciones correc-
tas y necesarias para un funcionamiento óptimo.

3. Asequibilidad: el costo debe ser tal que todas 
las personas puedan acceder a una vivienda sin 
arriesgar o eliminar la satisfacción de sus derechos.

4. Habitabilidad: proporcionar espacios favo-
rables que permitan garantizar la seguridad fí-
sica y la funcionalidad dentro de la vivienda.

5. Accesibilidad: diseñar la vivienda de tal for-
ma que cualquier persona pueda habitarla, en 
especial los grupos vulnerables y desfavorecidos.

6. Ubicación: debe estar situada en un en-
torno que permita el acceso a servicios bá-

sicos, a oportunidades de empleo, a zo-
nas de recreación y esparcimiento, así como 
estar lejos de áreas de riesgo o contaminadas.

7. Adecuación cultural: se considera ade-
cuada si se toma en cuenta y se respeta 
el contexto y la identidad histórico-cultural.

1.2 Conceptualización de la    vivienda 
adecuada

Figura 10. Elementos de una vivienda adecuada. 
Fuente: ONU Habitat.
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La ONU (2018) establece la habitabilidad como 
uno de los parámetros esenciales para obte-
ner una vivienda adecuada en el cual recolec-
ta un conjunto de condiciones físicas y espacia-
les óptimas que garanticen la seguridad de sus 
habitantes. Así mismo, existen varios concep-
tos para definir la habitabilidad en la vivienda:

La habitabilidad se refiere a la capacidad de 
los espacios construidos para satisfacer tan-
to las necesidades objetivas como subjetivas 
de los individuos y grupos que los ocupan, lo 
que se traduce en la satisfacción que se obtie-
ne en un determinado escenario o grupo de es-
cenarios. Es un atributo clave que influye en la 
calidad de vida de las personas (Castro, 1999).

Además, la habitabilidad es una categoría funda-
mental que se aplica en los espacios habitables, 
ya sean interiores o exteriores, a nivel urbano o do-
méstico. Incluye aspectos tanto físicos como psi-
cológicos y sociales, y considera la interacción con 
los procesos medioambientales (Gómez y Gómez, 
2011). Es por ello que, esta capacidad posee una 
combinación de atributos que deben reunir los es-
pacios habitables y los edificios que los contienen, 
para que su integración arquitectónica sea efectiva 

y significativa. Para lograr una interfaz efectiva entre 
el habitante y el objeto arquitectónico, se requieren 
características esenciales en términos de uso, co-
herencia, función, forma y significado, que permitan 
alcanzar la habitabilidad. (Gómez y Gómez, 2011)

A la par, según Sarquis (2006) la habitabilidad 
se basa en los principios establecidos por Vitru-
vio, quien sostiene que la construcción de un 
edificio debe comenzar con su futuro uso, ase-
gurando la solidez y firmeza de la construcción. 
Además de la necesidad de establecer un sig-
nificado   que otorgue sentido tanto al edificio 
como al sitio en el que se encuentra ubicado.

Sin embargo, en la actualidad, las condiciones de 
habitabilidad en las viviendas no cumplen con las 
características adecuadas para una buena calidad 
de vida. Esta problemática abarca desde aspec-
tos físicos de la vivienda hasta las percepciones 
que los habitantes puedan tener de ella, lo cual 
ha motivado la búsqueda de un conjunto de con-
diciones físicas y espaciales que cada vivienda 
debe cumplir para mejorar las condiciones de alo-
jamiento, tanto a nivel individual como colectivo.

1.3 Habitabilidad y dinámicas de uso 
de la vivienda 1.3.1 Definición de habitabilidad en la 

vivienda
En este sentido, es importante destacar que la ha-
bitabilidad debe considerar la interacción de los ha-
bitantes con el entorno construido, y no solo limitar-
se a aspectos técnicos o de diseño arquitectónico.

En conclusión, la habitabilidad es un concepto 
fundamental para asegurar una vivienda adecua-
da, en el cual se integran elementos tanto físicos 
como psicológicos de los habitantes, con el ob-
jetivo de mejorar su calidad de vida. Para alcan-
zar esta capacidad, es necesaria una combina-
ción de atributos que deben reunir los espacios 
habitables para que los usuarios puedan tener 
una experiencia satisfactoria e incluso enrique-
ce- dora en el entorno construido donde residen.

 

En el transcurso del tiempo, las formas en que las 
personas se relacionan han experimentado cambios 
y transformaciones. “Las formas de habitar cambia-
ron porque cambiaron las formas de relacionarse” 
(Mattarollo, 2019, p. 4). Esto, ha tenido un impacto 
directo en el espacio e influyen en las necesida-
des y expectativas de la sociedad, lo que a su vez 
cambia la forma en que se conciben los espacios.

Es por ello que, para Morales y Alonso (2012) la 
vivienda se percibe como un objeto industrial que 
se enfoca exclusivamente en su valor comercial. 
Se considera como un producto inmutable, dise-
ñado para una única estructura familiar que care-
ce de la adaptabilidad necesaria para promover 
el uso compartido. Sin embargo, la vivienda con-
temporánea no concibe un solo modelo de familia, 
aún menos un solo tipo de uso por las diversas 
formas de habitar que no se ajustan a los estánda-
res. Dado que las sociedades son heterogéneas, 
la arquitectura debe adaptarse a los desafíos ur-
banos, sociales, tecnológicos y de sostenibilidad 
que surgen. En consecuencia, la vivienda debe ser 
considerada como un proceso que genera dinámi-
cas tanto el entorno como su uso (Gudynas, 2008). 

A su vez, las viviendas deben contemplar espacios 
intermedios, que permitan el control y apropiación 

del espacio por parte del habitante sin que afecte la 
funcionalidad y/o habitabilidad de la vivienda o su 
entorno. (Jirón et al., 2004). De esta manera, la vi-
vienda podrá responder y adaptarse a los cambios 
en los estilos de vida y proyectarse hacia el futuro.

También es importante señalar que, los programas 
de vivienda a nivel nacional han adoptado un en-
foque tradicional que ha demostrado tener poco 
éxito. Esto para Hermida et al. (2019) se debe a 
que estos programas no consideran diversas al-
ternativas familiares, carecen de flexibilidad en los 
espacios, no cumplen con las condiciones de con-
fort y se alejan del contexto social. En consecuen-
cia, si no se implementan políticas de planificación 
innovadoras que aborden los problemas desde 
su origen en lugar de abordar las consecuen-
cias, es posible que surjan conflictos en el futuro. 

1.3.2 Dinámicas de uso en la vivienda
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Para definir parámetros, criterios y categorías de 
una vivienda adecuada según Montaner et al. 
(2011) se requieren 2 escalas de análisis: conjun-
to residencial y unidad tipológica. Para el presente 
estudio se aborda la última escala donde se pro-
ponen herramientas de diseño y características de 
las unidades habitacionales.

Él propósito de este método de evaluación es ob-
tener una perspectiva amplia de la situación de la 
vivienda de interés público en Cuenca. Este es un 
sistema que puede ser mejorado y sirve como una 
guía preliminar que facilite una valoración al mo-
mento de diseñar el proyecto. (Véase tabla 1)

 

1.3.3 Análisis de parámetros de 
habitabilidad y categorías de análisis

Espacio para el 
trabajo productivo 

Debido a la globalización y la era tecnológica, es necesario que la 
vivienda disponga de un espacio donde se puedan desarrollar 
actividades de estudio y remuneradas. 
Su disposición no debe interferir con las actividades cotidianas. 

Espacio para el 
trabajo reproductivo 

Describe un espacio adecuado para las labores de mantenimiento 
y aseo de la vivienda misma. Deben tener dimensiones y 
distribuciones adecuadas para su realización. 

Espacio de 
almacenamiento 

Se requieren espacios adecuados para el almacenamiento de una 
variedad de objetos que sean fácilmente accesibles y cuenten con 
dimensiones apropiadas. 

Desjerarquización 
Determina el diseño de espacios con relaciones de igualdad con 
dimensiones similares que ayuden a una mejor modulación y 
flexibilidad de usos.  

Adaptabilidad 

Las soluciones constructivas que conforman el interior de las 
viviendas, son determinantes para su capacidad de adaptación y 
cambio en futuras distribuciones que puedan ser necesarias a lo 
largo de su ciclo de vida, disminuyendo el impacto económico y 
ambiental permitiendo ser un factor importante para la 
sostenibilidad.  

Posibilidad de 
crecimiento 

Define la capacidad de la vivienda para integrar espacios interiores 
o exteriores con el objetivo de adaptarla a futuras necesidades. 
Además, se puede diseñar considerando la posibilidad de una futura 
ampliación a la vivienda, lo que puede abaratar los costos de 
construcción iniciales y brindar la oportunidad al ocupante de 
participar en su finalización. 

Optimización de las 
instalaciones 

Determina que para optimizar la funcionalidad de la vivienda y la 
eficiencia energética es necesario agrupar las zonas húmedas y 
prever la conectividad en caso de futuras modificaciones.  

Flexibilidad 
El diseño interior de la vivienda debe contemplar el uso de tabiquería 
y mobiliario móvil con el fin de permitir diferentes configuraciones y 
garantizar la versatilidad y multifuncionalidad del espacio 

 Tabla 1. Parámetros de habitabilidad.
Fuente: Montaner, Muxí y Falagán (2011) Elaboración: Autores, 2023

Para llevar a cabo la selección de los casos de 
estudio, se hace una recopilación de los proyec-
tos de vivienda VIS y VIP promovidos por orga-
nismos públicos. Dentro de la zona de estudio 
Cuenca-Ecuador. Por lo que, se identifican 26 pro-
yectos, cuyo objetivo de elección se fundamenta 
en analizar parámetros de habitabilidad, confort y 
distribución de espacios en viviendas de interés 
público. Además, se consideran proyectos reali-
zados por el sector inmobiliario privado, debido a 
su gran importancia en la actualidad ya que tienen 
un enfoque diferente a las políticas habitacionales 
gubernamentales. Por último, se toma en cuenta 
la disponibilidad de información y los periodos de 
construcción de cada proyecto, esto, con el afán 
de realizar un estudio más profundo y detallado.

En nuestro país, se pueden identificar tres impor-
tantes entidades gubernamentales encargadas 
del desarrollo de proyectos de vivienda a gran 
escala. Primero, la Junta Nacional de la Vivienda 
(JNV), ahora conocida como el Ministerio de De-
sarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), que ha es-
tado en operación desde 1973. Segundo, el Ins-
tituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), 
que comenzó a participar en proyectos de vivien-
da en 1979. Tercero, la Empresa Pública Munici-
pal de Urbanización y Vivienda (EMUVI EP) que 

se sumó a esta labor en el año 2004. Todas estas 
entidades comparten el objetivo común de reducir 
el déficit habitacional, facilitar el acceso a créditos 
hipotecarios en mejores condiciones y reactivar la 
construcción como parte de la economía nacional.

La información obtenida a través del análi-
sis de cada uno de los parámetros en los ca-
sos de estudio, permite obtener un conoci-
miento profundo de los diferentes aspectos de 
las viviendas en la zona de Cuenca-Ecuador. 

Sin embargo, los proyectos implementados por el 
sector público y privado demuestran una construc-
ción de viviendas de más de una habitación con un 
costo elevado que no se hace asequible para la po-
blación en general. Razón por la cual, el presente 
proyecto intenta demostrar que existen alternativas 
de vivienda basadas en la utilización de contenedo-
res que tienen distribución de espacios con armo-
nía, confort y comodidad a bajo costo que brindan 
soluciones a los problemas de déficit habitacional 
y generan un menor impacto medioambiental.
Es por ello que, se seleccionan cuatro modelos re-
presentativos, cuyos resultados obtenidos se utili-
zan para crear un modelo de vivienda unifamiliar 
que   se adapte a las necesidades y condiciones 
específicas de la ciudad, convirtiéndose así en un 

referente para futuros proyectos de vivienda. Es 
decir, debe existir un procedimiento arquitectóni-
co adecuado para aprovechar los espacios de las 
zonas planificadas   acorde a las necesidades de 
la población. 

2.1 Descripción y elección de los ca-
sos de estudio
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Para llevar a cabo la selección de los casos de 
estudio, se hace una recopilación de los proyec-
tos de vivienda VIS y VIP promovidos por orga-
nismos públicos. Dentro de la zona de estudio 
Cuenca-Ecuador. Por lo que, se identifican 26 pro-
yectos, cuyo objetivo de elección se fundamenta 
en analizar parámetros de habitabilidad, confort y 
distribución de espacios en viviendas de interés 
público. Además, se consideran proyectos reali-
zados por el sector inmobiliario privado, debido a 
su gran importancia en la actualidad ya que tienen 
un enfoque diferente a las políticas habitacionales 
gubernamentales. Por último, se toma en cuenta 
la disponibilidad de información y los periodos de 
construcción de cada proyecto, esto, con el afán 
de realizar un estudio más profundo y detallado.

En nuestro país, se pueden identificar tres impor-
tantes entidades gubernamentales encargadas 
del desarrollo de proyectos de vivienda a gran 
escala. Primero, la Junta Nacional de la Vivienda 
(JNV), ahora conocida como el Ministerio de De-
sarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), que ha es-
tado en operación desde 1973. Segundo, el Ins-
tituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), 
que comenzó a participar en proyectos de vivien-
da en 1979. Tercero, la Empresa Pública Munici-
pal de Urbanización y Vivienda (EMUVI EP) que 

se sumó a esta labor en el año 2004. Todas estas 
entidades comparten el objetivo común de reducir 
el déficit habitacional, facilitar el acceso a créditos 
hipotecarios en mejores condiciones y reactivar la 
construcción como parte de la economía nacional.

La información obtenida a través del análi-
sis de cada uno de los parámetros en los ca-
sos de estudio, permite obtener un conoci-
miento profundo de los diferentes aspectos de 
las viviendas en la zona de Cuenca-Ecuador. 

Sin embargo, los proyectos implementados por el 
sector público y privado demuestran una construc-
ción de viviendas de más de una habitación con un 
costo elevado que no se hace asequible para la po-
blación en general. Razón por la cual, el presente 
proyecto intenta demostrar que existen alternativas 
de vivienda basadas en la utilización de contenedo-
res que tienen distribución de espacios con armo-
nía, confort y comodidad a bajo costo que brindan 
soluciones a los problemas de déficit habitacional 
y generan un menor impacto medioambiental.
Es por ello que, se seleccionan cuatro modelos re-
presentativos, cuyos resultados obtenidos se utili-
zan para crear un modelo de vivienda unifamiliar 
que   se adapte a las necesidades y condiciones 
específicas de la ciudad, convirtiéndose así en un 

referente para futuros proyectos de vivienda. Es 
decir, debe existir un procedimiento arquitectóni-
co adecuado para aprovechar los espacios de las 
zonas planificadas   acorde a las necesidades de 
la población. 

2.1 Descripción y elección de los ca-
sos de estudio

Casos de estudio

Límite urbano 

Conjunto habitacional “ Los Capulíes ”
EMUVI- EP (2015)

Conjunto habitacional “ Vista al  Río”
EMUVI- EP (2014)

Conjunto habitacional “Los Cerezos”
EMUVI- EP (2004)

Conjunto habitacional “Los Adobes”

Constructora Amazonas (2023)

Figura 11. Casos de estudio en la ciudad de Cuenca. Fuente: Autores, 2023.
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Figura 12. Emplazamiento conjunto habitacional Los Cerezos. Fuente: Autores, 2023.

2.2 Caso de estudio “Los Cerezos”

Datos Generales

Parroquia: San Sebastián
Dirección: Av. los Babacoos. San Sebastián. 
Sector Playa Chica
Número de lotes: 75 lotes
Tipo de vivienda: Unifamiliar
Año de construcción: 2004

Figura 13. Conjunto habitacional Los Cerezos. Fuente: Hermida, M., Cabrera, N & Molina, L. 

Figura 14. Elementos Constructivos, Los Cerezos. Fuente: Autores, 2023

Infraestructura y Servicios Básicos

Sistema Constructivo

Servicio de agua potable

Servicio de energía eléctrica

Sistema de alcantarillado

Servicio de telefonía móvil o fija

Sistema de alumbrado público

Servicio de recolección de desechos sólidos

Cubierta

Plancha ondulada de fibrocemento

Estructura metálica

Acabado de teja

Mampostería

Paredes exteriores: Bloques de ladrillo 

Paredes interiores: Bloques de ladrillo

Estructura

Columnas y vigas metálicas

Losa

Losa de hormigón armado
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Figura 15. Planta baja - modelo 1
Fuente: Autores, 2023

Figura 16. Elevación frontal - modelo 1
Fuente: Autores, 2023

Figura 17. Sección A-A - modelo 1
Fuente: Autores, 2023

Espacios

      Tipología 1

01 Sala

02 Comedor

03 Cocina

04 Baño

05 Lavandería

06 Dormitorio

06

06

05

03

04

02

01

Figura 18. Análisis funcional - modelo 1, Los Cerezos. Fuente: Autores, 2023

Agrupación de Zonas

Dimensiones minimas recomendadas

Área social

Área intima 

Área de servicios

Área social

Área intima 

Área de servicios

Funcionalidad

      Tipología 1

Espacio Área 
m2

Norma 
Área m2

01 Sala 

02 Comedor        

03 Cocina

04 Baño 

05 Lavandería

06  Dormitorio

7.30

7.30

4.50

2.50

3.00

8.10

3.60

5.35

5.35

1.90

5.40

7.80
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Figura 19. Planta baja - modelo 2
Fuente: Autores, 2023

Figura 21. Elevación frontal - modelo 2
Fuente: Autores, 2023

Figura 20. Planta alta - modelo 2
Fuente: Autores, 2023

Figura 22. Sección A-A - modelo 2
Fuente: Autores, 2023

Espacios

      Tipología 2

01 Sala

02 Comedor

03 Cocina

04 Baño

05 Lavandería

06 Dormitorio

03
03

04 04

01

02

05

06

06

06

03

Figura 23. Análisis funcional - modelo 2, Los Cerezos. Fuente: Autores, 2023

Agrupación de Zonas

Dimensiones minimas recomendadas

Área social

Área intima 

Área de servicios

Área social

Área intima 

Área de servicios

Funcionalidad

      Tipología 2

Espacio Área 
m2

Norma 
Área m2

01 Sala 

02 Comedor        

03 Cocina

04 Baño 

05 Lavandería

06  Dormitorio

7.30

7.30

4.50

2.50

3.00

8.10

7.83

5.35

5.35

1.90

5.40

7.80
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Figura 24. Planta baja - modelo 3
Fuente: Autores, 2023

Figura 27. Elevación frontal - modelo 3. Fuente: Autores, 2023 Figura 28. Sección A-A - modelo 3. Fuente: Autores, 2023

Figura 25. Planta alta - modelo 3
Fuente: Autores, 2023

Figura 26. Segundo piso - modelo 3
Fuente: Autores, 2023

Espacios

      Tipología 3

01 Sala

02 Comedor

03 Cocina

04 Baño

05 Lavandería

06 Dormitorio

07 Dormitorio Master

08 Buhardilla

04 04

01

02

05

06

06 06

06

06

03

Espacios

      Tipología 3

01 Sala

02 Comedor

03 Cocina

04 Baño

05 Lavandería

06 Dormitorio

07 Dormitorio Master

08 Buhardilla

04 04

01

02

05

06

06 06

06

06

03

Figura 29. Análisis funcional - modelo 3, Los Cerezos. Fuente: Autores, 2023

Agrupación de Zonas

Dimensiones minimas recomendadas

Área social

Área intima 

Área de servicios

Área social

Área intima 

Área de servicios

Funcionalidad

      Tipología 3

Espacio Área 
m2

Norma 
Área m2

01 Sala 

02 Comedor        

03 Cocina

04 Baño 

05 Lavandería

06  Dormitorio

7.30

7.30

4.50

2.50

3.00

8.10

7.83

5.35

5.35

1.90

5.40

7.80
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Figura 30. Medición de parámetros. Fuente: Autores, 2023

Trabajo Productivo

Ámbito de trabajo con acceso directo
Ámbito previsto para el estudio
Ámbito previsto para visitas

Ámbito de trabajo con acceso directo
Ámbito previsto para el estudio
Ámbito previsto para visitas

Trabajo Reproductivo

Medición de parámetros

Tipología 1 Tipología 2

Ámbito previsto para el ciclo de ropa
Ámbito para trabajos de mantenimiento
Ámbito para asistencia de discapacitados

Tipología 1

Ámbito de trabajo con acceso directo
Ámbito previsto para el estudio
Ámbito previsto para visitas

Tipología 3

Ámbito previsto para el ciclo de ropa
Ámbito para trabajos de mantenimiento
Ámbito para asistencia de discapacitados

Tipología 2
Ámbito previsto para el ciclo de ropa
Ámbito para trabajos de mantenimiento
Ámbito para asistencia de discapacitados

Tipología 3 

Figura 31. Medición de parámetros. Fuente: Autores, 2023

Espacio de almacenamiento

Desjerarquización

Medición de parámetros

Tipología 1

Distrubución homogénea de habitaciones
Integración de los espacios
Distribución de baños en zonas comunes

Tipología 1

Tipología 3

Tipología 3

Armarios accesibles desde zonas comunes
Altillos
Despensa en relación a la cocina

Armarios accesibles desde zonas comunes
Altillos
Despensa en relación a la cocina

Tipología 2
Armarios accesibles desde zonas comunes
Altillos
Despensa en relación a la cocina

Distrubución homogénea de habitaciones
Integración de los espacios
Distribución de baños en zonas comunes

Tipología 2
Distrubución homogénea de habitaciones
Integración de los espacios
Distribución de baños en zonas comunes
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Figura 32. Medición de parámetros. Fuente: Autores, 2023

Adaptabilidad

Posibilidad de crecimiento

Medición de parámetros

Tipología 1

Espacios de reserva para el crecimiento 
interior-exterior de la vivienda

Tipología 1

Tipología 3

Tipología 3

Elementos móviles o desmontables
Tipología 2

Elementos móviles o desmontables Elementos móviles o desmontables

Espacios de reserva para el crecimiento 
interior-exterior de la vivienda

Tipología 2
Espacios de reserva para el crecimiento 
interior-exterior de la vivienda

Figura 33. Medición de parámetros. Fuente: Autores, 2023

Optimización de instalaciones

Flexibilidad

Medición de parámetros

Tipología 1

Tabiques móviles y/o desmontables
Mobiliario flexible

Tipología 1

Tipología 3

Tipología 3

Agrupación de áreas humedas
Tipología 2

Agrupación de áreas humedas Agrupación de áreas humedas

Tabiques móviles y/o desmontables
Mobiliario flexible

Tipología 2
Tabiques móviles y/o desmontables
Mobiliario flexible
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Figura 34. Emplazamiento conjunto habitacional Vista al Río Fuente: Autores, 2023.

2.3 Caso de estudio “Vista al Río”

Datos Generales

Parroquia: Monay

Dirección: Ave. 24 de Mayo y calle Cuzco

Entidad: IESS - EMUVI-EP

Número de lotes: 134 lotes

Tipo de vivienda: Unifamiliar

Año de construcción: 2014 
emplazamiento

Figura 35. Conjunto habitacional Vista al Río. Fuente: Hermida, M., Cabrera, N & Molina, L. 

Figura 36. Elementos Constructivos, Vista al Río. Fuente: Autores, 2023
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Infraestructura y Servicios Básicos

Sistema Constructivo

Cubierta
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Estructura metálica

Mampostería

Paredes exteriores: Bloques de hormigón

Paredes interiores: Bloques de hormigón

Estructura

Columnas y vigas de hormigón armado 

Losa

Losa de hormigón armado

Servicio de agua potable

Servicio de energía eléctrica

Sistema de alcantarillado

Servicio de telefonía móvil o fija

Sistema de alumbrado público

Servicio de recolección de desechos sólidos
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Figura 37. Planta baja - modelo 1
Fuente: Autores, 2023

Figura 38. Planta ata - modelo 1
Fuente: Autores, 2023

Figura 389Fuente: Autores, 2023 Figura 40. Sección A-A - modelo 1
Fuente: Autores, 2023
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Figura 41 Análisis funcional - modelo 1, Vista al Río. Fuente: Autores, 2023

Agrupación de Zonas

Dimensiones minimas recomendadas

Área social

Área intima 

Área de servicios

Espacio Área 
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Área m2

01 Sala 

02 Comedor        
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04 Baño 

05 Lavandería

06 - 07 Dormitorio
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Figura 42. Planta baja - modelo 2
Fuente: Autores, 2023

Figura 43. Planta ata - modelo 2
Fuente: Autores, 2023

Figura 44. Elevación frontal - modelo 2
Fuente: Autores, 2023

Figura 45. Sección A-A - modelo 2
Fuente: Autores, 2023
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Figura 46 Análisis funcional - modelo 2, Vista al Río Fuente: Autores, 2023
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Figura 47. Medición de parámetros. Fuente: Autores, 2023
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Figura 48. Medición de parámetros. Fuente: Autores, 2023
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Figura 49. Medición de parámetros. Fuente: Autores, 2023
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Espacios de reserva para el crecimiento 
interior-exterior de la vivienda

Figura 50. Medición de parámetros. Fuente: Autores, 2023

Optimización de instalaciones

Flexibilidad

Medición de parámetros

Tipología 1

Tabiques móviles y/o desmontables
Mobiliario flexible

Tipología 1

Tipología 2

Tipología 2

Agrupación de áreas humedas Agrupación de áreas humedas

Tabiques móviles y/o desmontables
Mobiliario flexible
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Figura 50. Emplazamiento conjunto habitacional Los capulíes. Fuente: Autores, 2023.

2.4 Caso de estudio “Los Capulíes”

Datos Generales

Parroquia: Machángara

Dirección: Vía a Checa, sector de Ochoa León, parroquia urbana 

Machángara

Entidad: EMUVI-EP

Número de lotes: 492 lotes

Tipo de vivienda: Unifamiliar

Año de construcción: 2015
emplazamiento

Figura 52. Conjunto habitacional Los Capulíes. Fuente: Mutualista Azuay. 

Figura 53. Elementos Constructivos, Los Capulíes. Fuente: Autores, 2023

Infraestructura y Servicios Básicos

Sistema Constructivo

Cubierta

Plancha ondulada de fibrocemento

Cubierta Perfil G 

Mampostería

Paredes exteriores: Bloques de ladrillo

Paredes interiores: Estructura metálica y placas de yeso cartón 

empastadas y pintadas

Estructura

Columnas y vigas metálicas 

Losa

Losa de Hormigón armado

Servicio de agua potable

Servicio de energía eléctrica

Sistema de alcantarillado

Servicio de telefonía móvil o fija

Sistema de alumbrado público

Servicio de recolección de desechos sólidos
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Figura 54. Planta baja - modelo 1
Fuente: Autores, 2023

Figura 55. Planta alta - modelo 1
Fuente: Autores, 2023

Figura 56. Segunda planta - modelo 1
Fuente: Autores, 2023

Figura 57. Elevación frontal - modelo 1
Fuente: Autores, 2023

Figura 58. Sección A-A - modelo 1
Fuente: Autores, 2023
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Figura 59 Análisis funcional - modelo 1, Los Capulíes. Fuente: Autores, 2023

Agrupación de Zonas

Dimensiones minimas recomendadas

Área social

Área intima 

Área de servicios

Espacio Área 
m2

Norma 
Área m2

01 Sala 

02 Comedor        

03 Cocina

04 Baño 

05 Lavandería

06 - 07 Dormitorio

7.30

7.30

4.50

2.50

3.00

8.10

7.70

7.50

5.82

3.45

4.15

8.57

Área social

Área intima 

Área de servicios

Funcionalidad

      Tipología 1
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04

04

05

06

07

08

01

02

03

04

04

05

06

07

08

01

02
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Figura 60. Planta baja - modelo 2
Fuente: Autores, 2023

Figura 61. Planta alta - modelo 2
Fuente: Autores, 2023

Figura 62. Elevación frontal - modelo 2
Fuente: Autores, 2023

Figura 63. Sección A-A - modelo 2
Fuente: Autores, 2023
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Figura 64 Análisis funcional - modelo 2, Los Capulíes. Fuente: Autores, 2023

Agrupación de Zonas

Dimensiones minimas recomendadas

Área social

Área intima 

Área de servicios
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3.00

8.10

9.82

9.63

10.12

4.22

4.00

9.61

Área social

Área intima 

Área de servicios

Funcionalidad

      Tipología 2

03

04 04

05

07

06 06

01

02

03

04 04

05

07

06 06

01

02
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Figura 65. Medición de parámetros. Fuente: Autores, 2023

Trabajo Productivo

Ámbito de trabajo con acceso directo
Ámbito previsto para el estudio
Ámbito previsto para visitas

Trabajo Reproductivo

Medición de parámetros

Tipología 1

Ámbito previsto para el ciclo de ropa
Ámbito para trabajos de mantenimiento
Ámbito para asistencia de discapacitados

Tipología 1

Ámbito de trabajo con acceso directo
Ámbito previsto para el estudio
Ámbito previsto para visitas

Tipología 2

Ámbito previsto para el ciclo de ropa
Ámbito para trabajos de mantenimiento
Ámbito para asistencia de discapacitados

Tipología 2

Figura 66. Medición de parámetros. Fuente: Autores, 2023

Espacio de almacenamiento

Desjerarquización

Medición de parámetros

Tipología 1

Distribución homogénea de habitaciones
Integración de los espacios
Distribución de baños en zonas comunes

Tipología 1

Tipología 2

Tipología 2

Armarios accesibles desde zonas comunes
Altillos
Despensa en relación a la cocina

Armarios accesibles desde zonas comunes
Altillos
Despensa en relación a la cocina

Distribución homogénea de habitaciones
Integración de los espacios
Distribución de baños en zonas comunes
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Figura 67. Medición de parámetros. Fuente: Autores, 2023

Adaptabilidad

Posibilidad de crecimiento

Medición de parámetros

Tipología 1

Espacios de reserva para el crecimiento 
interior-exterior de la vivienda

Tipología 1

Tipología 2

Tipología 2

Elementos móviles o desmontables Elementos móviles o desmontables

Espacios de reserva para el crecimiento 
interior-exterior de la vivienda

Figura 68. Medición de parámetros. Fuente: Autores, 2023

Optimización de instalaciones

Flexibilidad

Medición de parámetros

Tipología 1

Tabiques móviles y/o desmontables

Mobiliario flexible

Tipología 1

Tipología 2

Tipología 2

Agrupación de áreas humedas Agrupación de áreas humedas

Tabiques móviles y/o desmontables

Mobiliario flexible
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Figura 69. Emplazamiento conjunto habitacional Adobes. Fuente: Autores, 2023.

2.5 Caso de estudio “Adobes”

Datos Generales

Parroquia: San Sebastián
Dirección: Calle de los Adobes
Número de lotes: 8 lotes
Tipo de vivienda: Unifamiliar
Año de construcción: 2023

Figura 70. Conjunto habitacional Adobes. Fuente: Constructora Amazonas. 

Figura 71. Elementos Constructivos, Adobes. Fuente: Autores, 2023

Infraestructura y Servicios Básicos

Sistema Constructivo

Cubierta

Plancha ondulada de fibrocemento

Cubierta Perfil G 

Mampostería

Paredes exteriores: Bloques de ladrillo

Paredes interiores: Bloques de ladrillo empastadas y pintadas

Estructura

Columnas y vigas de hormigón armado

Losa

Losa de Hormigón armado

Servicio de agua potable

Servicio de energía eléctrica

Sistema de alcantarillado

Servicio de telefonía móvil o fija

Sistema de alumbrado público

Servicio de recolección de desechos sólidos

Infraestructura y Servicios Básicos

Sistema Constructivo

Cubierta

Plancha ondulada de fibrocemento

Cubierta Perfil G 

Mampostería

Paredes exteriores: Bloques de ladrillo

Paredes interiores: Bloques de ladrillo empastadas y pintadas

Estructura

Columnas y vigas de hormigón armado

Losa

Losa de Hormigón armado

Servicio de agua potable

Servicio de energía eléctrica

Sistema de alcantarillado

Servicio de telefonía móvil o fija

Sistema de alumbrado público

Servicio de recolección de desechos sólidos

Infraestructura y Servicios Básicos

Sistema Constructivo

Cubierta

Plancha ondulada de fibrocemento

Cubierta Perfil G 

Mampostería

Paredes exteriores: Bloques de ladrillo

Paredes interiores: Bloques de ladrillo empastadas y pintadas

Estructura

Columnas y vigas de hormigón armado

Losa

Losa de Hormigón armado

Servicio de agua potable

Servicio de energía eléctrica

Sistema de alcantarillado

Servicio de telefonía móvil o fija

Sistema de alumbrado público

Servicio de recolección de desechos sólidos
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Figura 72. Planta baja - modelo 1
Fuente: Autores, 2023

Figura 73. Planta alta - modelo 1
Fuente: Autores, 2023

Figura 74. Elevación frontal - modelo 1
Fuente: Autores, 2023

Figura 75. Sección A-A - modelo 1
Fuente: Autores, 2023

Espacios

      Tipología 1

01 Sala

02 Comedor

03 Cocina

04 Baño

05 Lavandería

06 Dormitorio

07 Dormitorio Master

01

02

03

07

06 06

04

05

Espacios

      Tipología 1

01 Sala

02 Comedor

03 Cocina

04 Baño

05 Lavandería

06 Dormitorio

07 Dormitorio Master

01

02

03

07

06 06

04

05

Figura 76 Análisis funcional - modelo 1, Adobes. Fuente: Autores, 2023

Agrupación de Zonas

Dimensiones minimas recomendadas

Área social

Área intima 

Área de servicios

Área social

Área intima 

Área de servicios

Funcionalidad

      Tipología 1

Espacio Área 
m2

Norma 
Área m2

01 Sala 

02 Comedor        

03 Cocina

04 Baño 

05 Lavandería

06  Dormitorio

7.30

7.30

4.50

2.50

3.00

8.10

8.24

8.80

7.00

3.30

2.00

12.58

Agrupación de Zonas

Dimensiones minimas recomendadas

Área social

Área intima 

Área de servicios

Área social

Área intima 

Área de servicios

Funcionalidad

      Tipología 1
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7.30
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2.00
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      Tipología 1
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7.30
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Figura 77. Medición de parámetros. Fuente: Autores, 2023

Trabajo Productivo

Medición de parámetros

Tipología 1
Ámbito previsto para el ciclo de ropa
Ámbito para trabajos de mantenimiento
Ámbito para asistencia de discapacitados

Tipología 1

Espacio de almacenamiento

Tipología 1
Distribución homogénea de habitaciones
Integración de los espacios
Distribución de baños en zonas comunes

Tipología 1
Armarios accesibles desde zonas comunes
Altillos
Despensa en relación a la cocina

Trabajo Reproductivo

Desjerarquización

Ámbito de trabajo con acceso directo
Ámbito previsto para el estudio
Ámbito previsto para visitas

Figura 78. Medición de parámetros. Fuente: Autores, 2023

Tipología 1
Tabiques móviles y/o desmontables
Mobiliario flexible

Tipología 1
Agrupación de áreas humedas

Tipología 1
Espacios de reserva para el crecimiento interior-exterior de la 
vivienda

Tipología 1
Elementos móviles o desmontables

Adaptabilidad

Medición de parámetros

Optimización de instalaciones

Posibilidad de crecimiento

Flexibilidad
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2.6 Valoración de los casos de estudio

A partir del análisis de cada proyecto cata-
logado, se propuso la evaluación en con-
junto de cada uno de los criterios conside-
rados, obteniendo los siguientes resultados:

Agrupación de Zonas
1 de 4 proyectos no cumple con la agrupación de 
zonas. El proyecto Los Cerezos tiene una distribu-
ción ineficiente de zonas intimas y sociales debido 
a la segregación de espacios.

Dimensiones mínimas
La Ordenanza de Uso y Gestión del Suelo del 
Cantón Cuenca establece áreas mínimas para la 
habitabilidad de los espacios. Solo 2 de 4 proyec-
tos cumplen con las dimensiones mínimas en to-
das sus áreas. El proyecto los Adobes no respetó 
únicamente el área de lavandería. Por último, el 
proyecto los Cerezos incumple las dimensiones en 
más de la mitad de sus espacios como baños, co-
medor y dormitorios.

Trabajo Productivo
Ningún proyecto prevé un lugar destinado a 
las actividades remuneradas. Solo 2 tipologías 
destinaron un ámbito de estudio segregado. 

Trabajo Reproductivo
Todas las viviendas prevén espacios para el ciclo de 
ropa. Únicamente el proyecto los Cerezos cumple 
con una distribución accesible para discapacitados.

Resultados por criterio

Agrupación de zonas

Cumple con las dimensiones 

mínimas

Mantenimiento
3 tipologías 37,5%100%

Accesibilidad universal

Actividades productivas
2 tipologías 25%0%

3 tipologías 75%

2 tipologías 50%

Espacio para el estudio

Tabla 2. Valoración de casos de estudio. Elaboración: Autores, 2023

Espacio de almacenamiento 
Únicamente el proyecto los Cerezos no cuenta con 
armarios o espacios de almacenamiento en zonas 
comunes y dormitorios. El resto de tipologías tie-
nen diversidad de espacios de guardado.

Desjerarquización
La mayorÍa de las habitaciones tienen distribución 
y dimensión homogénea, de igual manera que la 
distribución de baños. Además, la mitad de los 
proyectos tienen una distribución integral con otros 
espacios.

Adaptabilidad
Ningún proyecto plantea elementos móviles o des-
montables que permitan nuevas distribuciones o 
reformas en la vivienda.

Posibilidad de crecimiento
La mitad de las tipologías tienen capacidad de cre-
cimiento según sus necesidades  y  condiciones   
económicas. El otro 50% no dispone de espacio 
para  hacerlo, es decir la vivienda no fue diseñada 
para crecer a través del tiempo.

Distribución homogénea

Espacios de almacenamiento Altillos o bodegas

50% proyectos92% habitaciones

5 tipologías 62,5% 0% 

Distribución integral

Adaptabilidad

Ampliación de la vivienda

0%

4 tipologías 50%
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Optimización de instalaciones
De los 4 proyectos, 2 agrupan correctamente el área 
de lavandería, cocina y baños; tanto en instalaciones 
horizontales como verticales.  En cambio, las vivien-
das restantes cumplen parcialmente la agrupación.

Flexibilidad
Ninguna vivienda está pensada para tener di-
ferentes configuraciones, ni emplea siste-
mas constructivos flexibles o desmontables.

Los resultados obtenidos revelan lo siguiente; la mitad 
de los proyectos no contempló la ampliación de las vi-
viendas y ninguno incluyó  en sus espacios interiores 
usos para actividades productivas. Asimismo, el 50% 
de los proyectos incumplió con las dimensiones míni-
mas normadas y ninguno consideró el diseño de mo-
biliario para espacios mínimos como parte de sus pro-
puestas. En cuanto a la accesibilidad universal, solo 3 
de 8 tipologías consideraron este criterio, sin embar-
go, tampoco cumplen con dimensiones adecuadas. 

Tras realizar estos análisis, es importante repensar 
los criterios de diseño que se han implementado en 
la vivienda social en Cuenca. Por lo tanto, se debe 
desarrollar proyectos arquitectónicos sostenibles que 
cumplan la normativa de dimensiones apropiadas.

Agrupación de áreas húmedas

Flexibilidades

50%

0%

Fuente: Autores, 2023



  

03
Características generales sobre los contenedores de carga
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El descubrimiento del contenedor de carga fue un 
hecho fundamental que permitió la creación de un 
sistema de transporte moderno, eficiente y segu-
ro de diversos productos. Según Infante (2014) 
el origen del contenedor de carga se remonta al 
siglo XX y evidencia el desarrollo comercial e in-
dustrial de las sociedades del siglo XX, en donde 
tuvo mayor relevancia durante la II Guerra Mun-
dial (1939-1945). Así mismo, surgió el concepto 
de “contenedor” en el contexto bélico con el pro-
pósito de transportar de manera segura material 
para las tropas y la población civil. Posteriormen-
te, para Barragán y Siavichay (2014) este arte-
facto de almacenamiento alcanzó su mayor de-
sarrollo en el año de 1956, puesto que Malcom 
Mclean introdujo un nuevo servicio de transporte 
que revolucionó la industria al permitir el emba-
laje de productos en fábricas mediante contene-
dores marítimos. Esto facilitó la comercialización 
y el transporte global de mercancías, al mismo 
tiempo que redujo costos y tiempos de entrega. 
A su vez, la estandarización y sistematización del 
uso contenedores de carga se dio en 1965 por la In-
ternational Standard Organization [ISO], para ello, 
los contenedores deben cumplir estrictas normati-
vas en sus características, diseño, dimensiones y 
capacidad de carga para su transportación en me-
dios marítimo o terrestre. Razón por la cual, según 

la Organización Marítima Internacional (1977) en su 
Convenio Internacional sobre Seguridad de Conte-
nedores y en la norma UNE 49-751 y las ISO/TC 
104-138 e ISO/TC -104 se establece las siguientes 
características y definiciones para su uso regular. 

El contenedor de carga debe poseer durabilidad y 
permanencia para resistir su uso constante.  A la 
par, su diseño debe facilitar el transporte de mer-
cancías por uno o varios modos de transporte y 
brindar seguridad para impedir la manipulación in-
termedia de la carga. Además, debe cumplir las di-
mensiones mínimas de 14m² (150 pies cuadrados) 
o 7m² (75 pies cuadrados) medido por la super-
ficie delimitada por las cuatro esquinas inferiores 
y exteriores. De igual manera, los contenedores 
deben permitir una logística eficaz de acorde al 
medio de transporte para impulsar una economía 
de escala, facilitando la internacionalización de las 
mercancías. Estos principios básicos de cumpli-
miento propician un uso adecuado de los contene-
dores para labores de carga y descarga en puertos 
y centros logísticos, evitando daños y robos a la 
mercancía, lo que facilitó la continuidad del pro-
ceso de globalización económica (López, 2009). 
Es por ello que, en la actualidad, el uso de conte-
nedores de carga ha generado un cambio de para-
digma en los procesos económicos y comerciales a 

nivel mundial lo que ha permitido ampliar a la ofer-
ta y la demanda productiva de diversos productos 
y servicios. Razón por la cual, en palabras de Bo-
badilla y Pinos (2019) los contenedores de carga 
se han convertido en una herramienta fundamen-
tal para el desarrollo de la globalización y el libre 
comercio, sin embargo, su implementación masifi-
cada ha proliferado el almacenamiento de conte-
nedores en desuso por lo que es vital su reutiliza-
ción y reciclaje para impedir un impacto ambiental. 
 

 

3.1 Historia y concepto del 
contenedor de carga

3.2 Dimensiones y tipos de 
contenedores

Actualmente, en el mercado hay diversos tipos de 
contenedores que se distinguen por sus dimensio-
nes y características específicas, debido a que es-
tán diseñados para adaptarse a las necesidades 
particulares de las mercancías o las condiciones 
especiales de transporte. Por lo que, para Sán-
chez (2017) estas características son reguladas 
por La Norma ISO y permiten la clasificación de los 
contenedores por sus dimensiones y tamaños me-
diante un sistema de identificación y presentación 
de información relacionada con los contenedores 
utilizados en el transporte de mercancías. Cabe 
señalar que, las dimensiones pueden variar dentro 
de un margen determinado, sin embargo, se es-
tablecen en una medida estándar de un ancho de 
2.5 metros, una altura que oscila entre 2.4 y 2.9 
metros, y una longitud de 2.5 a 16 metros. Dentro 
de la estandarización establecida existen dos tipos 
principales en cuanto a cubicaje y peso bruto:
16 metros. Dentro de la estandarización estableci-
da existen dos tipos principales en cuanto a cubi-
caje y peso bruto:
 • De 6.10 mts (20 pies) de largo con peso bruto 
máximo de 20 toneladas y en algunos hasta de 22 
toneladas. 
• De 12.20 mts (40 pies) de largo, con un peso 
bruto máximo de 30 toneladas. (Alberto, H. G. M 
,2019).

Estándar
Este tipo de contenedores son los más utilizados 
en la industria del transporte, según Álvarez (2022) 
es debido a su versatilidad y adaptabilidad, pues-
to que, se caracteriza por ser un contenedor ce-
rrado fabricado con acero de diversas gamas. En 
relación a su dimensión los tamaños más frecuen-
tes son de 20 y 40 pies, pero también se pueden 
encontrar contenedores de 10, 30, 45 y hasta 53 
pies, aunque estos últimos son menos comunes. 
Además, estos contenedores n o poseen sistema 
de refrigeración o ventilación, por lo que es común-
mente utilizado para transformar carga pesada y 
productos no perecederos.

Figura 79. Contenedor Estándar. Fuente: Faena, L. 

Tabla 3. Tipos de contenedores. Fuente: Javier, Z. Z. F. (2020).

High Cube
Los contenedores High Cube presentan una cons-
trucción y diseño similar al estándar, con la dife-
rencia de contar con una altura adicional de un pie 
(30 cm). Para Martínez (2022) estos contenedo-
res se caracterizan por la versatilidad y su tamaño 
adicional, lo que permite una mayor acumulación 
en la carga. Razón por la cual los convierte en la 
opción ideal para transportar mercancías de gran 
tamaño, ya que su altura de 9,6 pies proporcio-
na una capacidad cúbica interna 13% mayor a la 
estándar. Estos contenedores son fabricados con 
materiales resistentes, como el acero o el alumi-
nio, para soportar las condiciones del transporte 
marítimo.

Dimensiones - Contenedor High Cube

De 20 pies
6.058 metros de largo por 2.43 metros de ancho 
por 2.896 metros de alto.
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De 40 pies 

12.2 metros de largo por 2.44 metros de ancho por 
2.9 metros de alto.

De 45 pies 
13.55 metros de largo por 2.44 metros de ancho 
por 2.9 metros de alto.

Dry Van
Este tipo de contenedor seco es la opción más po-
pular y versátil en el mercado del transporte maríti-
mo. Según Mafé (2020) este instrumento de carga 
posee una estructura básica y metálica con cierre 
hermético y ausencia de sistemas de refrigeración 
o ventilación. Este tipo de contenedor es adecuado 
para cualquier tipo de carga seca, desde cajas con 
mercancía hasta maquinaria y muebles. Además, 
está disponible en modelos de 20 y 40 pies, así 
como en la variante High Cube con una altura adi-
cional de un pie, el contenedor seco cuenta con 
características como un techo y paredes laterales, 
puertas en ambos extremos, un piso estable y re-

sistente, zócalos para el transbordo y una capaci-
dad de carga máxima de hasta 30 toneladas.

Reefer o Contenedor refrigerado
En palabras de Loyola (2019) este tipo de conte-
nedor cuenta con un sistema de refrigeración inte-
grado para una carga especial, lo que lo hace ideal 
para mantener la calidad al transportar productos o 
alimentos perecederos que requieren de una tem-
peratura controlada.
Puesto que, su objetivo es mantener la temperatu-
ra de forma sistematizada para las exigencias de 
la cara perecedera. Existen modelos de 20 y 40 
pies o en High Cube.

Open Top
Son contenedores con techo de apertura son di-
seños especiales para el transporte de objetos vo-
luminosos o inamovibles, así como productos pe-
sados que necesitan grúas para su manipulación. 

Estos contenedores se distinguen por carecer de 
un techo rígido y en su lugar contar con una cu-
bierta superior removible, generalmente una lona 
impermeable, que permite que la carga sobresalga 
cuando sea necesario y se los utiliza para trans-
portar carga que sobrepase la altura de los High 
Cubase (Álvarez, 2022). Están disponibles en ta-
maños estándar de 20 y 40 pies.

Open Side
La principal característica de los contenedores la-
terales abiertos es su apertura lateral a lo largo de 
todo el contenedor, lo cual facilita la carga y des-
carga de objetos o mercancías de gran longitud 
que no pueden pasar por la puerta convencional 
(Bloch, 2012). Además, estos contenedores ofre-
cen otras ventajas como el ahorro de tiempo en 

Figura 80. Contenedor High cube. Fuente: Faena, L. 

Figura 81. Contenedor Dry van. Fuente: Faena, L. 

Figura 82. Contenedor Reefer. Fuente: Faena, L. 

Figura 83. Contenedor Open top. Fuente: Faena, L. 

operaciones logísticas y su equipamiento estándar 
de puertas laterales o doble puerta, lo que propor-
ciona una mayor flexibilidad en el acceso a la car-
ga.

Flat Rack
El contenedor Flat Rack se utiliza para el transpor-
te de cargas atípicas o elementos de difícil mani-
pulación debido a su diseño sin techo ni paredes 
laterales fijas, su uso es común para cargas de 
grandes dimensiones (Bloch, 2012). Para La es-
tabilidad y poder apilarlos se logra mediante las 
paredes en los extremos, mientras que los anillos 
de amarre en el suelo, las barras laterales y los 
postes de las esquinas garantizan una sujeción se-
gura y firme de la carga.

Contenedor de Plataforma

Los contenedores de plataforma son contenedo-
res sin paredes que constan de una estructura de 
cama plana de madera con un marco de acero. 
Son adecuados para soportar cargas pesadas en 
espacios reducidos y están equipados con anillos 
para asegurar y unir las plataformas, lo que permite 
crear estructuras más grandes capaces de trans-
portar aún más peso y volumen. (Faena,2023; Ba-
rragán y Siavichay ,2014).

Figura 84. Contenedor Open side. Fuente: Faena, L. 

Figura 85. Flat Rack. Fuente: Faena, L. 

Figura 86. Contenedor plataforma. Fuente: Faena, L. 
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Los contenedores son fabricados conforme a es-
tándares internacionales y son evaluados cons-
tantemente. Según Infante (2014) sus elementos 
más importantes combinan diseño, resistencia 
estructural y funcionalidad. Estos son meticulosa-
mente diseñados para resistir condiciones climáti-
cas adversas, reducir costos y garantizar eficien-
cia y seguridad. Su estructura está compuesta por 
una sólida base de perfiles metálicos y un piso de 
contrachapado de abedul o bambú. Para brindar 
resistencia, las caras del contenedor están reves-
tidas con chapa metálica plegada, fabricada de 
acero corten, aluminio o incluso madera en algu-
nos casos. 

En esta perspectiva, los contenedores están equi-
pados con diversos elementos destinados a cum-
plir funciones específicas que garantizan su  
solidez, maniobrabilidad y utilidad. A continua-
ción,  se detallan cada uno de los elementos 
mencionados:
 
Pilares o postes: Estos elementos se ubican en     
las esquinas del contenedor y forman una estruc-
tura vertical.

Esquinas: Es una especie de «cantonera», de di-
mensiones 180×180×110 mm, colocadas en las 
esquinas de la estructura del contenedor que fa-
cilitan su manipulación, apilamiento y asegurar los 
contenedores. 

Travesaño y solera: Se encuentran en la puerta 
principal del contenedor y forman un marco alre-

dedor de ella.

Marco frontal: Situado frente a la puerta princi-
pal, está compuesto por travesaños superiores e 
inferiores. Se compone de rieles en los extremos 
superior e inferior, y se conecta a los herrajes de 
las esquinas delanteras de los postes esquineros 
frontales.

Travesaño superior: Son elementos ubicados en 
la parte superior de los costados del contenedor, 
formando una estructura.

Travesaño inferior: Son elementos inferiores que 
funcionan como vigas y se encuentran en los cos-
tados del contenedor, formando una estructura.

Travesaños de piso: Son vigas transversales ubi-
cadas dentro del marco de soporte del piso, encar-
gadas de sostener el contenedor.
Piso: Generalmente está compuesto por tablones 
o    láminas      de madera resistente.

Costados y frente: Los contenedores cuentan con 
paneles de acero corrugado que descansan sobre 
durmientes longitudinales. 

Puertas: Por lo general, están hechas de metal 
con revestimiento corrugado.
(De Empresariales, U. P. C. F. ,2018; Barragán & 
Siavichay ,2014, Biera García, 2017.)

3.3 Partes de un contenedor 

Figura 87. Partes del contenedor. Fuente: Autores, 2023
GSPublisherVersion 0.20.100.43
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Elementos estructurales del contenedor

En muchos contenedores ISO, ciertos componen-
tes estructurales primarios estén ocultos en los 
paneles de las paredes, el techo y el piso. La es-
tructura principal se fundamenta en los postes de 
las esquinas y las vigas horizontales, en tanto que 
las paredes se componen de láminas de acero de 
2 mm de grosor que se pliegan y sueldan a los 
postes y vigas, al mismo tiempo que se refuerza 
con una red de perfiles metálicos.

Refuerzo de esquina
Se ubican en las ocho esquinas de la estructura 
del contenedor. Estas áreas son el principal sopor-
te cuando se apilan los contenedores unos sobre 
otros, y al mismo tiempo, garantizan la integridad 
estructural del contenedor.

Postes esquineros
El Poste Esquinero delantero y trasero constituye 
un componente vertical esencial situado en las es-
quinas del contenedor, y se conecta a los refuer-
zos de esquina. Está conformado de acero del tipo 
A-572, que presenta una resistencia a la tracción 
y a la ruptura de 47,000 psi y 70,000 psi, respec-
tivamente.

Los contenedores son cajas diseñadas y cons-
truidas con alta resistencia que les permite resistir 
condiciones climáticas extremas, como huraca-
nes, terremotos, incendios e inundaciones, ade-
más de otros eventos naturales. Su diseño simple 
y eficiente evita elementos innecesarios, lo que 
les proporciona ligereza. Están concebidos para 
encajar de manera vertical mediante sus postes 
esquineros, lo que hace que, al apilarse, toda la 
carga vertical se transmita a través de estos ele-
mentos. La fortaleza radica en la colaboración de 
todos sus elementos, otorgándole al contenedor 
una resistencia considerable a la flexión, tracción 
y compresión.

Es importante destacar que todos los elementos 
del contenedor cumplen con las normas ISO y se 
someten a rigurosas pruebas de resistencia. Por 
ejemplo, el estándar ISO 1496 establece que los 
bordes del contenedor deben superar pruebas con 
una carga de 86,400 kg, aplicada en los bordes 
inferiores de una pila compuesta por 8 contene-
dores, cada uno pesando 24,000 kg, multiplicada 
por un factor de seguridad de 1.8. La capacidad de 
apilamiento de los contenedores depende de la so-
lidez de los postes esquineros. Se ha determinado 
que es posible apilar hasta 10 contenedores, siem-
pre manteniendo un factor de seguridad superior a 
1.5. (Javier, Z. Z. F. 2020).

Figura 89. Esquina delantera poste. Fuente: Javier, Z. Z. F. (2020)

Figura 90. Esquina poste trasera interior. Fuente: Javier, Z. Z. F. (2020). 

Figura 88. Refuerzo de esquina. Fuente: Javier, Z. Z. F. (2020)

Figura 91. Esquina poste trasera exterior. Fuente: Javier, Z. Z. F. (2020). 

Los contenedores de carga tienen una vida útil 
para el transporte de mercadería entre 7 y 14 
años, debido a que se ven afectados por factores 
como la corrosión causada por la sal del mar y la 
manipulación en el transporte marítimo. Es por 
ello, que se desechan miles de contenedores que 
caen en desuso y terminan en depósitos de basura 
o abandonados en bodegas o terrenos de empre-
sas de comercio, ocupando espacio y generando 
contaminación ambiental ya que, son desechos no 
biodegradables.

Sin embargo, la reutilización de estos elementos 
brinda la oportunidad de crear nuevos equipamien-
tos de fácil construcción, modulares y resistentes 
estructuralmente, con un mínimo de desperdicio 
y adecuación en su ejecución. Según Barragan y 
Siavichay (2014) “Cuando el contenedor se con-
vierte en una unidad, posteriormente se puede 
crear ciudades completas con la combinación de 
estas unidades, aumentar su escala y posibilidad 
de diseño dependiendo del alcance de la obra y 
necesidades del propietario” (p. 34). Es decir, es-
tas unidades modulares se pueden adaptar fácil-
mente a diferentes propósitos, creando
proyectos arquitectónicos eficientes y sostenibles. 
Puesto que, los contenedores ofrecen versatilidad, 
resistencia y facilidad, debido a que están hechos 

con materiales como el hierro, el aluminio y refor-
zados con fibra de vidrio.

Figura 92. Contenedores en desuso. Fuente: Sawasdinaka, S.

3.4 El contenedor como unidad 
reutilizable 
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3.5 Potencialidades de un contenedor 
de carga para la construcción

Los contenedores de carga poseen una amplia 
gama de dimensiones, lo que resulta fácil para su 
manejo y transporte en cualquier parte del mun-
do. Además, su versatilidad los hace adaptables 
a distintas escalas y funciones, permitiendo la 
construcción de edificaciones a un corto plazo con 
una mínima adecuación para ser habitables como 
la apertura de vanos, aislamiento y climatización. 
“Como los bloques de Lego, los contenedores 
pueden combinarse para crear casi cualquier 
cosa. Son perfectos para construcciones tempo-
rales, edificios públicos, viviendas unifamiliares, 
arquitectura de eventos y todo lo demás.” (Kotnik, 
2008).
3.5.1 Modulares.
Las dimensiones y la materialidad del contenedor 
son predeterminadas. Razón por la cual, estas per-
miten una infinidad de combinaciones volumétricas 
en cualquier dirección, incluso con la posibilidad de 
modificaciones posteriores sin que el conjunto se 
vea afectado (Guamán, 2017). Además, el diseño 
modular de los elementos favorece el transporte, 
ensamblaje y desmontaje, lo que facilita la cons-
trucción progresiva de la edificación dependiendo 
de las necesidades espaciales. Puesto que, con el 
paso del tiempo la estructura puede adaptarse a 
nuevas necesidades, permitiendo ampliar o dismi-
nuir su área.

3.5.2 Velocidad de construcción.
La construcción con contenedores no demanda 
grandes intervenciones, ya que no requiere de 
excavaciones profundas en sus cimientos ni cons-
trucción de paredes, techos o columnas, lo que 
resulta un ahorro significativo de tiempo y costos 
además de un bajo impacto con el medio ambien-
te. De la misma manera, su acondicionamiento 
puede llevarse a cabo in situ o ex situ (Guamán, 
2017).
3.5.3 Materialidad.
Los contenedores son fabricados principalmente 
en acero, por lo que soportan cargas pesadas y re-
sisten a las condiciones climáticas extremas.

En este sentido, se debe mencionar que estas 
estructuras están diseñadas para enfrentar fac-
tores climáticos adversos a los que pueden estar 
expuestos, como temperaturas extremas, fuertes 
vientos, lluvias intensas e incluso la salinidad del 
ambiente marino (Guamán, 2017).
3.5.4 Tipología mixta.
“Es un sistema constructivo de código abierto que 
puede emplearse para construir prácticamen-
te cualquier edificio” (Sánchez, 2017, p. 30). Los 
contenedores pueden ser utilizados de forma in-
dividual o como ampliaciones de estructuras exis-
tentes, mediante  la implementación de sistemas 

constructivos mixtos, para satisfacer diversas ne-
cesidades. Además, el acondicionamiento interior 
de los contenedores permite combinar estos siste-
mas constructivos mixtos con el fin de lograr habi-
tabilidad en su interior (Sánchez, 2017).

3.5.5 Sostenible.
Los contenedores son ideales para la construc-
ción de edificaciones debido a sus características, 
puesto que, gracias a su idoneidad estructural, se  
pueden reciclar y reutilizar, lo que contribuye signi-
ficativamente a reducir la cantidad de residuos ge-
nerados por el uso de otros materiales tradicionales 
empleados en la construcción (Sánchez, 2017).

Doménica Bermeo Carpio - Erika Daniela León Barros

Para alcanzar la habitabilidad del contenedor y 
transformarlo en un entorno adecuado para vivien-
das y espacios habitables, es fundamental tener 
en cuenta una serie de consideraciones y adapta-
ciones (Sánchez, 2017).

3.6.1 Mejora del comportamiento térmico.
El contenedor, compuesto principalmente de ace-
ro, un material con alta conductividad térmica pue-
de experimentar cambios de temperaturas signi-
ficativos, debido a la radiación solar o la falta de 
ella. Por lo tanto, resulta fundamental implementar 
estrategias adecuadas, como la utilización de ma-
teriales aislantes, para asegurar un óptimo confort 
térmico. Estas medidas permiten contrarrestar los 
efectos extremos de temperatura y garantizar un 
ambiente interior agradable, para lo cual, se usan 
las siguientes estrategias:

• Utilización de materiales aislantes.
• Elevar la cubierta.
• Elevar el contenedor del piso.
• Colocar varios contenedores apilados.
• Creación de cámaras de aire.

3.6.2 Diseño bioclimático.
El uso de contenedores no debe representar una 
limitante al diseño, sin embargo, es fundamental 

generar aperturas estratégicas que aporten al di- 
seño bioclimático y aprovechar las condiciones cli-
máticas naturales adaptándose a las necesidades 
específicas del espacio. De esta manera, se logra 
una integración armoniosa entre el contenedor y 
el entorno, permitiendo la entrada de luz natural, 
la ventilación adecuada y la optimización de los 
recursos disponibles, mediante la implementación 
de las siguientes estrategias:

• Circulación de aire natural para generar venti-
lación cruzada y el enfriamiento natural.

• Orientación adecuada para una correcta ilumi-
nación. 

• Uso de vegetación.

3.6.3 Sistema de montaje.
Cuando se construye utilizando contenedores 
como elementos modulares es importante utilizar 
un sistema de instalación que sea rápido y fácil, 
permitiendo un montaje y desmontaje sencillo. 
Esto facilita la recuperación y reparación de los 
contenedores, brindando la posibilidad de utilizar-
los en futuros proyectos, a través de dos estrate-
gias:

• Conexiones y juntas duraderas y desmonta-
bles como anclajes, tornillos o soldaduras

• Construcción de elementos de refuerzo.

3.6.4 Acabados interiores
Es fundamental adecuar el espacio interior me-
diante sistemas constructivos que promuevan la 
adaptabilidad y flexibilidad de los espacios. Esto 
implica utilizar materiales y componentes ligeros 
que puedan separarse y desmontarse   con faci-
lidad, agilizando las labores de mantenimiento y 
posibilitando la sustitución o actualización de com-
ponentes de manera más  sencilla. Puesto que, al 
emplear estos sistemas, se logra la reconfigura-
ción y reutilización eficiente de los espacios interio-
res, adaptándose a diferentes necesidades y usos 
a lo largo del tiempo, mediante la implementación 
de estrategias como:

• Paredes móviles
• Mobiliario móvil y desmontable
• Conexiones sencillas y de fácil acceso.

3.6 La arquitectura con contenedores, 
habitabilidad del contenedor.



  

04
Casos de estudio
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Los siguientes casos de estudio han sido elegidos 
cuidadosamente, tomando en consideración vi-
viendas que cumplen con los estándares de habita-
bilidad, que evidencian las diversas formas de vida 
contemporáneas. Estos proyectos han sido anali-
zados debido a su capacidad para revolucionar la 
arquitectura tradicional gracias a su enfoque en la 
construcción modular, adaptable y sostenible. Ade-
más, se ha profundizado en proyectos que utilizan 
contenedores de carga como sistema constructi-
vo, lo cual proporcionará valiosa información para 
el planteamiento del anteproyecto arquitectónico.

4. Casos de estudio 4.1 Villa Verde

Alejandro Aravena, ELEMENTAL
Constitución, Chile
2010

Descripción del proyecto

En 2009, la empresa forestal Arauco encargó el 
desarrollo de un plan para apoyar a sus trabaja-
dores y contratistas a tener acceso a una vivienda 
definitiva. Específicamente, se trataba de desarro-
llar unas tipologías de vivienda dentro del marco 
de la política habitacional vigente.

El proyecto consta de un conjunto de  casas en 
hilera de dos alturas, donde el usuario recibe la 
mitad del espacio construible con acabados inte-
riores simples pero de calidad.  

La superficie inicial de cada unidad es de 57 m², 
pudiendo alcanzar los 85 m² tras la construcción 
de las extensiones. El aporte fundamental consiste 
en que se entrega la estructura casi completa para 
el estado final de las casas (muros medianeros 
compartidos, cubierta a dos aguas, solera inferior y 
vigas para el forjado del primer piso), dejando a los 
habitantes únicamente la ejecución de un forjado y 
dos paños verticales exteriores.

Sistema constructivo

El sistema estructural y constructivo se resuelve 
utilizando madera, un material abundante en Chile 
que posee propiedades antisísmicas y ayuda a ab-
sorber el carbono.  Para la estructura de soporte, 
se utiliza un entramado de madera estructural de 
pino radiata C16 y C24, graduada mecánicamente 
en:
- Entramado vertical - 36,5 mm x 70 mm
- Estructura cubierta - 36,5 mm x 120 mm
- Entramado horizontal - 36,5 mm x 160 mm
Es decir , la vivienda se construye como marcos 
de madera apoyada sobre cimientos de hormigón.

Los cerramientos se componen de placas de fibro-
cemento ranurado escolonado de 8 mm, mientras 
que para las cubiertas se emplean planchas de 
acero recubiertas con aluminio y zinc. En cuanto 
a los acabados interiores, se utilizan paneles de 
cartón yeso de 10 mm para paredes y techo, fibro-
cemento de 6 mm en los baños, y pavimentos de 
radier afinado. 

Figura 93. Conjunto Villa Verde. Fuente: Uribe, B.

Figura 94. Sistema constructivo Villa Verde. 
Fuente: Calva, G.
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Plantas arquitectónicas

Se basa en  una tipología que al ser adosada en-
tre casas comprende un vacío sin desarrollar, esto 
para una futura expansión de la vivienda , por esto 
se conforma de 3 elementos fundamentales que 
permiten un crecimiento controlado:
1.Volumen principal: Sala de estar + dormitorio

Lo que se repite es un módulo que en planta baja 
tiene un baño y una cocina, en la planta primera 
tiene dos habitaciones, que seria lo basico que se 
necesita para el desarrollo de las actividades coti-
dianas y al lado conforma un espacio vacío idénti-
co en tamaño y altura a lo que ya está construido.
2.Techo: Permitiendo una ampliación limitada ver-
ticalmente
3.Piso: Permitiendo un inicio respetando los lími-
tes del terreno.

(Kriziaberti, 2018; Sánchez & Lloret, 2016; Arch-
Daily, 2014)

Figura 95. Planta baja Villa Verde. 
Fuente: Autores, 2023

Figura 97. Elevación frontal Villa Verde. 
Fuente: Autores, 2023

Figura 96. Planta alta Villa Verde. 
Fuente: Autores, 2023

Figura 98. Sección A-A Villa Verde. 
Fuente: Autores, 2023

4.2 Wikkelhouse 

FICTION FACTORY
Amsterdam, Países Bajos
2010

Descripción del proyecto

Wikkelhouse, del estudio Fiction Factory de Am-
sterdam, se traduce como “casa envuelta”. Es 
una casa fabricada con cartón y de manera sos-
tenible que ha conseguido dar un giro a la ar-
quitectura tradicional debido a su sistema cons-
tructivo modular y ecológico que crea espacios 
prefabricados y adaptables a las necesidades.  

Los materiales utilizados tienen un bajo impacto en 
el medio ambiente y son 3 veces más ecológicos 
que los que se utilizan en una casa tradicional. Ade-
más, Wikkelhouse es 100% reciclable; cada una 
de sus partes es capaz de deconstruirse y reciclar-
se infinitamente. No requiere de cimentaciones, 
porque cada segmento pesa sólo 600 kilogramos.

Sistema constructivo

El proceso constructivo se basa en envolver con 
24 capas de cartón un molde con forma de casa 
que hace de matriz. Una vez aplicadas todas las 
capas, se libera el molde de la envolvente de car-
tón y se empieza a fabricar el siguiente módulo. 

Cada segmento o módulo tiene unas medidas de 
1,20 m de ancho, 4,60 m de largo y 3,50 m de alto. 
Los módulos de cartón cuentan con una subestruc-
tura de madera que le confiere rigidez y que permi-
te unir unos módulos con otros gracias a unas va-
rillas de acero. Se pueden unir todos los módulos 
que se requieran y el mínimo espacio que se puede 
configurar es de 3 módulos. El interior de los mó-
dulos se puede revestir con cualquier tipo de mate-
rial dando la posibilidad de personalizar el espacio.

Figura 99. Casa Wikkelhouse
Fuente: Shen, Y

Figura 100. Sistema constructivo Wikkelhouse. 
Fuente: Shen, Y
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Plantas arquitectónicas

Con una estructura flexible, las estructuras de 
5m², permiten la opción de ampliar los espa-
cios uniendo varios módulos entre sí y adaptar-
los según las necesidades del usuario, como 
casa permanente, espacio de oficinas o es-
pacio portátil para eventos, ferias y festivales.

Es por ello que, la empresa posee módulos espe-
ciales para espacios específicos como el cuarto de 
baño, cocina, chimenea, y hasta una fachada de 
entrada acristalada. Finalmente, todo el con- junto 
va montado sobre un armazón (chasis), y puede 
haber una terraza de entrada. (Shen, 2022; Rome-
ro, 2022).
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Figura 101. Planta tipo Wikkelhouse. 
Fuente: Autores, 2023

Figura 103. Sección A-A Wikkelhouse. 
Fuente: Autores, 2023

Figura 102. Elevación frontal Wikkelhouse.
Fuente: Autores, 2023

Figura 104. Axonometría Wikkelhouse.
Fuente: Autores, 2023

Descripción del proyecto

El proyecto se ubica parcialmente sobre el techo 
de dos contenedores que ya existen en el lugar, y 
que sirven como espacio de  almacenamiento para 
el jardín. Debido a la pendiente del sitio y las vis-
tas, el volumen se   desplazó a la mitad de su lon-
gitud, creando   una gran terraza frente al río cer-
cano. Los clientes, deseaban una estructura que 
funcionara tanto como hogar como oficina y que 
pudiera ser trasladada. La propuesta resultó ser 
una gran respuesta a los tiempos   actuales, pues-
to que, la casa deja de ser una propiedad  ligada a 
un espacio específico, sino que brinda la posibili-
dad de cambiar de ubicación y realizar variaciones 
de acuerdo a las necesidades de los propietarios.
 

Sistema constructivo

El sistema estructural y constructivo  consta de dos 
contenedores de transporte de carga, de 12 x 2,5 
m y 2,9 m de altura.

Se caracteriza por su fachada de chapa trapezoi-
dal gruesa se dejó intencionalmente para mostrar 
la sinceridad de la materia prima de la construc-
ción. Las paredes internas del contenedor están 
aisladas con espuma de poliuretano y revestidas 
con paneles de madera contrachapada de abedul, 
lo que le da una atmósfera única al interior. Los 
pisos están revestidos con tablones de madera

Mediante el uso de materiales adecuados, fue po-
sible obtener 2,6 m de altura interior disimulando 
la unión central de los dos marcos de contenedo-
res. ”Portable Cabin”, fue construida en un taller de 
producción externo y luego transportada  al  sitio.

4.3 Portable Cabin

Wiercinski-Studio
Poznan, Polonia
2020

Figura 105. Cabina Portátil. Fuente: Silva, V. 

Figura 106. Axonometría Cabina Portátil. Fuente: Silva, V. 
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Plantas arquitectónicas

Al distribuir las áreas  funcionales en el interior, 
que incluyen una sala de estar con cocina, lugar 
para trabajar, dormitorio y baño con bañera, se lo-
gró obtener un total de 54 m2 de espacio útil y 24 
m2 de espacio entre la vegetación de la terraza. 
Una escalera externa de acero y madera conduce 
al interior.

En el extremo sur de los contenedores, las puertas 
han sido reemplazadas por grandes áreas acrista-
ladas, que incorporan una puerta que conduce a la 
terraza de madera, rodeada por una barandilla de 
metal curvado. (Astbury, 2021; Silva, 2022).
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Figura 107. Planta única Cabina Portátil. Fuente: Autores, 2023

Figura 108. Elevación lateral Cabina Portátil. Fuente: Autores, 2023

Figura 109. Sección A-A. Fuente: Autores, 2023

4.4 Casa Huiini 

S+diseño
Zapopan, México
2013

Descripción del proyecto

La casa está ubicada en el campo, en un lugar apar-
tado de la ciudad, y dentro del bosque de la Prima-
vera (Zapopan, México). El objetivo del proyecto 
era servir de lugar de retiro, en plena naturaleza

La casa Huiini es un modelo de casa construi-
da a partir de contenedores reciclados. No se 
requirió utilizar una estructura compleja para 
crear espacios confortables; además tiene la 
posibilidad de abrirse completamente o que-
dar hermética según se deseen sus ocupantes. 

Sistema constructivo

La casa de 120m2 se conforma por 4 contenedo-
res, dos en planta baja y dos en planta alta. Los del 
piso superior están desplazados, creando un gran 
voladizo, y por tanto una terraza en cada planta.

Se reutilizaron contenedores High Cube (30m2). 
Este tipo de contenedor tiene unas dimensiones de 
40 x 8 pies (1.219 x 244cm), y además es más alto que 
el estándar, pues alcanza los 9.6 pies (casi 293 cm).

En este proyecto se puede evidenciar que la 
ventaja de construir con contenedores, es el re-
ciclaje de la estructura, la rapidez de construc-
ción, el traslado y la ampliación del proyecto.

Figura 110. Casa Huiini. Fuente: Fracalossi, I. 

Figura 111. Casa Huiini. Fuente: Fracalossi, I.
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Plantas arquitectónicas

Este retiro finalmente se organizó en dos niveles, 
cada uno de ellos con dos módulos contenedor.  

En la planta baja la mitad de la superficie la ocupa un 
espacio destinado a la sala, comedor, y cocina. En 
la otra mitad está el dormitorio principal (con baño 
propio), un aseo, el cuarto de lavado de ropa, y un ar-
mario de herramientas (accesible desde el exterior).

La planta superior tiene un gran vacío, correspon-
diente a la doble altura de la sala-comedor que hay 
abajo. A un lado está el dormitorio de invitados, con 
baño, vestidor, y una pequeña terraza. En el otro 
extremo se ha dispuesto un estudio, que tiene ac-
ceso a una terraza más grande. (Fracalossi, 2023).
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Figura 112. Planta baja Casa Huiini. Fuente: Autores, 2023

Figura 113. Planta alta Casa Huiini. Fuente: Autores, 2023

Figura 114. Sección A-A. Fuente: Autores, 2023

4.5 Valoración de los Casos de estudio

Los casos de estudio analizados evidencian me-
diante la implementación de programas arquitec-
tónicos flexibles y adaptables las necesidades 
del usuario por medio del uso de los contenedo-
res de carga. Esto permite identificar que su es-
tructura y diseño pueden ser adaptados para la 
construcción habitacional desde una perspectiva 
arquitectónica. Es decir, según el análisis de los 
casos los contenedores son una alternativa de 
instalación estructural habitacional, porque pre-
sentan características arquitectónicas en sus di-
mensiones, peso, resistencia y movilidad. Esto 
los transforma en estructuras para la construcción 
con altos niveles de eficacia, debido a que se des-
tacan sus materiales principales de construcción 
como el acero  y su aprovechamiento mediante 
sus elementos estructurales como: esquineros, 
duraderos por su mecánica y despliegue, pilares 
o paredes laterales fijos o removibles de fácil di-
versificación de uso, marcos reutilizables y estruc-
tura interna con mayor adaptabilidad para el dise-
ño de interiores y la instalación de las fachadas. 
Además, la construcción arquitectónica con los 
contenedores de carga representa un 35% menos 
de gasto comparado con una construcción de vi-
vienda tradicional (Cadenillas y Pacheco, 2022).
A su vez el uso de contenedores en el sistema cons-
tructivo representa un alto tipo de industrialización 

para este tipo de viviendas, para ello se expone 
la siguiente numeración de los aspectos más im-
portantes identificados en el análisis de los casos:

• La vivienda es un concepto dinámico y en 
constante evolución. En consecuencia, su de-
sarrollo a lo largo del tiempo estará intrínse-
camente ligado a las variaciones en las nece-
sidades y condiciones de vida de quienes la 
habitan. En este sentido, los contenedores son 
una alternativa arquitectónica que responde 
de forma adecuada a las necesidades habita-
cionales de sus usuarios y despierta su interés 
de forma significativa.

• Los proyectos se enfocan en encontrar sis-
temas constructivos altamente eficientes que 
agilicen el proceso de edificación, optimicen el 
uso de recursos por sus capacidades de ser 
móviles y versátiles. De esta manera, se bus-
ca crear soluciones habitacionales que sean 
sostenibles, adaptables y económicamente 
viables.
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Los proyectos se destacan por emplear téc-
nicas de construcción sostenibles, los cua-
les   tienen como objetivo reducir significa-
tivamente la huella de carbono. Una de las 
principales características de estos proyectos 
es su enfoque en el reciclaje y la reutiliza-
ción de materiales previamente desechados, 
tales como la madera recuperada, cartón y 
principalmente los contenedores de carga.

Es esencial enfocarse en desarrollar soluciones 
habitacionales eficientes para abordar diversos 
desafíos. La vivienda económica puede ser con-
cebida como un módulo en el cual la industriali-
zación facilita su diseño y la implementación de 
criterios evolutivos para mejorar la condición 
de habitabilidad. En este contexto es crucial 
enfoques innovadores que impulsen la calidad 
de vida de las personas mediante viviendas 
accesibles y funcionales, promoviendo así una 
mayor equidad y bienestar para la comunidad.

 

Autores País 
Resultados 

Programa 
Arquitectónico 

Sistema constructivo y 
Materialidad Resultados 

“Villa Verde” 
Aravena, A. Chile 

Cocina  
Comedor 

Baño 
 2 Dormitorios 

 

 
El sistema estructural y constructivo 
se resuelve utilizando madera, 
marcos de madera apoyada sobre 
cimientos de 
hormigón. 
Materiales: 

 Placas fibrocemento 
 Planchas de acero 

recubiertas con aluminio y 
zinc 

 Yeso cartón  
 

Este proyecto de casas modulares demuestra que, mediante el 
uso apropiado del espacio, dimensiones y el uso de diversos 
materiales no tradicionales de construcción se pueden abaratar 
costos. Esta propuesta ha sido avalada por las autoridades 
competentes y se pronóstica la construcción de 9 mil casas 
modulares.  

Wikkelhouse 
Fiction Factory 

Países 
Bajos 

Cocina 
Sala 

Comedor 
Baño 

Dormitorio 

Módulos de cartón con subestructura 
de madera. El interior de los 
módulos se puede revestir de 
cualquier material y es totalmente 
personalizable. 

La Wikkelhouse representa una alternativa de casa modular a 
manera de contenedor altamente eficiente. Los materiales de 
construcción evidencian una mínima huella de contaminación. 
Este proyecto demuestra que una casa modular fabricada con 
materiales reutilizados puede ser duradera, económica, 
confortable y amable con el medio ambiente. 

“Portable 
Cabin” 

Wiercinski-
Studio 

 

Polonia 

Cocina 
Sala  

Comedor 
Baño 

Dormitorio 
Terraza 

El sistema estructural y constructivo 
consta de dos contenedores de 
transporte de carga, de 12 x 2,5 m y 
2,9 m de altura. 
Las paredes internas del contenedor 
están aisladas con espuma de 
poliuretano y revestidas con paneles 
de madera contrachapada de 
abedul. 

Este proyecto de vivienda modular demuestra que el uso de 
los contenedores de carga como principal elemento estructural 
de construcción es adecuado para satisfacer las necesidades 
habitacionales de un grupo familiar reducido. El montaje y 
ensamble de estos dispositivos de almacenamiento fue eficaz 
mediante el uso de procesos de construcción mixtos. Además, 
el beneficio de este proyecto es que las casas pueden ser 
movibles o trasportables. 

Casa Huiini 
S+Diseño México 

Cocina 
Sala  

Comedor 
Lavandería 

3 Baños 
2 Dormitorios 

Estudio 
Terraza 

El sistema estructural y constructivo 
consta 4 contenedores High Cube. 

Este proyecto arquitectónico mediante el uso de contenedores 
de carga High Cube de 40ª demostró versatilidad y dinamismo 
para la construcción. Puesto que, mediante el uso de varios 
contenedores se pudo montar una estructura habitacional 
amplia y sofisticada que permite un mejor uso del predio para 
la construcción. Además. se evidenció que los contenedores 
se adaptan fácilmente a los diversos materiales de 
construcción arquitectónica.  

Tabla 4. Valoración de casos de estudio. Elaboración: Autores, 2023
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5.1 Descripción del proyecto

El desarrollo de este proyecto propone una solución 
alternativa a la construcción tradicional, con el ob-
jetivo de crear viviendas de bajo costo accesibles y 
sostenibles mediante la reutilización de materiales 
descartados por otros procesos. Se plantea el di-
seño de tres prototipos de viviendas para la ciudad 
de Cuenca, utilizando el contenedor como material 
principal, demostrando su uso potencial después de 
su vida útil.

Para iniciar la planificación del diseño arquitectóni-
co, es esencial seguir un enfoque lógico que per-
mita analizar y establecer condiciones generales 
como base para un diseño apropiado. En este sen-
tido, se establece una serie de pautas que guían 
la creación del prototipo final de vivienda adecua-
do mediante el uso de los contenedores de car-
ga, asegurando las  necesidades  del  ocupante y, 
como resultado, contribuya a la mejora de la cali-
dad de vida dentro de estos proyectos.

Debido a que las viviendas deben presentar  cier-
tas características de habitabilidad, se selecciona 
un contenedor que tenga dimensiones óptimas que 
permitan realizar modificaciones con un margen de 
recubrimiento sin perder espacio. Por lo tanto, el 
ISO Container seleccionado fue el High Cube, que 
presenta una altura interna de 2,70 y un área útil 
de 28m2. Estos contenedores son apropiados para 

una construcción arquitectónica en la ciudad de 
Cuenca que responde a las necesidades espacia-
les de la urbe y porque su implementación permite 
abaratar costos.

Figura 115. Contenedor High Cube. Fuente: Autores, 2023
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5.2 Criterios de diseño

El diseño de estas viviendas no se limita a un emplaza-
miento específico; su objetivo principal es la creación 
de prototipos de viviendas adaptables que puedan ser 
implantados en diversos solares dentro de la ciudad 
de Cuenca. Este enfoque obliga a desarrollar estrate-
gias climáticas que aseguren un confort térmico flexible 
y adaptable a un clima templado. De esta manera, se 
busca asegurar que estas viviendas sean versátiles y 
eficientes en términos de su adaptación al entorno y al 
clima local.

5.3 Programa arquitectónico y 
usuario

A partir de los análisis realizados a los proyectos  de vivienda 
de interés público en la ciudad de Cuenca y los parámetros de 
habitabilidad de una vivienda adecuada, se determina que los 
proyectos deben tener como mínimo:  sala,  comedor,  cocina,  
espacio  para  lavado  y  secado, dormitorio y un baño com-
pleto.

Además, para definir a quienes va  dirigida  la  propuesta  de  
diseño, es importante reconocer los grupos familiares, que al  
ser  un  sistema  abierto  en  constante  cambio  de  acuerdo  
al  contexto económico, social y cultural, se  entiende  que  no  
todas  están  compuestas  de  una forma homogénea. Por esta 
razón, para este estudio  se  determinan  diversas  clasificacio-
nes  de  usuarios.  
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Figura 116. Modulación de los espacios. Fuente: Autores, 2023

Sala

Dormitorio Baño

Comedor Cocina / Lavandería

Figura 117. Usuarios. Fuente: Autores, 2023
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5.4 Organigrama funcional

La propuesta se desarrolla a partir de la mo- 
dulación de todos los espacios esenciales de 
una vivienda, utilizando dimensiones estan-
darizadas. Esto permite que, a medida que la 
vivienda crezca, el espacio lo haga de manera 
ordenada. Puesto que, los contenedores de 
carga High Cube permiten el aprovechamien-
to del espacio y un mejor uso de las dimensio-
nes de cada solar.

Cada espacio se estructura en función de las 
actividades cotidianas que se realizan dentro 
de una vivienda. Por esta razón, para asegu-
rar una distribución adecuada, es necesario 
agrupar los espacios siguiendo el criterio de 
funcionalidad donde se identifican tres áreas 
principales: el área social, que comprende la 
sala y el comedor; el área de servicios, que 
incluye la cocina, el espacio de lavado y se-
cado, así como el baño. (véase tabla 4). La 
conexión de estas áreas de servicios es fun-
damental, dado que requerirán instalaciones 
especiales. Por último, el área íntima alberga 
los dormitorios. La conexión entre estas áreas 
es clave para asegurar una distribución espa-
cial efectiva y armoniosa en la vivienda. (véa-
se figura 113).

Figura 118. Distribución de los conteneodres funcional.  Fuente: Autores, 2023
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Área Social

Cocina Bateria sanitaria EstudioDormitorio

Sala Comedor

Ingreso

Área privadaÁrea de Servicios

Figura 119. Organigrama funcional.  Fuente: Autores, 2023

5.5 Estrategias de diseño

La propuesta se desarrolla como resultado de múl-
tiples análisis previos que utilizan los contenedo-
res de carga como elementos principales para la 
construcción de una vivienda. Esto permite propor-
cionar un respaldo esencial para la identificación 
de factores determinantes en el proyecto. Entre 
estas estrategias de diseño se incluye la planifica-
ción de espacios que fomentan la ampliación, con 
el propósito de permitir la adaptación del entorno 
para respaldar su desarrollo. Esto para buscar el 
aprovechamiento del espacio y una versatilidad 
arquitectónica al momento de ensamblar diversos 
contendores para obtener una estructura más am-
plia. Además, se consideran aspectos como el al-
macenamiento eficiente, la homogeneidad de los 
espacios, la optimización de las instalaciones, y la 
capacidad de adaptabilidad y flexibilidad del diseño 
interior. (véase figura 120).

En este sentido, tras definir la distribución de cada 
uno de estos espacios y las estrategias de diseño 
que posibilitan su evolución y adaptación, se plan-
tea un sistema constructivo de fácil montaje y des-
montaje, incorporando carpinterías móviles que 
permiten modificar la vivienda según sea necesa-
rio. Este enfoque garantiza una flexibilidad en el di-
seño de la vivienda, lo que posibilita su adaptación 
a las cambiantes necesidades de sus ocupantes a 
lo largo del tiempo.

Figura 120. Esquema de zoonificación general. Fuente: Autores, 2023

Tabla 5. Cuadro de áreas. Elaboración: Autores, 2023
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Área Social

Área Social

Área Social
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Cuadro de Áreas 

 Sala Comedor Cocina/Lavandería Baño Dormitorio Recibidor Circulación A. Total 

Vivienda 1 2.02m² 5.95m² 2.73m² 7.78m² - 7.51m² 28.08m² 

Vivienda 2 6.03m² 5.64m² 6.35m² 2.73m² 16.28m² 1.49m² 8.40m² 56.16m² 

Vivienda 3 6.03m² 5.64m² 12.24m² 5.46m² 27.58m² 3.38m² 8.40m² 69.96 
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Figura 121. Zoonificación. Fuente: Autores, 2023.

5.6 Zoonificación
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5.7 Propuesta arquitectónica

5.7.1.1 Planta arquitectónicas Vivienda Tipo 1
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Figura 122. Planta única Vivienda tipo 1. 
Fuente: Autores, 2023

Figura 123. Esquema funcional Vivienda tipo 1
Fuente: Autores, 2023

N: ±0,00

Sala
Cocina Lavandería Baño Dormitorio

N: ±0,00

IngresoRampa
P=10%

N: - 0,36
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5.7.2.1 Elevaciones Vivienda Tipo 1

Figura 125. Elevación lateral izquierda vivienda tipo 1. 
Fuente: Autores, 2023

Figura 126. Elevación lateral derecha vivienda tipo 1. 
Fuente: Autores, 2023

Figura 124. Elevación frontal vivienda tipo 1. 
Fuente: Autores, 2023
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5.7.3.1 Secciones Vivienda Tipo 1

Figura 128. Sección B-B vivienda tipo 1. 
Fuente: Autores, 2023

Figura 127. Sección A-A vivienda tipo 1. 
Fuente: Autores, 2023
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5.7.4.1 Proceso Constructivo Vivienda Tipo 1

Cimentación Corte del Acero Recubrimiento

El contenedor ISO High Cube es transportado y 
colocado en el terreno sobre mojones de hormigón 
para  asenta el contenedor, de esta manera se evi-
ta el contacto directo con el piso y la oxidación de 
los mismos. 

Se hacen las aperturas necesarias para permitir  la  
circulación, ventilación  e  iluminación  natural de 
los espacios

Las características inherentes del contenedor ha-
cen innecesario añadir refuerzos a su estructura 
en este prototipo inicial, dado que las aberturas no 
comprometen su resistencia ni funcionalidad. Sin 
embargo, es esencial aplicar revestimientos en las 
paredes con el fin de optimizar el aislamiento tér-
mico, ya que el acero, al ser un material altamente 
conductor de calor, requiere de esta mejora.

Cimentación

Aperturas1 Contendor Iso 
High Cube

Figura 129. Proceso constructivo vivienda tipo 1. 
Fuente: Autores, 2023
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Paredes interiores Paredes interiores divisorias Puertas y ventanas

Se fijan tubos de acero de 40x40x2mm a intervalos 
de 60 cm en las paredes del contenedor median-
te soldadura, a continuación se aplica aislamiento 
de poliestireno expandido (EPS) para mejorar su 
eficiencia térmica y, finalmente, se instala la última 
capa de paneles de yeso cartón sujetada a los tu-
bos metálicos.

Para las paredes interiores divisorias se emplea un 
sistema de paneles SIP de fácil montaje y desmonta-
je, con una variedad de opciones de materiales. Esto 
permite a los usuarios ajustar la configuración del es-
pacio de manera flexible para asegurar su versatili-
dad y funcionalidad conforme a sus necesidades. Se 
mantiene la madera contrachapada original del conte-
nedor en el suelo, recubriéndola con cerámica y piso 
flotante en sus respectivas áreas. 

Todas las puertas de la vivienda son plegables y 
tienen un ancho de 0,90 m, lo que garantiza una 
circulación universal. Además, las ventanas de 
piso a techo no solo proporcionan una excelente 
iluminación natural, sino que también ofrecen la 
posibilidad de ampliar visualmente el espacio.

Paneles de Yeso Cartón

Tubos metálicos 

Estructura SIP
Puerta

plegable

Aislamiento EPS 

Panel SIP
Ve n t a n a 
corrediza

Contrachapado

Piso Flotante

Cerámica

Figura 130. Proceso constructivo vivienda tipo 1. 
Fuente: Autores, 2023



Doménica Bermeo Carpio - Erika Daniela León Barros Doménica Bermeo Carpio - Erika Daniela León Barros

110 111

GSPublisherVersion 0.19.100.47

Cielo raso Cubierta Cubierta

Para el cielo raso, se incorpora una estructura de 
drywall sujeta al contenedor con el propósito de ase-
gurar las planchas de yeso-cartón utilizadas en el 
cielo raso. Esta configuración permite la creación de 
una cámara de aire destinada a albergar las instala-
ciones eléctricas.

En cuanto a la cubierta, se emplean ángulos me-
tálicos de 200x200x5mm, los cuales se sueldan 
al contenedor para crear un segundo techo. Esta 
estructura proporciona soporte para la  solda-
dura de correas metálicas G 80x40x3mm en los 
extremos, generando una pendiente para la cu-
bierta final. Además, se agrega aislamiento EPS 
para mejorar la eficiencia energética en el interior. 
   

Finalmente, se coloca una plancha de madera 
OSB completamente impermeabilizada con lámi-
na asfáltica sobre las correas. Además, el diseño 
considera la incorporación de iluminación difusa 
y ventilación natural apilada dispuesta mediante 
lucernarios en áreas propensas a la humedad y 
concentración de calor, con el objetivo de lograr un 
óptimo confort térmico.

Est ruc tura 
drywall

Planchas de 
yeso-cartón

Aperturas

P e r f i l e s 
metálicos

Aislamiento EPS

Canalón de acero 
galvanizado Tablero OSB

Lámina asfáltica

Lucernario

Figura 131 Proceso constructivo vivienda tipo 1. 
Fuente: Autores, 2023
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5.7.1.2 Planta arquitectónicas Vivienda Tipo 2

Figura 132. Planta única Vivienda tipo 2. 
Fuente: Autores, 2023

Figura 133. Esquema funcional Vivienda tipo 2
Fuente: Autores, 2023

N: ±0,00

Comedor

Sala

Cocina Lavandería Baño Escritorio

Dormitorio Dormitorio

N: ±0,00

IngresoRampa
P=6%

N: - 0,36
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5.7.2.2 Elevaciones Vivienda Tipo 2

Figura 135. Elevación lateral izquierda vivienda tipo 2. 
Fuente: Autores, 2023

Figura 136. Elevación lateral derecha vivienda tipo 2. 
Fuente: Autores, 2023

Figura 134. Elevación frontal vivienda tipo 2. 
Fuente: Autores, 2023

GSPublisherVersion 0.19.100.48

N= ±0.00

N= +2.95

N= -0.35

N= +2.52

N= ±0.00

N= +2.95

N= -0.35

N= +2.52

N= ±0.00

N= +2.95

N= -0.35

N= +2.52

GSPublisherVersion 0.19.100.48

N= ±0.00

N= +2.95

N= -0.35

N= +2.52

N= ±0.00

N= +2.95

N= -0.35

N= +2.52

N= ±0.00

N= +2.95

N= -0.35

N= +2.52

GSPublisherVersion 0.19.100.48

N= ±0.00

N= +2.95

N= -0.35

N= +2.52

N= ±0.00

N= +2.95

N= -0.35

N= +2.52

N= ±0.00

N= +2.95

N= -0.35

N= +2.52

5.7.3.2 Secciones Vivienda Tipo 2

Figura 138. Sección B-B vivienda tipo 2. 
Fuente: Autores, 2023

Figura 139. Sección C-C vivienda tipo 2. 
Fuente: Autores, 2023

Figura 137. Sección A-A vivienda tipo 2. 
Fuente: Autores, 2023
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Cimentación Corte del Acero Uniones y refuerzos

Los contenedores Iso High Cube son transporta-
dos y colocados en el terreno sobre mojones de 
hormigón para asentar los contenedores, de esta 
manera se evita el contacto directo con el piso y la 
oxidación de los mismos. 

Se hacen las aperturas necesarias para permitir  la  
circulación, ventilación  e  iluminación  natural de 
los espacios 

En el segundo prototipo, se retiran por completo 
los lados laterales de los contenedores, sin afectar 
las vigas y columnas principales del propio con-
tenedor. Se incorporan refuerzos verticales me-
diante columnas metálicas soldadas desde el piso 
hasta el techo del contenedor. Las uniones de los 
contenedores se efectúan mediante puntos de sol-
dadura cada 1,00m alrededor del contenedor.

Cimentación

2 Contendores Iso 
High Cube Aperturas

Refuerzos de acero

Unión mediante puntos de suel-
da cada 1,00 m 

Figura 140. Proceso constructivo vivienda tipo 2. 
Fuente: Autores, 2023
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Paredes interiores Paredes interiores divisorias Puertas y ventanas

Se fijan tubos de acero de 40x40x2mm a intervalos 
de 60 cm en las paredes del contenedor median-
te soldadura, a continuación se aplica aislamiento 
de poliestireno expandido (EPS) para mejorar su 
eficiencia térmica y, finalmente, se instala la última 
capa de paneles de yeso cartón sujetada a los tu-
bos metálicos.

Para las paredes interiores divisorias se emplea un 
sistema de paneles SIP de fácil montaje y desmonta-
je, con una variedad de opciones de materiales. Esto 
permite a los usuarios ajustar la configuración del es-
pacio de manera flexible para asegurar su versatili-
dad y funcionalidad conforme a sus necesidades. Se 
mantiene la madera contrachapada original del conte-
nedor en el suelo, recubriéndola con cerámica y piso 
flotante en sus respectivas áreas. 

Todas las puertas de la vivienda son plegables y 
tienen un ancho de 0,90 m, lo que garantiza una 
circulación universal. Además, las ventanas de 
piso a techo no solo proporcionan una excelente 
iluminación natural, sino que también ofrecen la 
posibilidad de ampliar visualmente el espacio.

Paneles de Yeso Cartón

Cerámica

Tubos metálicos 

Estructura SIP

Piso Flotante

Aislamiento EPS 
Panel SIP

Madera
 contrachapada 

Puerta
plegable

Ve n t a n a 
corrediza

Figura 141. Proceso constructivo vivienda tipo 2. 
Fuente: Autores, 2023
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Cielo raso Cubierta Cubierta

Para el cielo raso, se incorpora una estructura de 
drywall sujeta al contenedor con el propósito de ase-
gurar las planchas de yeso-cartón utilizadas en el 
cielo raso. Esta configuración permite la creación de 
una cámara de aire destinada a albergar las instala-
ciones eléctricas.

En cuanto a la cubierta, se emplean ángulos me-
tálicos de 200x200x5mm, los cuales se sueldan 
al contenedor para crear un segundo techo. Esta 
estructura proporciona soporte para la  solda-
dura de correas metálicas G 80x40x3mm en los 
extremos, generando una pendiente para la cu-
bierta final. Además, se agrega aislamiento EPS 
para mejorar la eficiencia energética en el interior. 
   

Finalmente, se coloca una plancha de madera 
OSB completamente impermeabilizada con lámi-
na asfáltica sobre las correas. Además, el diseño 
considera la incorporación de iluminación difusa 
y ventilación natural apilada dispuesta mediante 
lucernarios en áreas propensas a la humedad y 
concentración de calor, con el objetivo de lograr un 
óptimo confort térmico.

Estructura 
drywall

Planchas de 
yeso-cartón Aperturas

P e r f i l e s 
metálicos

Aislamiento EPS Canalón de acero 
galvanizado

Tablero OSB

Lámina asfáltica

Lucernario

Figura 142. Proceso constructivo vivienda tipo 2. 
Fuente: Autores, 2023
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5.7.1.3 Planta arquitectónicas Vivienda Tipo 3

Figura 143. Planta única Vivienda tipo 3. 
Fuente: Autores, 2023

Figura 144. Esquema funcional Vivienda tipo 3
Fuente: Autores, 2023

N: ±0,00

Comedor
Sala

Cocina Lavandería

Baño Baño

Dormitorio Dormitorio

Dormitorio

N: ±0,00

IngresoRampa
P=5%

N: - 0,36
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5.7.2.3 Elevaciones Vivienda Tipo 3

Figura 146. Elevación lateral izquierda vivienda tipo 3. 
Fuente: Autores, 2023

Figura 147. Elevación lateral derecha vivienda tipo 3. 
Fuente: Autores, 2023

Figura 145 Elevación frontal vivienda tipo 3. 
Fuente: Autores, 2023
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5.7.3.3 Secciones Vivienda Tipo 3

Figura 149. Sección B-B vivienda tipo 3. 
Fuente: Autores, 2023

Figura 150. Sección C-C vivienda tipo 3. 
Fuente: Autores, 2023

Figura 148. Sección A-A vivienda tipo 3. 
Fuente: Autores, 2023
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Cimentación Corte del Acero Recubrimiento

Se hacen las aperturas necesarias para permitir  la  
ventilación  e  iluminación  natural de los espacios. 
Además se reutiliza el acero corrugado del conte-
nedor para realizar mas paredes.

Cimentación

Aperturas

Refuerzos de acero

Reutilización de acero 
corrugado del contenedor

Unión mediante puntos de suel-
da cada 1,00 m 

Unión de contenedores median-
te perfiles metálicos

2 Contendores Iso 
High Cube

Los contenedores Iso High Cube son transporta-
dos y colocados en el terreno sobre mojones de 
hormigón para asentar los contenedores, de esta 
manera se evita el contacto directo con el piso y la 
oxidación de los mismos. 

En el tercer prototipo, se retiran por completo los 
lados laterales de los contenedores, sin afectar las 
vigas y columnas principales del propio contene-
dor. Se incorporan refuerzos verticales mediante 
columnas metálicas soldadas desde el piso hasta 
el techo del contenedor. Las uniones de los con-
tenedores se efectúan mediante perfiles metálicos 
soldados a cada extremo.

5.7.4.3 Proceso constructivo Vivienda Tipo 3

Figura 151. Proceso constructivo vivienda tipo 3. 
Fuente: Autores, 2023
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Paredes interiores Paredes interiores divisorias Puertas y ventanas

Se fijan tubos de acero de 40x40x2mm a intervalos 
de 60 cm en las paredes del contenedor median-
te soldadura, a continuación se aplica aislamiento 
de poliestireno expandido (EPS) para mejorar su 
eficiencia térmica y, finalmente, se instala la última 
capa de paneles de yeso cartón sujetada a los tu-
bos metálicos.

Para las paredes interiores divisorias se emplea un 
sistema de paneles SIP de fácil montaje y desmonta-
je, con una variedad de opciones de materiales. Esto 
permite a los usuarios ajustar la configuración del es-
pacio de manera flexible para asegurar su versatili-
dad y funcionalidad conforme a sus necesidades. Se 
mantiene la madera contrachapada original del conte-
nedor en el suelo, recubriéndola con cerámica y piso 
flotante en sus respectivas áreas. 

Todas las puertas de la vivienda son plegables y 
tienen un ancho de 0,90 m, lo que garantiza una 
circulación universal. Además, las ventanas de 
piso a techo no solo proporcionan una excelente 
iluminación natural, sino que también ofrecen la 
posibilidad de ampliar visualmente el espacio.

Paneles de Yeso Cartón

Madera
 contrachapada

Tubos metálicos 

Estructura SIP

Piso Flotante

Aislamiento EPS 
Panel SIP

Cerámica

Puerta
plegable

Ve n t a n a 
corrediza

Figura 152. Proceso constructivo vivienda tipo 3. 
Fuente: Autores, 2023
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Cielo raso Cubierta Recubrimiento

Para el cielo raso, se incorpora una estructura de 
drywall sujeta al contenedor con el propósito de ase-
gurar las planchas de yeso-cartón utilizadas en el 
cielo raso. Esta configuración permite la creación de 
una cámara de aire destinada a albergar las instala-
ciones eléctricas.

En cuanto a la cubierta, se emplean ángulos me-
tálicos de 200x200x5mm, los cuales se sueldan 
al contenedor para crear un segundo techo. Esta 
estructura proporciona soporte para la  solda-
dura de correas metálicas G 80x40x3mm en los 
extremos, generando una pendiente para la cu-
bierta final. Además, se agrega aislamiento EPS 
para mejorar la eficiencia energética en el interior. 
   

Finalmente, se coloca una plancha de madera 
OSB completamente impermeabilizada con lámi-
na asfáltica sobre las correas. Además, el diseño 
considera la incorporación de iluminación difusa 
y ventilación natural apilada dispuesta mediante 
lucernarios en áreas propensas a la humedad y 
concentración de calor, con el objetivo de lograr un 
óptimo confort térmico.

Estructura 
drywall

Planchas de 
yeso-cartón Aperturas

P e r f i l e s 
metálicos

Aislamiento EPS Canalón de acero 
galvanizado

Tablero OSB

Lámina asfáltica

Lucernario

Figura 153. Proceso constructivo vivienda tipo 3. 
Fuente: Autores, 2023
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Figura 154. Sistema Constructivo. 
Fuente: Autores, 2023

5.8 Sistema constructivo

Cimentación: los contenedores se colocan sobre mojonesbarcos de hor-
migón que dependiendo de su cimentación pueden llegar a apilar hasta 
5 unidades. Además de proporcionar un soporte estable, la cimentación 
permite elevar el contenedor para evitar el contacto directo con el suelo.

Contenedor: el contenedor ISO High Cube tiene las siguientes dimen-
siones: una longitud de 12.192 m, un ancho de 2.438 m y una altura de 
2.896 metros.

Envolvente interior: se propone la instalación de una estructura interna 
que aísle las paredes del contenedor, al mismo tiempo que sirva como 
anclaje para el revestimiento interno de paneles de yeso cartón, los cua-
les están dispuestos en módulos de 60 cm.

Paredes: sistema constructivo SIP (Paneles Estructurales Isotérmicos) 
se compone de paneles con núcleo de poliestireno expandido, unido a 
placas exteriores que pueden variar según el uso, pudiendo ser de ma-
dera, fibrocemento o materiales metálicos. Estos paneles proporcionan 
aislamiento térmico y su montaje resulta sencillo, versátil y flexible.

Carpintería: para facilitar el montaje de carpinterías de puertas y venta-
nas, es esencial una adecuada modulación de cada espacio.

Cubierta doble: Se presenta una cubierta doble que actúa como aislante 
acústico y térmico, al mismo tiempo que protege contra el sol, la lluvia y 
los cambios de temperatura.

Cimentación

Contenedor

Recubrimiento interior

Estructura interior

Paredes interiores

Carpintería

Cubierta doble
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5.9 Detalles constructivos
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SEC 01

Figura 155. Alzado constructivo 01 | Esc 1:50  
Fuente: Autores, 2023

Figura 156. Planta constructiva 01 | Esc 1:50  
Fuente: Autores, 2023

Figura 157. Axonometría constructiva 01  
Fuente: Autores, 2023 GSPublisherVersion 0.19.100.48
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124917 1211

Especificaciones Técnicas

1.Perfil metálico 200x4mm, sujetado al contenedor por pun-
tos de suelda cada 1m.
2. Tablero de OSB 9mm impermeabilizado con lamina as-
fáltica
3. Geomembrana
4. Poliestireno expandido (EPS) 4cm
5. Canalón de acero galvanizado15cm
6. Goterón de acero galvanizado
7. Tubería PVC 110mm para agua lluvia
8. Contenedor: viga metálica superior del marco frontal
9. Contenedor: plancha de acero corrugado
10. Correas G 80x40x15x2mm cada 1.20m soldadas a los 
ángulos de acero perimetrales
11. Estructura drywall para cielo raso
12. Cielo raso de yeso cartón
13. Perfil C de aluminio 
14. Carpintería puerta corrediza
15. Puerta corrediza de vidrio
16. Contenedor: puerta de acero
17. Tubos metálicos de acero 40x40x2mm soldados con 
puntos de suelda al contenedor 
18. Paredes de yeso cartón e=12,5mm con aislamiento in-
terno de EPS
19. Piso deck para exterior WPC
20. Correas G 80x40x15x2mm cada 0.80m soldadas a la es-
tructura del contenedor
21. Contenedor: viga metálica de piso
22. Contenedor: cantonera
23. Vierteaguas de aluminio (incorporado a la carpintería de 
la pueta corrediza
24. Cerámica
25. Mortero de nivelación
26. Contenedor: piso de madera contrachapada.
27. Cimentación de H° armado fc´240 kg/cm2
28. Acero de refuerzo fy4200
29. Mejoramiento compactado e=15cm
30. Terreno Natural
31. Grava
32. Contenedor: viga metálica inferior del marco frontal
33. Contenedor: viga metálica inferior

Figura 158. Sección constructiva 01 | Esc 1:30  
Fuente: Autores, 2023

Figura 159. Detalle 01 | Esc 1:10  
Fuente: Autores, 2023

Figura 160. Detalle 02 | Esc 1:10  
Fuente: Autores, 2023
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Figura 161. Alzado constructivo 02 | Esc 1:50  
Fuente: Autores, 2023

Figura 162. Planta constructiva 02 | Esc 1:50  
Fuente: Autores, 2023

Figura 163. Axonometría constructiva 02  
Fuente: Autores, 2023
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Especificaciones Técnicas

1.Perfil metálico 200x4mm, sujetado al contenedor por pun-
tos de suelda cada 1m. 
2. Tablero de OSB 9mm impermeabilizado con lamina as-
fáltica
3. Poliestireno expandido (EPS) 4cm
4. Correas G 80x40x15x2mm cada 1.20m soldadas a los án-
gulos de acero perimetrales
5. Contenedor: plancha de acero corrugado
6. Goterón de acero galvanizado
7. Contenedor: viga metálica superior
8. Tubos metálicos de acero 40x40x2mm soldados con pun-
tos de suelda al contenedor 
9. Estructura drywall para cielo raso
10. Cielo raso de yeso cartón
11. Paredes de yeso cartón e=12,5mm
12. Mueble melamínico 15mm para cocina
13. Salpicadero de granito 
14. Mesón de granito
15. Cerámica
16. Contenedor: piso de madera contrachapada.
17. Contenedor: viga metálica de piso
18. Contenedor: viga metálica inferior
19. Cimentación de H° armado fc´240 kg/cm2
20. Grava
21. Terreno Natural
22. Carpinteria de ventana de lucernario
23. Ventana abatible 50x30 cm
24. Cámara de aire
25. Vierteaguas de aluminio (incorporado a la carpintería de 
la pueta corrediza
26. Carpintería puerta corrediza
27. Ventana corrediza de vidrio
28. Mortero de nivelación

Figura 164. Sección constructiva 02 | Esc 1:30  
Fuente: Autores, 2023

Figura 165. Detalle 03 | Esc 1:10  
Fuente: Autores, 2023

Figura 166. Detalle 04 | Esc 1:10  
Fuente: Autores, 2023



Doménica Bermeo Carpio - Erika Daniela León Barros Doménica Bermeo Carpio - Erika Daniela León Barros

128 129

GSPublisherVersion 0.19.100.48

0.90

0.90

0.10

0.90

2
.3

7

0
.1

0

2
.2

0

4
.6

7

0
.3

5

2.46
0.12

1
.2

0

Dormitorio 1 

N ± 0.00

Estudio

Dormitorio 2 

2.28
0.10

3.48
0.05

0
.9

0

3.64

N= ±0.00

N= -0.35

N= +2.52

N= ±2.95

SEC 03

SEC 03

SEC 03

Figura 167. Alzado constructivo 03 | Esc 1:50  
Fuente: Autores, 2023

Figura 168. Planta constructiva 03 | Esc 1:50  
Fuente: Autores, 2023

Figura 169. Axonometría constructiva 03  
Fuente: Autores, 2023

Especificaciones Técnicas

1.Perfil metálico 200x4mm, sujetado al contenedor por pun-
tos de suelda cada 1m. 
2. Tablero de OSB 9mm impermeabilizado con lamina asfáltica
3. Poliestireno expandido (EPS) 4cm
4. Correas G 80x40x15x2mm cada 1.20m soldadas a los ángu-
los de acero perimetrales
5. Contenedor: plancha de acero corrugado
6. Contenedor: viga metálica superior, uniones con puntos de 
suelda
7. Contenedor: cantonera
8. Perfil metálico para sujecion de Panel Sip 
9. Tubos metálicos de acero 40x40x2mm soldados con puntos 
de suelda al contenedor 
10. Estructura drywall para cielo raso
11. Cielo raso de yeso cartón
12. Apoyo solera superior de madera 10x4cm
13. Solera superior de madera 8x4cm
14. Panel Sip 1.22x2.44x0.10 m
15. Alma, poliestireno expandido de alta densidad (EPS) 
16. Placa exterior, madera aglomerada (dependiendo del 
uso podrán ser de madera laminada, fibrocemento o materiales 
metálicos especiales.)
17. Piso flootante
18. Poliexpander
19. Mortero de nivelación
20. Solera base de madera 8x4cm
21. Pie de solera de madera con protección hidrófuga 10x4cm
22. Contenedor: piso de madera contrachapada.
23. Contenedor: vigas metálicas de piso
24. Contenedor: viga metalica inferior
25.Grava
26.Terreno Natural
27. Clavos de acero 2 1/2” cada 10 cm
28. Perno de anclaje
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Figura 170. Sección constructiva 03 | Esc 1:30  
Fuente: Autores, 2023

Figura 171. Detalle 05 | Esc 1:10  
Fuente: Autores, 2023

Figura 172. Detalle 06 | Esc 1:10  
Fuente: Autores, 2023
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Figura 173. Alzado constructivo 04 | Esc 1:50  
Fuente: Autores, 2023

Figura 174. Planta constructiva 04 | Esc 1:50  
Fuente: Autores, 2023

Figura 175. Axonometría constructiva 04
Fuente: Autores, 2023
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Figura 176. Sección constructiva 04 | Esc 1:30  
Fuente: Autores, 2023

Figura 177. Detalle 07 | Esc 1:10  
Fuente: Autores, 2023

Figura 178. Detalle 08 | Esc 1:10  
Fuente: Autores, 2023

Especificaciones Técnicas

1. Tablero de OSB 9mm impermeabilizado con lamina as-
fáltica
2. Correas G 80x40x15x2mm cada 1.20m soldadas a los án-
gulos de acero perimetrales
3. Poliestireno expandido (EPS) 4cm
4. Contenedor: plancha de acero corrugado
5. Carpintería ventana de lucernario
6. Manivela
7. Ventana abatible 45x45cm
8. Cielo raso de yeso cartón
9. Estructura drywall para cielo raso
10. Apoyo solera superior de madera 10x4cm
11. Solera superior de madera 8x4cm
12. Panel Sip 1.22x2.44x0.10 m
13. Pega para cerámica
14. Cerámica para pared
15. Contenedor: piso de madera contrachapada.
16. Solera base de madera 8x4cm
17. Pie de solera de madera con protección hidrófuga 
10x4cm.
18. Contenedor: vigas metálicas de piso
19. Grava
20. Terreno Natural
21. Paredes de yeso cartón e=12,5mm
22. Tubos metálicos de acero 40x40x2mm soldados con 
puntos 
23. Tornillo autoroscante cada 40cm
24. Pie derecho de madera 4x8cm
25. Clavos de acero 2 1/2” cada 10 cm
26. Apoyo solera superior de madera 10x4cm
27. Solera superior de madera 8x4cm
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Figura 179. Detalle constructivo. 
Fuente: Autores, 2023

5.10 Estrategias bioclimáticas

Figura 182. Equipo HOBO en contenedor. 
Fuente: Autores, 2023

Figura 181. Contenedor ISO High Cube. 
Fuente: Autores, 2023

Figura 180. Contenedor ISO High Cube. 
Fuente: Autores, 2023

La ciudad de Cuenca se encuentra en la zona andi-
na y presenta un clima semifrío con una temperatu-
ra que oscila entre 10°C y 21°C, con una media de 
15.9°C. Es por ello que, los contenedores, aunque 
son una opción de construcción versátil y sostenible, 
requieren de adecuaciones para garantizar su co-
rrecto funcionamiento y habitabilidad.

Uno de los desafíos más significativos al transformar 
un contenedor en un espacio habitable radica en 
mejorar su comportamiento térmico. Dado que estos 
contenedores están compuestos principalmente de 
acero, elemento que tiene una conductividad  térmi-
ca de 47-58 (λ) W/(m·K) (NEC, 2018), y la humedad 
de la ciudad fluctúa entre el 45% y el 83% con una 
media de 62.5% es imprescindible realizar adapta-
ciones de ventilación y aislamiento que ayuden a 
mejorar estas condiciones climáticas dentro de los 
contenedores (Gómez, 2021).

Por esta razón se llevó a cabo un estudio a través de 
mediciones de temperatura dentro de un contenedor 
de carga ISO High Cube emplazado en un solar al 
Noreste de la ciudad de Cuenca. Los datos recopila-
dos durante una semana en el mes de marzo fueron 
obtenidos utilizando el equipo HOBO U12-013 Temp/
RH/Ext/Ext. Este dispositivo se ubicó en el centro del 
contenedor y se selló posteriormente, evitando así la 
influencia de factores climáticos externos.

La recolección de muestras se realizó desde el 
día 20/03/23 a las 10:43:06 hasta el 27/03/23 a las 
11:13:07 AM GMT-05:00, con un intervalo de 10 mi-
nutos. Este proceso resultó en la obtención de 1012 
muestras, de las cuales se registraron los siguientes 
resultados (véase figura 184, 185): 

• Temperatura máxima de 45,53 °C el dia 22/03/23 
a la 1:53pm
•Temperatura mínima de 6,78 °C el dia 22/03/23 a 
las 2:23am
•Temperatura promedio de 18,95 °C.

Estos resultados enfatizan la importancia de abordar 
de manera adecuada el desafío térmico y de ventila-
ción al adaptar los contenedores para su uso como 
espacios habitables. La elección y aplicación de so-
luciones de aislamiento y control de temperatura se 
vuelven elementos esenciales para lograr espacios 
confortables.
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Figura 183. Medición de temperatura en contenedor. 
Fuente: Autores, 2023

Figura 184. Gráfico de temperatura obtenido con el equipo HOBO. 
Fuente: Autores, 2023

Figura 185. Gráfico de humedad relativa obtenido con el equipo HOBO.  
Fuente: Autores, 2023

5.10.1 Parámetros de confort

Dentro del proceso de diseño, es esencial incorpo-
rar estrategias arquitectónicas bioclimáticas, ya que 
la calidad del entorno interior de un edificio está es-
trechamente ligada al bienestar y satisfacción de 
sus ocupantes. Estas estrategias, que aprovechan 
aspectos naturales del entorno como la orientación 
solar, ventilación cruzada, aislamiento térmico y uso 
de materiales eficientes, no solo pueden mejorar el 
confort ambiental, sino también contribuir a la eficien-
cia energética y sostenibilidad de la construcción. 

 Las instalaciones térmicas a partir de una 
concepción bioclimática y condiciones mínimas se 
deben diseñar y calcular, ejecutar, mantener y utili-
zar de tal forma que se obtenga un confort térmico 
del ambiente y una calidad del aire interior que sean 
aceptables para los usuarios de la edificación. (NEC, 
MIDUVI, 2020)

Además, es importante establecer parámetros espe-
cíficos para evaluar la implementación de estas es-
trategias bioclimáticas. La medición y seguimiento de 
estos parámetros son fundamentales para verificar el 
impacto real en la calidad ambiental interior y la efi-
ciencia energética del edificio.

Según la Norma Ecuatoriana de la Construcción, 
(2018) y Quezada, F., & Bustillos, D. (2018) recomien-
da estándares de confot para las viviendas:

Confot térmico:  las instalaciones térmicas deben 
mantener los parámetros que definen el ambiente 
térmico dentro de un intervalo de valores específi-
cos, con el fin de asegurar condiciones ambientales 
confortables para los usuarios. Para la zona climática 
continental lluviosa, como Cuenca, el rango de tem-
peratura recomendado es de 18°C a 26°C con una 
variación de +/- 2 ºC.

Calidad del aire: la velocidad media admisible del aire 
en la zona ocupada debe ser de 0,15 m/s a 0,30 m/s 
según la NEC. No obstante, en un estudio realizado 
por Quezada, F., & Bustillos, D. (2018), se concluye 
que velocidades cercanas a 0,00 m/s también son 
consideradas aceptables en entornos residenciales.

Humedad relativa: permite un mayor o menor grado 
de evaporación, influyendo en la pérdida de calor del 
cuerpo. Cuando menor sea se podrá sentir más fres-
cura. En Quezada, F., & Bustillos, D. (2018), estable-
ce un rango para la humedad relativa de 40% - 65%.

Aunque el empleo de sistemas de climatización es 
poco frecuente en Cuenca, resulta imperativo realizar 
un diseño adecuado con un enfoque destacado en 

las estrategias pasivas.
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Orientación solar: Al ser un prototipo de vivienda, no 
se define un emplazamiento exacto, sin embargo, se 
sugiere una orientación de tal manera que la exposi-
ción a la radiación solar se dé en las fachadas más 
cortas.

Ventilación natural: Se colocan ventanas y lucer-
narios en ubicaciones estratégicas para favorecer la 
entrada de aire fresco y la expulsión natural del aire 
caliente a través de la ventilación por chimenea solar. 
Además, estos elementos son controlables de forma 
individual, lo que permite ajustar la temperatura en 
cada área de manera independiente.

Vegetación: Es necesario la implementación de ve-
getación y elementos naturales para proporcionar 
sombra.

Aislamiento térmico: Utilizar materiales de construc-
ción adecuados y técnicas de aislamiento para man-
tener una temperatura interior constante y confortable.

Según la NEC (2018), en el capítulo de eficiencia 
energética en edificaciones residenciales, se estable-
ce que la ciudad de Cuenca se encuentra en una zona 
climática continental lluviosa. Com consecuencia, es 
necesario cumplir con los valores mínimos de resis-
tencia térmica en los materiales de la envolvente para 
mejorar el comportamiento térmico y energético de las 

edificaciones.
Para esto, se han desarrollado paquetes constructivos 
específicos para las paredes y el techo. La norma es-
tablece un valor máximo de transmitancia térmica en 
cubiertas de U=2,9 W/m²K y de U=2,35 W/m²K para 
paredes.

Esta información resalta la relevancia de adherirse a 
los estándares de eficiencia energética en la edifica-
ción de viviendas en Cuenca. Es por esta razón que 
el diseño incorpora sistemas constructivos que tienen 
como finalidad proporcionar aislamiento a las pare-
des, con el propósito de alcanzar un confort térmico 
óptimo en su interior. 
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N= +2.95

N= -0.35

Figura 186. Arquitectura bioclimática. 
Fuente: Autores, 2023

5.10.2 Arquitectura bioclimática

Figura 188. Configuración del fichero climático. 
Fuente: Autores, 2023

Figura 187. Modelo tridimensional del proyecto en Design 
Builder 

Fuente: Autores, 2023

5.10.3 Arquitectura bioclimática

Para el diseño del proyecto arquitectónico, se llevaron a cabo 
simulaciones energéticas adicionales con el propósito de desa-
rrollar una propuesta funcional en diversas categorías. Para rea-
lizar estas simulaciones, se utilizó el software Design Builder, una 
herramienta que permite la creación de un modelo tridimensional 
de la propuesta a través de una interfaz que mejora la eficiencia 
energética, sostenibilidad y comodidad de los edificios. La cons-
trucción del modelo se basó en la información contenida en los 
archivos del proyecto, y se procuró introducir datos similares o 
idénticos a los valores reales para obtener resultados precisos.

En un primer paso, se requiere configurar todos los parámetros 
y datos específicos de la ubicación del proyecto, en este caso, 
Cuenca. Para llevar a cabo este proceso, se emplea un fiche-
ro climático que proporciona información, como la temperatura 
del bulbo seco, la radiación solar, y la humedad relativa, entre 
otros datos significativos. Estos datos son esenciales para com-
prender el comportamiento de la edificación a lo largo de un año 
completo.

El prototipo de vivienda 1 se ha modelado, incluyendo todas sus 
particiones internas, puertas, ventanas y aberturas. Es importan-
te señalar que los resultados de las simulaciones pueden estar 
influenciados por el entorno cercano al edificio. Sin embargo, en 
este caso particular, al tratarse de un prototipo, se ha seleccio-
nado una ubicación sin la presencia de ningún elemento circun-
dante.
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5.10.4 Paquetes constructivos

Se crearon configuraciones personalizadas para los 
principales paquetes constructivos. Los muros 
envolventes interiores obtuvieron una transmitancia 
térmica (U) de 0,833 W/m2K mientras que las pa-
redes divisorias SIP un valor de U= 0,410 W/m2K y 
0,428 W/m2K . La cubierta del contenedor, en cam-
bio, obtuvo una U=0,608 W/m2K, el contrapiso de 
cerámica una U= 1,790 W/ m2K y el de piso flotante 
una U= 1,750 W/ m2K, como se puede observar en 
la figura 189. 

Si comparamos estos valores con los establecidos 
por la NEC (EE) en la tabla 6 para la zona continental 
lluviosa, la cual corresponde a la ciudad de Cuenca, 
podemos observar que todos los factores  U cumplen 
con los requisitos necesarios para garantizar el con-
fort.

Figura 189. Paquetes constructivos de la vivienda (Design Builder)
Fuente: Autores, 2023

5.10.5 Confor Térmico

Durante el análisis del confort térmico, se identificaron 
temperaturas más templadas durante todo el año en la 
ciudad de Cuenca. Sin embargo, para el análisis del con-
fort térmico, se tomaron en cuenta las temperaturas más 
bajas y altas registradas a lo largo del año. Como resul-
tado, se obtuvieron temperaturas exteriores del proyecto 
que variaron desde las más bajas, que alcanzaron los 
8,18°C, hasta las más altas, que llegaron a 22°C (veáse 
tabla 6).

Es importante resaltar que el proyecto arquitectónico lo-
gró mantener una temperatura operativa interior dentro 
de un rango más estrecho. Específicamente, osciló entre 
18,09°C y 23,18°C en el mes más frío, agosto, y entre 
21,83°C y 25,73°C en el mes más cálido, octubre. Ade-
más, se realizó una comparación de los resultados obteni-
dos en las mediciones de temperatura con el contenedor 
y el diseño arquitectónico y bioclimático propuesto. Como 
resultado, se logró mantener una operatividad interior en 
un rango de 20,95°C a 24,35°C en el mes de marzo.

 

Temperaturas 2002 obtenidas de Design Builder 

 Temperatura más fría Temperatura más caliente Temperatura del análisis 

Mes Agosto Octubre Marzo 
Día 4 agosto 11 octubre 22 marzo 

Hora 7:00 am 15:00 pm 15:00 pm 

Temperatura (°C) 8.1°C 22°C 17,19°C 

Tabla 6. Cuadro de temperaturas exteriores obtenidas en el Design Buil-
der. Elaboración: Autores, 2023

Figura 190. Simulación de confort térmico de enero a diciembre (Design Builder). Fuente: Autores, 2023

Figura 191. Simulación de confort térmico en el mes de agosto (Design Builder). Fuente: Autores, 2023
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Figura 192. Simulación de confort térmico en el mes de octubre (Design Builder). Fuente: Autores, 2023

Figura 193. Simulación de confort térmico en el mes de marzo (Design Builder). Fuente: Autores, 2023

5.10.6 Humedad relativa

En lo que respecta a la humedad relativa, en su ma-
yoría se mantuvo dentro de los parámetros estableci-
dos por la NEC. (2018) y Quezada, F., & Bustillos, D. 
(2018). Durante el mes de agosto, los valores oscilaron 
entre el 48% y el 62%, en octubre se registraron valores 
en un rango de 43% a 68%, y en marzo los valores 
de humedad se mantuvieron entre el 54% y el 65%. 
Esto condujo a un promedio de humedad relativa del 
56.46%.

5.10.7 Análisis de CFD

La orientación más recomendada para los prototipos 
de vivienda es la de situar las caras más largas en di-
rección norte-sur, esto con el propósito de minimizar la 
exposición a la radiación solar. Además, con el objetivo 
de favorecer la ventilación cruzada o la ventilación por 
efecto chimenea solar, se han incorporado lucernarios 
que permiten una circulación de aire eficiente. Sin em-
bargo, es importante destacar que el terreno no impo-
ne restricciones significativas en cuanto a la exposición 
solar y la ventilación adecuada, ya que, el diseño del 
contenedor se ajusta y ofrece la flexibilidad necesaria 
para aprovechar al máximo las condiciones del entor-
no.

Como se mencionó anteriormente, esta característica 
de flexibilidad y adaptabilidad en las aberturas y pare-
des de los contenedores permite lograr una ventilación 
adecuada en la vivienda independientemente del terre-
no en el que se ubique. Esta cualidad es especialmente 
beneficiosa en áreas donde se acumula calor y hume-
dad.

En la figura 194 del análisis de Dinámica de Fluidos 
Computacional (CFD) se puede observar que la velo-
cidad del viento en el exterior de la ciudad de Cuenca 
varía en un rango que va desde 0,5 m/s hasta 3,17 m/s. 
La dirección del viento dependerá de las condiciones 
ambientales del entorno.

Figura 194. Simulación de CFD exterior (Design Builder). Fuente: Autores, 2023

Figura 195. Simulación de CFD interior (Design Builder). Fuente: Autores, 2023
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Las figuras 195-197 del análisis del (CFD) interior 
de la vivienda Tipo 1 muestran claramente que las 
velocidades del flujo de aire son satisfactorias, man-
teniéndose en un rango que oscila entre 0,09 y 0,12 
m/s, lo cual se ajusta a los estándares recomendados 
para espacios de vivienda según la normativa.

Además, se puede apreciar la trayectoria del viento, 
que se concentra en el interior de la vivienda y poste-
riormente se expulsa a través de los lucernarios.

Figura 196. Simulación de CFD interior (Design Builder). Fuente: Autores, 2023

Figura 197. Simulación de CFD interior (Design Builder). Fuente: Autores, 2023
Figura 198. Render Vivienda Tipo 1. Fuente: Autores, 2023

5.11 Visualizaciones
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Figura 199. Render vivienda Tipo 2. Fuente: Autores, 2023 Figura 200. Render Vivienda Tipo 3. Fuente: Autores, 2023
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Figura 201. Render interior. Fuente: Autores, 2023 Figura 202. Render interior. Fuente: Autores, 2023
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Figura 203. Render interior. Fuente: Autores, 2023 Figura 204. Render exterior. Fuente: Autores, 2023
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Figura 205. Render exterior. Fuente: Autores, 2023 Figura 206. Render exterior. Fuente: Autores, 2023
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5.12 Presupuesto

 Tabla 7. Presupuesto de la vivienda Tipo 1. Fuente: Autores, 2023 

- InterPro -

PRESUPUESTO PARA VIVIVENDA DE INTERÉS PÚBLICO TIPO 1

Metros de construcción: 42,24m2
Ítem Descripción Unidad Cantidad P.Unitario P.Total

1 Obras preliminares 167,62
1.1 Desbroce y limpieza del terreno m2 47,35 1,63 77,18

1.2 Excavación a mano en Suelo sin clasificar, 
Profundidad entre 0 y 2 m m3 1,89 13,53 25,57

1.3 Replanteo, nivelación y trazado en general m2 47,35 1,37 64,87
2 Contenedores 4.362,48
2.1 Contenedor High Cube de 40 ́ ́ u 1,00 3.600,00 3.600,00
2.2 Transporte y ubicacion en situ U 1,00 450,00 450,00

2.3 Corte metálico según diseño ml 20 4,82 96,40 1 contenedor

2.4 Pintura anticorrosiva gris mate - galón m2 106,97 2,02 216,08

3 Cimentación 1.009,81

3.1
Hormigón Simple f´c 210 kg/cm2 para 
losa cimentación incluye encofrado de 
madera

m3 2,36 141,93 334,95

3.2 Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm² (plintos) kg 225,35 2,64 594,92

3.3 Perfílería de acero correa metálica G 
80x40x15x2mm kg 13,64 5,86 79,93

4 Revestimento de pisos 723,43
4.1 Cerámica para pisos 30x30 cm m2 18,25 21,44 391,28
4.2 Piso flotante de alto tráfico 8mm m2 7,90 17,90 141,41
4.3 Piso Deck para exterior WPC (2,43 x 0,14 m) m2 3,07 62,13 190,74
5 Revestimento de paredes 3.852,30
5.1 Perfilería de acero tubo cuadrado 40x40x2mm kg 280,33 5,86 1.642,74
5.2 Aislamiento poliestireno expandido e=4cm m2 48,12 12,35 594,28

5.3 Recubrimiento de paneles de yeso cartón, 
empastado y pintado en blanco m2 53,47 13,70 732,54

5.4 Paneles estructurales aislados SIP. Incluye 
instalación m2 10,51 57,21 601,28

5.5 Cerámica para paredes m2 15,47 18,20 281,46
6 Puertas 1.387,05
6.1 Puerta de madera plegable 0,90 x 2,10m u 2,00 198,00 396,00
6.2 Puerta Corrediza de aluminio y vidrio (3.00x2.50m) u 1,00 411,23 411,23
6.3 Puerta Corrediza de aluminio y vidrio (2.23x2.50m) u 1,00 305,68 305,68
6.4 Puerta Corrediza de aluminio y vidrio (2.00x2.50m) u 1,00 274,15 274,15
7 Ventanas 330,39
7.1 Lucernario u 3,00 110,13 330,39
8 Cubierta 4.527,16
8.1 Perfílería de acero correa metálica 80x40x15x2mm kg 87,59 5,86 513,26

8.2 Suministro e instalación de cielo raso similar a 
gypsum, incluye estructura m2 26,60 19,39 515,77

8.3 Aislamiento poliestireno expandido e=4cm m2 31,20 12,35 385,32
8.4 Tablero aglomerado 9mm m2 31,52 16,23 511,57
8.5 Impermeablilización de cubierta con lámina asfaltica m2 31,52 13,76 433,72
8.6 Perfilería metálica ángulo 200x4mm incluye pintura kg 369,88 5,86 2.167,52
9 Instalaciones hidrosanitarias 2.238,66
9.1 Suministro e instalación de tubería agua potable 1/2" ml 11,00 11,36 124,96
9.2 Punto de instalación de agua potable u 6,00 29,16 174,96
9.3 Punto de instalación de agua caliente u 2,00 38,67 77,34
9.4 Suministro e intalacion de Calefon u 1,00 316,08 316,08

9.5 Suministro e instalación de tubería PVC 110mm, 
aguas servidas ml 10,71 20,63 220,95

9.6 Punto de desagüe de PVC 50mm, inc. accesorios pto 4,00 35,55 142,20
9.7 Punto de desagüe de PVC 110mm, inc. accesorios pto 1,00 54,34 54,34

9.8 Suministro e instalación de inodoro blanco línea 
económica u 1,00 105,34 105,34

9.9 Suministro e instalación de lavamanos blanco, 
incluye accesorios de instalación y grifería u 1,00 70,60 70,60

9.10 Suministro e instalcion de griferia de ducha 
monomando u 1,00 54,30 54,30

9.11 Suministro e instalación de lavaplatos 1 pozo, 
incluye grifería u 1,00 179,22 179,22

9.12 Canalon ml 5,34 14,00 74,76

9.13 Suministro e instalación de tubería PVC 75mm, 
aguas lluvia ml 6,60 19,33 127,58

9.14 Suministro e instalación de pozo de revisión de 
60x60x60cm, incluye tapa u 3,00 151,31 453,93

9.15 Suministro e instalación de medidor de agua potable u 1,00 62,10 62,10
10 Instalaciones Electricas 776,39
10.1 Tablero de distribución GE 4-8 PTOS u 1,00 56,84 56,84
10.2 Acometida eléctrica 110V m 9,25 6,92 64,01
10.3 Acometida eléctrica 220V m 9,25 9,08 83,99
10.4 Punto de iluminacion pto 9,00 24,28 218,52
10.5 Punto de tomacorriente doble 110V pto 6,00 32,86 197,16
10.6 Punto de tomacorriente 220 V pto 1,00 52,32 52,32
10.7 Punto interruptor con accesorio pto 4,00 20,71 82,84
10.8 Punto de salida internet pto 1,00 20,71 20,71
11 Mobiliario 1.038,56
11.1 Mesón de cocina en formica blanca brillante ml 4,40 60,00 264,00

11.2 Mueble bajo de cocina aglomerado melaminico e= 
15mm ml 1,80 167,07 300,73

11.3 Mueble alto de cocina aglomerado melaminico e= 
15mm ml 3,50 135,38 473,83

TOTAL 20.413,85

- InterPro -

PRESUPUESTO PARA VIVIVENDA DE INTERÉS PÚBLICO TIPO 1

Metros de construcción: 42,24m2
Ítem Descripción Unidad Cantidad P.Unitario P.Total

1 Obras preliminares 167,62
1.1 Desbroce y limpieza del terreno m2 47,35 1,63 77,18

1.2 Excavación a mano en Suelo sin clasificar, 
Profundidad entre 0 y 2 m m3 1,89 13,53 25,57

1.3 Replanteo, nivelación y trazado en general m2 47,35 1,37 64,87
2 Contenedores 4.362,48
2.1 Contenedor High Cube de 40 ́ ́ u 1,00 3.600,00 3.600,00
2.2 Transporte y ubicacion en situ U 1,00 450,00 450,00

2.3 Corte metálico según diseño ml 20 4,82 96,40 1 contenedor

2.4 Pintura anticorrosiva gris mate - galón m2 106,97 2,02 216,08

3 Cimentación 1.009,81

3.1
Hormigón Simple f´c 210 kg/cm2 para 
losa cimentación incluye encofrado de 
madera

m3 2,36 141,93 334,95

3.2 Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm² (plintos) kg 225,35 2,64 594,92

3.3 Perfílería de acero correa metálica G 
80x40x15x2mm kg 13,64 5,86 79,93

4 Revestimento de pisos 723,43
4.1 Cerámica para pisos 30x30 cm m2 18,25 21,44 391,28
4.2 Piso flotante de alto tráfico 8mm m2 7,90 17,90 141,41
4.3 Piso Deck para exterior WPC (2,43 x 0,14 m) m2 3,07 62,13 190,74
5 Revestimento de paredes 3.852,30
5.1 Perfilería de acero tubo cuadrado 40x40x2mm kg 280,33 5,86 1.642,74
5.2 Aislamiento poliestireno expandido e=4cm m2 48,12 12,35 594,28

5.3 Recubrimiento de paneles de yeso cartón, 
empastado y pintado en blanco m2 53,47 13,70 732,54

5.4 Paneles estructurales aislados SIP. Incluye 
instalación m2 10,51 57,21 601,28

5.5 Cerámica para paredes m2 15,47 18,20 281,46
6 Puertas 1.387,05
6.1 Puerta de madera plegable 0,90 x 2,10m u 2,00 198,00 396,00
6.2 Puerta Corrediza de aluminio y vidrio (3.00x2.50m) u 1,00 411,23 411,23
6.3 Puerta Corrediza de aluminio y vidrio (2.23x2.50m) u 1,00 305,68 305,68
6.4 Puerta Corrediza de aluminio y vidrio (2.00x2.50m) u 1,00 274,15 274,15
7 Ventanas 330,39
7.1 Lucernario u 3,00 110,13 330,39
8 Cubierta 4.527,16
8.1 Perfílería de acero correa metálica 80x40x15x2mm kg 87,59 5,86 513,26

8.2 Suministro e instalación de cielo raso similar a 
gypsum, incluye estructura m2 26,60 19,39 515,77

8.3 Aislamiento poliestireno expandido e=4cm m2 31,20 12,35 385,32
8.4 Tablero aglomerado 9mm m2 31,52 16,23 511,57
8.5 Impermeablilización de cubierta con lámina asfaltica m2 31,52 13,76 433,72
8.6 Perfilería metálica ángulo 200x4mm incluye pintura kg 369,88 5,86 2.167,52
9 Instalaciones hidrosanitarias 2.238,66
9.1 Suministro e instalación de tubería agua potable 1/2" ml 11,00 11,36 124,96
9.2 Punto de instalación de agua potable u 6,00 29,16 174,96
9.3 Punto de instalación de agua caliente u 2,00 38,67 77,34
9.4 Suministro e intalacion de Calefon u 1,00 316,08 316,08

9.5 Suministro e instalación de tubería PVC 110mm, 
aguas servidas ml 10,71 20,63 220,95

9.6 Punto de desagüe de PVC 50mm, inc. accesorios pto 4,00 35,55 142,20
9.7 Punto de desagüe de PVC 110mm, inc. accesorios pto 1,00 54,34 54,34

9.8 Suministro e instalación de inodoro blanco línea 
económica u 1,00 105,34 105,34

9.9 Suministro e instalación de lavamanos blanco, 
incluye accesorios de instalación y grifería u 1,00 70,60 70,60

9.10 Suministro e instalcion de griferia de ducha 
monomando u 1,00 54,30 54,30

9.11 Suministro e instalación de lavaplatos 1 pozo, 
incluye grifería u 1,00 179,22 179,22

9.12 Canalon ml 5,34 14,00 74,76

9.13 Suministro e instalación de tubería PVC 75mm, 
aguas lluvia ml 6,60 19,33 127,58

9.14 Suministro e instalación de pozo de revisión de 
60x60x60cm, incluye tapa u 3,00 151,31 453,93

9.15 Suministro e instalación de medidor de agua potable u 1,00 62,10 62,10
10 Instalaciones Electricas 776,39
10.1 Tablero de distribución GE 4-8 PTOS u 1,00 56,84 56,84
10.2 Acometida eléctrica 110V m 9,25 6,92 64,01
10.3 Acometida eléctrica 220V m 9,25 9,08 83,99
10.4 Punto de iluminacion pto 9,00 24,28 218,52
10.5 Punto de tomacorriente doble 110V pto 6,00 32,86 197,16
10.6 Punto de tomacorriente 220 V pto 1,00 52,32 52,32
10.7 Punto interruptor con accesorio pto 4,00 20,71 82,84
10.8 Punto de salida internet pto 1,00 20,71 20,71
11 Mobiliario 1.038,56
11.1 Mesón de cocina en formica blanca brillante ml 4,40 60,00 264,00

11.2 Mueble bajo de cocina aglomerado melaminico e= 
15mm ml 1,80 167,07 300,73

11.3 Mueble alto de cocina aglomerado melaminico e= 
15mm ml 3,50 135,38 473,83

TOTAL 20.413,85

 Tabla 8. Presupuesto de la vivienda Tipo 2. Fuente: Autores, 2023 

 Tabla 9. Presupuesto de la vivienda Tipo 3. Fuente: Autores, 2023 

- -

PRESUPUESTO PARA VIVIVENDA DE INTERÉS PÚBLICO TIPO 2

Metros de construcción: 79,53m2
Ítem Descripción Unidad Cantidad P.Unitario P.Total

1 Obras preliminares 309,34
2 Contenedores 8.864,19
3 Cimentación 2.000,68
4 Revestimento de pisos 1.458,39
5 Revestimento de paredes 5.479,52
6 Puertas 2.331,35
7 Ventanas 330,39
8 Cubierta 7.150,61
9 Instalaciones hidrosanitarias 2.306,42
10 Instalaciones Eléctricas 1.079,21
11 Mobiliario 1.290,64

TOTAL 32.600,74

PRESUPUESTO PARA VIVIVENDA DE INTERÉS PÚBLICO TIPO 3
Metros de construcción: 98,22m2

Ítem Descripción Unidad Cantidad P.Unitario P.Total
1 Obras preliminares 379,47
2 Contenedores 9.296,72
3 Cimentación 2.180,65
4 Revestimento de pisos 1.911,69
5 Revestimento de paredes 6.550,03
6 Puertas 2.529,35
7 Ventanas 440,52
8 Cubierta 8.721,96
9 Instalaciones hidrosanitarias 2.822,55
10 Instalaciones Eléctricas 1.124,20
11 Mobiliario 1.434,27

TOTAL 37.391,41
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 Tabla 10. Tabla comparativa de vivienda urbana en Cuenca. Fuente: Autores, 2023 

Con el propósito de demostrar los beneficios en tér-
minos de ahorro que implica la utilización de conte-
nedores de carga en la construcción de viviendas, 
se realizó un análisis presupuestario de las tres ti-
pologías de vivienda.

Es relevante destacar que el costo total de cada 
vivienda tipo es similar o inferior al promedio de las 
viviendas de interés público construidas de mane-
ra convencional. Esta diferencia en los costos de-
muestra la viabilidad económica del proyecto pro-
puesto. Además, no solo representa un ahorro para 
los futuros propietarios de estas viviendas, sino que 
también ofrece una alternativa sostenible y eficien-
te desde el punto de vista económico para el desa-
rrollo de viviendas de calidad asequible.

3 
 

 
 
 

 
 
  

Registro de proyecto de vivienda urbana en Cuenca 

Datos Total de 
Viviendas 

Área de 
construcción 

Valor referencial 
municipal 

Valor comercial 
de la vivienda 

“Los Cerezos” 
EMUVI-EP 75 lotes 

1.  35 m2 

2.  63,5 m2 

3.  74 m2 

1.  22.682 $ 

2.  34.246 $ 

3.  40.360 $ 

- 

“Vista al Río” 
EMUVI-EP, IEES 134 lotes 

1.  112 m2 

2.  122 m2 

1. 59.900 $ 

2. 73.943 $ 
- 

“Los Capulíes” 
EMUVI-EP 492 lotes 

1.  85,80m2 

2.  90,80m2 
1. 24.420 $ 

2. 34.990 $ 

53.540$ 
56.936$ 

“Los Adobes” 
Constructora 

Amazonas 
8 lotes 100,70 m2 - 98.000 $ 

 

Matriz comparativa de los 2 métodos constructivos 

Vivienda Contenedor Vivienda Convencional 
Estructura 

Columnas y vigas delgadas y 
livianas Columnas y vigas pesadas 

Construcción rápida Construcción más lenta 
Uniones sencillas por soldadura 

o empernadas Uniones más complejas 

Necesita mantenimiento No necesita mantenimiento 
Da la posibilidad de expansión 

para futuras modificaciones 
Si no se planifica previamente, no se 

puede expandir fácilmente  
Mampostería 

Paredes livianas (acero 
recubierto con aislante) 

Paredes pesadas al ser de bloque o 
ladrillo generalmente 

Toma menos tiempo montar las 
paredes internas al ser 
revestidas de gyosum 

Son igualmente de bloque o ladrillo 
enlucido toma más tiempo su 

construcción 
Las paredes internas al estar 

construidas con sistemas de fácil 
montaje y desmontaje  pueden 
ser removidas fácilmente para 

posible ampliación  

Las paredes no se pueden desmontar 
fácilmente, hay que demolerlas y 

volver a construirlas  

Instalaciones 

Instalaciones ocultas y de fácil 
acceso para repararlas  

Instalaciones empotradas, lo que 
hace que su reparación sea mas 

compleja  
Se instalan conjuntamente con 

las paredes  
Se instalan una vez todas las paredes 

ya estén levantadas 
Instalación rápida y sencilla Instalación lleva tiempo  

Acabados 
Se puede optar por cualquier tipo 

de acabado  
Se puede optar por cualquier tipo de 

acabado  

5.13 Resultados

En este proyecto, hemos implementado diversas es-
trategias de diseño con el propósito de transformar un 
contenedor de carga en una vivienda que sea alta-
mente flexible y capaz de adaptarse a las cambian-
tes necesidades de los usuarios. Esta investigación 
fue ideal para demostrar que la vivienda puede ser 
construida a partir de nuevos sistemas constructivos, 
contribuyendo a una visión más amplia y sostenible 
de la edificación en comparación con los métodos tra-
dicionales.

Además, la aplicación de estrategias bioclimáticas se 
considera fundamental en el proceso de diseño, dado 
que la calidad del entorno interior tiene un impacto sig-
nificativo en las actividades diarias de los habitantes. 
La optimización de la temperatura, la humedad y la 
circulación del aire no solo influye en el confort tér-
mico, sino que también puede incidir en la salud, la 
productividad y el bienestar general de los residentes. 

El objetivo es hacer que este método de construcción 
resulte más atractivo para su implementación en el 
campo de la construcción. En consecuencia, se bus-
ca obtener beneficios económicos a través de estas 
innovadoras técnicas, al mismo tiempo que se abor-
dan diversas necesidades de manera efectiva.

 Tabla 11. Tabla comparativa de vivienda con contenedor y una vivientra tradicional. Fuente: Autores, 2023 
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En la actualidad, los proyectos arquitectónicos 
buscan plantear opciones de construcción que re-
presenten un menor impacto económico y medio 
ambiental para sociedad. Además de optimizar los 
espacios dentro de la vivienda para responder a las 
necesidades habitacionales que presenta el país. 
En este sentido, los contenedores han adquirido 
un papel fundamental en la creación de una amplia 
gama de construcciones. Por lo que, en el presente 
trabajo se establecieron las siguientes conclusio-
nes acorde a los objetivos de investigación.

Primero se evidencio que el Ecuador presenta un 
problema de déficit habitacional de 2.7 millones. 
Esto debido a la falta de espacio para realizar pro-
yectos de vivienda sociales y los altos costos que 
representa construir una estructura habitacional. 
Además, no se cuenta con la implementación de 
los servicios básicos en determinados sectores. 
En el caso de la urbe cuencana los problemas que 
presenta están asociados a la expansión de la ciu-
dad y la migración masiva de extranjeros jubilados 
que han visto en la ciudad un ambiente privilegia-
do para vivir. Esto aumenta de forma considerable 
el costo de vida y la plusvalía en el sector de la 
construcción, generando aún mayores problemas 
habitacionales. 
Segundo se determinó que los contenedores de 
cargas poseen características resistentes para la 

utilización dentro del sector de la construcción lue-
go de vida útil. A su vez estos dispositivos de al-
macenamiento brindan versatilidad, sostenibilidad, 
funcionalidad y adaptabilidad para realizar cambios 
de acuerdo a las necesidades de cada usuario. De 
la misma manera, los contenedores al ser ensam-
blados o puestos en montaje estructural mediante 
una estrategia mixta de construcción cumplen con 
las normativas de dimensiones espaciales para 
cada uno de las estancias de una casa digna uni-
familiar. Otra de las características favorables de 
este tipo de construcciones es que los costos de 
construcción de estas viviendas son notable mente 
más bajos que los relacionados con las viviendas 
tradicionales.

Tercero se evidenció en el análisis de los casos de 
estudio que en la actualidad es importante el uso de 
las viviendas modulares con materiales no tradicio-
nales de construcción especialmente los de menor 
impacto ambiental. Además, se determinó que los 
proyectos que utilizaron los contenedores de carga 
lograron optimizar espacios, recursos materiales y 
económicos, el tiempo de construcción y un menor 
impacto ambiental. Sin embargo, los contenedores 
requieren un mantenimiento a corto plazo y ade-
cuaciones específicas como aislamiento térmico 
y sistemas de ventilación. Además, en el caso de 
querer acceder a una vivienda con mayores espa-

cios los costos de construcción se ven afectados 
considerablemente, debido a la necesidad de im-
plementar otros sistemas de construcción.

Finalmente, en la propuesta modular de las vivien-
das establecida en este trabajo se evidenció que 
los contenedores pueden ser utilizados de manera 
viable. En el caso de la propuesta de vivienda 1 y 
2 su costo es asequible para un grupo unifamiliar, 
así mismo, cuenta con las características necesa-
rias para solventar las necesidades de espacio, 
confort y comodidad de los usuarios. En el caso de 
la vivienta Tipo 3 el proyecto presenta mayores di-
mensiones que se reflejan en su comodidad y dis-
tribución de espacio, por lo que, el costo aumenta 
significativamente, sin embargo se mantiene una 
similitud a los precios vigentes de las casas tradi-
cionales estudiadas. Cabe resaltar que, aunque el 
costo es mayor no sobrepasa la inversión que se 
realiza en una casa de construcción tradicional.  

Conclusiones

En conclusión, este trabajo de titulación re- presenta un paso 
significativo en la búsqueda de soluciones innovadoras y sos-
tenibles para   abordar los desafíos de la vivienda económica 
y la reutilización de recursos. A través del diseño y desarrollo 
de prototipos de viviendas a partir de contenedores de carga, 
se ha de- mostrado que es posible crear alternativas habitacio-
nales asequibles que respeten tan to el medio ambiente como 
las necesidades de las comunidades. Estos prototipos no solo 
presentan un enfoque de construcción económico, sino que 
también ofrecen un nivel de flexibilidad, lo que posibilita su 
adaptación a las cambiantes necesidades de sus ocupantes 
a lo largo del tiempo.
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