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Resumen 

En este trabajo se propone investigar un ejemplo concreto de espacio habitable: la vivienda de 

emergencia en el campo de refugiados. Se parte de la idea de que la forma arquitectónica implica no 

sólo un artefacto construido, sino que éste es inseparable tanto del contexto espacio-temporal en que 

se inscribe como del habitante que lo utiliza. Con estos tres parámetros (artefacto, cronotopo y 

habitante) se acota el objeto de estudio presentado en el título: la pieza es la vivienda; el tiempo es el 

de la emergencia; el lugar, el campo; y el habitante, el refugiado. La mirada al proceso de concreción de 

la vivienda de emergencia se estructura en tres etapas a lo largo de la tesis, cada una de ellas con una 

metodología adecuada, sobre la hipótesis de que hay toda una serie de contradicciones en este proceso 

de habitar que es preciso revelar y solucionar. En la primera etapa, se sientan las bases de lo necesario. 

Las recomendaciones, que no las normativas, de los manuales de actuación en casos de emergencia de 

las agencias humanitarias y, más en concreto, los manuales de UNHCR de 2007 y 2016 establecen la 

prefiguración. El propósito es mostrar la primera contradicción: que los manuales de emergencia son, en 

realidad, palabras sin instrucciones sobre el refugio. La segunda fase, la configuración, incluye la 

formalización de los campos levantados y de las tiendas estandarizadas, es decir, se observa lo 

construido y se desvela una segunda contradicción: que el lugar y la seriación conducen a lo que se llama 

«la tienda-dormitorio». Para esta parte, se toman como casos los campos de Hilaweyn, Al-Zaatari y 

Ubayidi y la UNHCR Family Tent. En último lugar, tras la visita a los campos de La Jungla y La Linière en 

Francia, se analiza la refiguración y se muestran y clasifican las transformaciones significantes que los 

refugiados introducen en la vivienda. Aquí la contradicción radica en que el habitante se ve incapaz de 

transformar un «domicilio del extranjero» de permanencia indefinida. Finalmente, se concluye que es 

preciso no limitar el habitar del refugiado al humanitarismo sino que se debe también insertar en el 

quehacer arquitectónico. 
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Introducción 3 

Cuando observo a un hombre integral, que se 

encuentra afuera y frente a mi persona, nuestros 

horizontes concretos y realmente vividos no coinciden. 

Es que en cada momento dado, por más cerca que se 

ubique frente a mí el otro, que es contemplado por mí 

siempre voy a ver y a saber algo que él, desde su lugar 

y frente a mí, no puede ver: Las partes de su cuerpo 

inaccesibles a su propia mirada (cabeza, cara y su 

expresión, el mundo tras sus espaldas, toda una serie 

de objetos y relaciones que me son accesibles a mí e 

inaccesibles a él). Cuando nos estamos mirando, dos 

mundos diferentes se reflejan en nuestras pupilas. 

Mijaíl Bajtín, La forma espacial del personaje 

Por más que cada uno de nosotros esté en una posición única en el mundo, tanto en el sentido 

espacial como en el vital, también es cierto que para conocer ese lugar es necesario el punto de vista 

del otro. Es fácil entenderlo espacialmente: si bien el lugar que uno ocupa no puede ocuparlo otra 

persona al mismo tiempo y lo que se ve desde ese punto de vista es único, siempre hay espacios que 

nos rodean que no somos capaces de percibir; lo que queda a nuestra espalda, por ejemplo. Ésa es una 

parte del lugar en el que estamos que solo puede ser percibida por el que está fuera. Es decir, para 

narrar una experiencia, para describir un lugar, hay que hacerlo desde dentro y desde fuera. Un 

personaje sólo puede construirse gracias a la aportación y superposición de las exterioridades colectivas, 

a la reunión de los «excedentes» de visión1 de cada uno de los otros. Para conseguir una imagen 

completa de lo que nos rodea, debemos compartir esas visiones que cada uno de nosotros no puede 

tener de manera aislada. Concebido de esta manera, el mundo es inevitablemente dialógico, en el 

sentido de que lo que nosotros percibimos siempre es compartido por los otros: en primer lugar, desde 

nuestro entorno físico, pero, por extensión, también lo es en nuestro lugar existencial e intelectual. «La 

paradoja en el dialogismo es que todos estamos solos, pero estamos solos juntos».2 
  

                                                      
1 Mijaíl Bajtin. (1999). La forma espacial del personaje. En Estética de la creación verbal (10ª ed., págs. 28-91). Madrid: 

Siglo Veintiuno de España editores, p. 28. 
2 Michael Holquist. «On the Dialogics of the Architectonic Answerability: Is Architecture a Text?» Arquitectonics. Mind, 

Land & Society 27. Arquitectura, fenomenología y dialogía social (2015): 9-20. p. 12. 
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1. La vivienda de emergencia en el campo de refugiados 

Apoyándose en esta visión dialógica del mundo, que Bajtín inicia en el análisis literario de la obra de 

Dostoievski, es como esta tesis se permite mirar un lugar ajeno, un lugar que es su objeto de estudio: la 

vivienda de emergencia en el campo de refugiados. Se sabe que es el lugar de otro, pero se espera 

poder acceder, desde este punto de vista, a un encuadre que ayude a construir la imagen de esa 

realidad. 

La violencia imprevista de una catástrofe demanda una respuesta inmediata. Tanto si las causas del 

desastre son naturales u originadas por el hombre, las viviendas se ven afectadas: son dañadas, 

destruidas o abandonadas. Así, la necesidad de encontrar un lugar donde guarecerse se convierte en una 

de las necesidades básicas a las que hay que dar respuesta. Las soluciones a corto plazo son muy 

variadas. Se utilizan espacios en casas de familiares y amigos, se adecúan espacios públicos y la ayuda 

internacional colabora en muchos casos con la aportación de alojamientos de emergencia. 

Sensibilizados ante esta necesidad, en la Escuela de Arquitectura de la Universidad San Pablo CEU, el 

Grupo de Investigación REbirth INhabit ha desarrollado el Proyecto VEM (Proyecto de Viviendas de 

Emergencia Militares). Fruto del acuerdo entre el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad y la 

empresa Airbus Defense&Space, el equipo, formado por investigadores de la arquitectura y la ingeniería, 

ha proyectado y ejecutado el prototipo de una vivienda de emergencia modular, ampliable y susceptible 

de ser utilizada en distintos contextos. 

El proyecto, «pensado para entornos de crisis humanitarias, consiste en una unidad mínima de 

habitabilidad basada en un sistema adaptable que, de forma progresiva, puede ir siendo mejorada a 

medida que se va necesitando y en la que se pueden ir incorporando, además, elementos relacionados 

con la cultura particular».3 Aunque la investigación del Grupo se centra, principalmente, en la pieza 

habitable y su ocupación como vivienda, se complementa el trabajo con reflexiones sobre posibles usos 

alternativos y asentamientos en distintos entornos. La posibilidad de su utilización en campos de 

refugiados abrió una línea de investigación sobre las necesidades específicas de dicho lugar, pues la 

viabilidad y estrategia de agrupación de las VEM exigía un examen de estos asentamientos como espacio 

físico, temporal y normativo. Este análisis permitió elaborar una propuesta de agrupación, pero, lejos de 

quedar consolidado como un punto final, generó una serie de inquietudes sobre el proyecto de 

arquitectura y el acto de habitar que son el germen de esta tesis. 

                                                      
3 Juan Manuel Ros (coord). Arquitecturas de emergencia. Habitar en tierras extrañas en tiempos de crisis. Madrid: CEU 

Ediciones, 2015. p. 93. 
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A menudo, los refugiados se instalan con familiares que viajaron con anterioridad y la solución 

preferida es el alojamiento individual, ya sea en zonas urbanas o rurales, pero, aún así, una importante 

cantidad es alojada de manera temporal en campos. Allí se les facilita alojamientos de emergencia, 

habitualmente tiendas de campaña, para solventar las necesidades de cobijo más inmediatas, pero es 

frecuente que esta solución temporal se alargue en el tiempo. Sin embargo, la inmediatez de la 

emergencia inicial sigue configurando toda la vida del refugio en el campo y, como se verá, conforma la 

vivienda en un tiempo imposible. 

En los casos de desastres naturales, los esfuerzos se encaminan a la rápida reconstrucción de las 

viviendas originales4 y cada vez existe una conciencia mayor sobe la responsabilidad de dar respuesta a 

las necesidades culturales específicas. Existen numerosos programas de viviendas transicionales que 

estudian la manera de integrar a la población en las labores de reconstrucción, tratando de evitar la 

imposición de modelos internacionales aculturales. Estos refugios tienen vocación de permanencia, pese 

a su precariedad inicial, y está latente en todas estas propuestas el poderse convertir en un hogar 

estable. Sin embargo, las soluciones seriadas y globalizadas parecen ser la única vía para albergar a los 

refugiados en los campos. 

El habitar en el campo de refugiados sucede en un ámbito lleno de contradicciones. Roberta Russo, 

portavoz de UNHCR en Beirut, declara en una entrevista sobre las viviendas de emergencia 

proporcionadas por Ikea: «En Líbano el gobierno ha sido reticente a levantar cualquier estructura que 

tenga cualquier parecido con la permanencia».5 La principal ventaja de estas viviendas para sus 

ocupantes, su durabilidad y confort, se convierte en una desventaja a la hora de ser aceptadas por el país 

anfitrión.  

¿Es el confort entonces una ventaja o un inconveniente? ¿Es la solución seriada la solución más 

rápida? ¿Son rapidez y eficacia términos coincidentes? ¿Cuál es el tiempo de la vivienda? ¿Y la duración de 

una emergencia? ¿Se puede considerar que una vivienda es de emergencia si ha servido a tres 

generaciones sucesivas? Aunque los manuales para actuaciones en situaciones de emergencia tienen 

vocación expresamente acultural, ¿no están escribiendo un guion cultural subyacente y común en los 

campos? Estas y muchas otras dudas surgen en el acercamiento al tema de la tesis. 

Se propone, por tanto, un trabajo de carácter intensivo en cuanto a la concreción del objeto de 

estudio, es decir, se deslinda la vivienda de emergencia como solución que se propone provisional y sin 

continuidad frente a cualquier otra respuesta a los desastres como pueden ser, por ejemplo, las 

                                                      
4 Ian Davis. Arquitectura de emergencia. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SA, 1980. 
5 Aryn Baker. «After a Long Delay, Lebanon Finally Says Yes to Ikea Housing for Syrian Refugees.» Time (2013). 20 de 

octubre de 2015. <http://world.time.com/2013/12/16/lebanon-says-no-to-ikea-housing-for-syrian-refugees-because-its-
too-nice/>. 
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viviendas transicionales. Así mismo, se estudia sólo el caso de estas viviendas habitadas por refugiados, 

caso diferente a las utilizadas tras desastres naturales. 

Queda así expuesta la oportunidad del tema del trabajo que se plantea: se investiga una 

problemática arquitectónica de primer orden, como es la vivienda, en un contexto de plena actualidad. 

También en la exposición del estado de la cuestión, quedará patente que el estudio es pertinente desde 

el punto de vista de la investigación académica. 

2. La incorporación tardía de los arquitectos 

La definición aceptada internacionalmente de la persona que se considera un refugiado se establece 

tras la II Guerra Mundial y, de manera paralela y contemporánea, se publican reflexiones sobre la figura 

del exiliado y del apátrida desde la disciplina de la Filosofía. Así, los escritos de Hannah Arendt6 (Los 

orígenes del totalitarismo, 1951) comienzan una vía de pensamiento que prosiguen estudiosos como 

Giorgio Agamben7 (¿Qué es un campo?, 1995) y que recoge, hace escasos meses, como eco de los 

movimientos recientes de refugiados en Europa, Zygmut Bauman8 (Extraños llamando a la puerta, 

2016). 

Sin embargo, el estudio de la arquitectura como escenario donde tiene lugar el asentamiento de 

emergencia de los refugiados no ha tenido un desarrollo paralelo. Se pueden encontrar los primeros 

trabajos sobre refugios de emergencia postdesastres en los trabajos y publicaciones de Ian Davis de 

finales de los años 70 que aportan, entre otras novedades, la reclamación de que la vivienda debe ser 

considerada un proceso y no sólo un objeto y el concepto de vulnerabilidad asociando situación socio-

económica y riesgo. El texto Shelter after disaster, redactado por Davis tras el encargo de IRFC,9 se 

publicó por primera vez en 1982 y ha sido revisado recientemente en una publicación que recoge tanto 

la primera versión como la de 2015.10 Se trata, a grandes rasgos, de una guía para proveer refugios de 

emergencia y viviendas postdesastre, finalizando con la exposición de varios casos de estudio. Pero es 

necesario insistir en que estas publicaciones están centradas en las emergencias tras desastres lo cual, si 

bien tiene puntos en común con las respuestas ante cualquier tipo de emergencia, también muestra 

                                                      
6 Hannah Arendt. «Capítulo IX: La decadencia de la Nación-Estado y el final de los Derechos del Hombre.» Los orígenes 

del totalitarismo. Madrid: Alianza, 2006. 225-252. 
7 Giorgio Agamben. «¿Qué es un campo?» Artefacto. Pensamientos sobre la técnica. 2 (1998): 52-55. 
8 Zygmut Bauman. Extraños llamando a la puerta. Barcelona: Paidós, 2016. 
9 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. 
10 Ian Davis, Paul Thompson y Frederik Krimgold, Shelter after disaster. Second. Ginebra: IFRC and OCHA, 2015.  
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grandes diferencias con respecto al caso particular del alojamiento en los campos de refugiados como se 

verá. 

Por otro lado, se constata en el artículo «From research to practice (and viceversa) for post-disaster 

settlement and shelter»,11 que existen pocas publicaciones de meta-investigación, es decir, de análisis y 

reflexión sobre los datos publicados referidos a las operaciones realizadas en campo, datos en los que se 

intente cubrir una serie de temas a lo largo de distintas circunstancias o varios años, y las agencias 

humanitarias raramente analizan el impacto de sus proyectos de asentamientos o refugios postdesastre. 

En sus conclusiones, señalan la significativa necesidad que existe de estudios longitudinales, así como del 

grado de satisfacción de los residentes, de la adaptación de éstos a los refugios o de los patrones de 

repetición de los desastres. 

Las publicaciones de casos de estudio generalmente se dedican al análisis de soluciones concretas, 

pero, como ya se ha dicho, son infrecuentes los estudios longitudinales, en los que se revise, por 

ejemplo, la evolución de un emplazamiento a lo largo del tiempo. En este sentido, es importante la labor 

realizada en los últimos años (desde 2008 hasta 2014)12 por IRFC junto con UN-HABITAT13 y 

UNHCR.14 Aunque la recopilación de información sobre el trabajo de campo es generalmente dejada 

de lado ante la prioridad de la actuación ante una situación de emergencia, gracias a estos trabajos se ha 

iniciado un proceso de sistematización de la información. Estas publicaciones pretenden ayudar a 

mejorar las respuestas ante los desastres, pero también van a hacer posible la labor de reflexión e 

interpretación. Recopilan datos que no habían sido mostrados con anterioridad, de manera que se 

convierten en una referencia importante para conocer la experiencia práctica. 

Es de señalar que, en las publicaciones de casos antes citadas, se llegan a estudiar casi doscientos 

refugios. Sin embargo, si se clasifican según el tipo de emergencia, es decir, diferenciando los desastres 

naturales de los conflictos, se comprueba que estos últimos no llegan a sumar el tercio de los casos; y, al 

acercarse a ver cuántos de ellos estudian los alojamientos en campos de refugiados, se observa que no 

llegan al 6% del total. Como se está viendo en este estado de la cuestión, el trabajo de investigación 

centrado en las soluciones de emergencia suele estar encaminado a las respuestas ante casos de 

desastres o a las viviendas transicionales, no existiendo apenas estudios sobre el caso singular de los 

campos de refugiados. De esta manera, las dificultades que ya existen en el estudio de alojamientos de 

                                                      
11 Ilan Kelman, Ilan; Joseph Ashmore, Esteban Leon y Sandra D'Urzo. «From research to practice (and vice versa) for 

post-disaster settlement and shelter.» Environmental Hazards 10 (2011): 262-278. 
12 IFRC; UN-HABITAT; UNHCR. Shelter Projects 2008. Ed. Joseph Ashmore. Geneve, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014. 
13 United Nations Human Settlements Programme. 
14 United Nations High Commissioner for Refugees. 
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emergencia tras desastres en general se incrementan al concentrar el objetivo en el caso concreto de las 

soluciones de emergencia para refugiados. 

En fin, un texto fundamental para comprender la problemática de los campos de refugiados y el 

cuestionamiento de las operaciones humanitarias es el libro Managing the undesirables, del antropólogo 

Michel Agier.15 A partir de la experiencia propia de estudio de casos a lo largo de siete años, 

principalmente en el continente africano, presenta una visión global de la cuestión. 

3. Contradicciones en el proceso de habitar 

El propósito de esta tesis es señalar una serie de contradicciones en el proceso de habitar la vivienda 

de emergencia en el campo de refugiados. Algunas de dichas contradicciones, de hecho, ya han sido 

señaladas por autores de otras disciplinas. Por ejemplo, un esbozo de los trabajos de Hannah Arendt 

sobre el estado de los apátridas y de los textos de Giorgio Agamben sobre el campo y el estado de 

excepción, nos muestra que el acercamiento al campo de refugiados y a sus habitantes se mueve entre 

conceptos paradójicos. 

No es casualidad que en 1951, la misma fecha en que se redacta la «Convención sobre el Estatuto 

de los Refugiados», Hannah Arendt publicara Los orígenes del totalitarismo, estudio en el que había 

estado trabajando diez años. En este texto defiende que, a todos los fines prácticos, los refugiados son 

apátridas a pesar de los muchos esfuerzos realizados por la profesión legal por establecer sus diferencias, 

y plantea dos cuestiones de relevancia para este trabajo. La primera es que, de facto, sólo se puede 

acceder a los Derechos Humanos a través de los derechos del ciudadano y, por tanto, la necesidad que 

tiene cualquier persona de ser reconocida como ciudadana. Es decir, la inclusión en la categoría de 

humanidad se logra a través de la identidad jurídica. Los documentos de identificación son, por tanto, 

imprescindibles para el reconocimiento y, como veremos en la última parte de la tesis, para Augé son 

también requisito para ser usuario de ciertos espacios de la «sobremodernidad»16. 

La segunda cuestión planteada por Arendt es un problema espacial de primer orden. Ella considera 

que lo grave no es que los refugiados hayan perdido sus hogares, con todo lo que ello representa, sino 

que se encuentren ante la imposibilidad de encontrar un nuevo hogar. Para ella la cuestión del refugiado 

es realmente: ¿cómo puede el refugiado ser deportado de nuevo? y, además, ¿a dónde? Así concluye: 

«No fueron necesarios la Segunda Guerra Mundial y los campos de personas desplazadas para mostrar 

                                                      
15 Michel Agier. Managing the undesirables: refugee camps and humanitarian government. Cambridge, UK: Polity, 2011. 
16 Marc Augé. Los «no lugares» espacios del anonimato. Una antropología de la Sobremodernidad. . 5ª reimpresión. 

Barcelona: Gedisa, 2000. 
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que el único sustitutivo práctico de una patria inexistente era un campo de internamiento. Desde luego, 

en fecha tan temprana como la década de los años 30, éste era el único ‘país’ que el mundo podía 

ofrecer al apátrida».17 De esta manera, parece que el campo de refugiados sea el único espacio que se 

ofrece como nueva patria, lugar de los padres, para aquellos que han debido huir de su nación, lugar que 

les vio nacer. 

Prosiguiendo con las ideas de Hannah Arendt, Giorgio Agamben en el artículo «¿Qué es un 

campo?», publicado en 1998, defiende que la esencia del mismo consiste en la materialización del estado 

de excepción y la consiguiente creación de un espacio para la vida desnuda como tal. 

Esta suspensión del ordenamiento jurídico sitúa al estado de excepción en una franja ambigua e 

incierta, en la intersección entre lo jurídico y lo político, siendo éste un concepto que, por su propia 

naturaleza paradójica, no pertenece claramente a ninguna de las dos disciplinas. Al referirse a esta 

situación, el propio Agamben utiliza un término espacial, «tierra de nadie entre el derecho público y el 

hecho político, y entre el orden jurídico y la vida»18 y señala como estructura topológica del estado de 

excepción el «Estar-Fuera y, sin embargo, pertenecer»19. Esa tierra de nadie, de topología paradójica, 

que es figurada en el ámbito de los conceptos políticos y jurídicos, se hace literal en el campo de 

refugiados. Si el estado de excepción es una suspensión temporal del ordenamiento y caracteriza la 

emergencia, en el campo se convierte en permanente, se está constantemente fuera del ordenamiento 

normal. «El campo es el espacio que se abre cuando el estado de excepción comienza a devenir la 

regla»20. A un ordenamiento sin localización (el estado de excepción, en el que la ley es suspendida) 

corresponde ahora una localización sin ordenamiento (el campo, como espacio permanente de 

excepción). 

El campo de refugiados sería entonces, en palabras de Agamben, una «localización deslocante». Se 

trata de una parcela de territorio que es colocada fuera del ordenamiento jurídico normal, pero no por 

eso es simplemente un espacio externo. El habitante del campo se mueve en una zona de indistinción 

entre interior y exterior, excepción y regla, lícito e ilícito. 

Como se ilustra en los diagramas de la figura 1, se representa el espacio de la residencia habitual en 

rojo y el del refugiado en verde. A la izquierda el refugiado es obligado a salir de su residencia habitual y 

abandonar su nación, aquí parece que su sitio es cualquier lugar excepto el de origen. En la imagen del 

centro, no está sólo fuera de su nación sino que, como las naciones van siendo contiguas, su espacio no 

                                                      
17 op. cit., Arendt, p. 238. 
18 Giorgio Agamben. Estado de excepción. Ed. Fabián Lebenglik. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2005. p. 24. 
19 ibíd., p. 75. 
20 Giorgio Agamben. «¿Qué es un campo?» Artefacto. Pensamientos sobre la técnica. 2 (1998): 52-55. p. 53. 
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es sólo el que no es su lugar de origen sino el que no es cualquier otro lugar. A la derecha se representa 

el sitio de los campos, burbujas estancas que no son de ningún sitio pero deben estar incluidas en alguna 

nación. El lugar del refugiado queda representado como un espacio de no pertenencia pero, sin 

embargo, incluido en el territorio de otra nacionalidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Diagrama de la topología del lugar del refugiado. En rojo la residencia habitual y la nacionalidad de origen. En 
rojo más claro otras nacionalidades. En verde el espacio del refugiado. 

El concepto de disonancia cognitiva es utilizado por Bauman para explicar la reacción ante los 

refugiados que son presentados como «los otros» así se atribuye a «las personas exceptuadas de 

nuestra responsabilidad moral, rasgos que mancillan o difaman su imagen, y por representar a tales 

categorías de seres humanos como indignas de consideración y respeto, con lo que justificamos nuestra 

indiferencia y nuestra desatención entendiéndolas como merecido castigo a los incurables vicios o las 

maliciosas intenciones de aquellos a quienes hemos despreciado o ignorado».21 

Disonancias, paradojas y preguntas imposibles de responder se ven desplegadas en la definición del 

habitante y en esta tesis se trabajará para verificar la hipótesis de que estas contradicciones también 

están presentes en el escenario arquitectónico. Así, en paralelo a esta lectura de paradojas en la relación 

entre el refugiado y el espacio, el presente trabajo plantea como hipótesis central la presencia de 

contradicciones en el proceso de habitar las viviendas de emergencia en los campos de refugiados, 

contradicciones que provocarán un espacio «inapropiado» en el sentido de que los habitantes se van a 

mostrar incapaces de hacerlo suyo o apropiárselo. Estas contradicciones se encuentran tanto en la 

formulación de las viviendas, como en su configuración y en su posterior habitar. Además se buscarán en 

dos escalas del habitar: 

- Las disonancias del habitar el objeto vivienda de emergencia en-sí. Esfera imaginaria que 

materializa el Umwelt, término que von Uexkul emplea para referirse al mundo 

circundante inmediato del que es posible apropiarse y que define nuestras relaciones con 

                                                      
21 op. cit. Bauman. p. 76. 
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el exterior.22 Esto implica la consideración de la vivienda no sólo como kit de 

supervivencia sino como la construcción de un punto de apego.  

- Las disonancias con el habitar provenientes del estar en el campo de refugiados. A diferencia 

de un espacio cartesiano, donde los puntos pueden pertenecer a cualquier lugar y se 

podría habitar en cualquier punto de la misma manera, hay determinadas cualidades 

espaciales y temporales de los campos de refugiados que los diferencian de otros lugares 

e inciden directamente en las posibilidades de habitarlos. 

La hipótesis central, como se viene diciendo, es que el proceso del habitar el escenario espacio-

temporal en que tiene lugar la vivienda de emergencia se desarrolla lleno de una serie contradicciones 

que lo hacen inhabitable. El relato de las paradojas en el que se reflejan el no-tiempo y el no-lugar surge 

de tres contradicciones, que de momento son hipótesis, y que a lo largo de la tesis se vincularán a tres 

escenarios y tres capítulos: 

1. Las agencias humanitarias publican manuales de emergencia que son, en realidad, palabras 

sin instrucciones sobre el refugio. 

2. Los proyectistas y constructores desmontan las recomendaciones abstractas de los 

manuales relativas a los campos al llegar a geografías concretas; sin embargo, dan una 

forma en espera de ser habitada que, sin tener en cuenta al habitante, hace de la tienda 

seriada un mueble-dormitorio. 

3. El habitante no es capaz de transformar su vivienda por sus cualidades de «domicilio del 

extranjero» en un espacio liminar de anchura incierta y duración indefinida. 

La enunciación de las contradicciones detectadas no es solo un paso para poder deslindar las que 

son inevitables de las que no lo son y establecer en qué medida el proyecto de la vivienda de 

emergencia en el contexto del campo de refugiados puede tener una solución no paradójica, es también 

una reclamación de la contradicción viva. 

4. El punto ciego y la mirada interdisciplinar 

Explican los fisiólogos que el ojo humano tiene un punto ciego, un lugar de la retina (donde surge el 

nervio óptico) que carece de células sensibles a la luz y, por lo tanto, no es capaz de percibir las 

imágenes situadas en determinado punto. El físico Edme Mariotte, descubridor de este fenómeno, 

                                                      
22 Citado por: Abraham A. Moles y Elisabeth Rohmer. Psicología del espacio. 2ª edición revisada y ampliada. Barcelona: 

Círculo de lectores, 1990. 
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divertía con él a los cortesanos de Luis XIV. Sentaba a dos de ellos enfrentados un par de metros y 

cuando les hacía mirar con un solo ojo a determinado punto cada uno veía cómo desaparecía la cabeza 

de quien tenía enfrente. 

Este descubrimiento de la segunda mitad del XVI puede ser comprobado de manera sencilla. Si se 

mira fijamente la figura 2 con un ojo tapado, por ejemplo el derecho, y uno se va acercando mientras 

mantiene la vista fija en la cruz situada en el centro, el punto situado a la izquierda desaparece de la 

visión al llegar a una cierta distancia. ¿Cómo es posible no darse cuenta de ese fallo en la percepción? 

 
 
 
 
 
 
 
 Figura 2 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 6 
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Una vez superada la sorpresa, y habiendo aceptado la imperfección del ojo, si se recibe una tarjeta 

con la figura 3, ya se cree saber lo que viene a continuación: al repetir el proceso se verá la figura 4. 

¿Acaso no acaba de demostrarse que hay una zona en blanco en la visión monocular? De manera 

desconcertante será la figura 5 la que se presente ante la vista. El hueco parece haberse rellenado, 

completando la figura. Ya no se percibe un espacio en blanco.  

El hueco perceptivo de cada uno de los ojos es suplido por el campo de visión del otro ojo, tal 

como vemos en la figura 6. De manera que, si no utilizamos ambos, no tendremos una carencia como 

estábamos dispuestos a admitir tras mirar la primera figura; si no utilizamos ambos ojos, veremos algo 

inexistente. Deberemos aceptar que nuestra visión monocular puede ser errónea y no sólo incompleta. 

Las singularidades no se perciben si están en un punto determinado; se borran si están aisladas y, si 

alteran una figura geométrica, son absorbidas por ella. 

Como arquitecto, uno no puede dejar de preguntarse qué puntos singulares se están dejando de ver 

tras leer la descripción de este fenómeno fisiológico: «Siempre ante nosotros hay una parte del espacio 

que no vemos. Lo absolutamente sorprendente es que no somos conscientes de su existencia.»23 

¿Cuáles son esos puntos en el espacio que se convierten en invisibles, ya sea por su aparente 

insignificancia, si se ven aislados, o por ser considerados de orden menor ante otras prioridades que los 

acompañan? Y ¿cómo es posible hacerlos visibles, revelarlos en el sentido fotográfico del término? 

Con esta precaución se estudiará un caso muy particular de la experiencia del habitar: la vivienda de 

emergencia en el campo de refugiados en su condición de punto ciego. Si se observa como objeto 

aislado y sin contexto, cobijo efímero formalmente muy similar a las lúdicas tiendas de campaña, tiende a 

hacerse invisible como el punto solitario de la primera figura. Como pieza en un conjunto, inmersa en la 

emergencia, se verá cómo es devorada por ésta y cómo, pese a su precariedad, contribuye a ser un 

instrumento de consolidación del estado de excepción que impregna los campos de refugiados. 

Pese a que, como ya se ha explicado, el objeto de estudio es muy concreto (la vivienda de 

emergencia en el campo de refugiados), a la vez que se cierra el campo visual sobre el objeto 

observado, en la investigación se abre el espacio en el que se mueve el observador y se propone un 

estudio desde distintas posiciones, conformando una tesis de tipo interdisciplinar. 

Como es lógico, el marco teórico principal es el propio de las disciplinas más específicas de la 

arquitectura, como Proyectos o Ideación Gráfica. De aquí, se toman metodologías como el dibujo como 

                                                      
23 Alfredo L. Aina. Imágenes de Fenómenos Ópticos Cotidianos como apoyo de la Docencia en Óptica. Universidad 

Complutense de Madrid. Proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente 2008 Nº 35. 2008. 27 de septiembre 
de 2015. 
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herramienta de investigación, el análisis geométrico y topológico, la interpretación de la estructura 

compositiva, etcétera. 

Junto con los objetivos explícitos de la investigación, que se irán señalando, subyace a lo largo de 

todo el trabajo, como objetivo latente, el reclamar la consideración del proyecto arquitectónico no sólo 

en su función instrumental de prefigurador de formas espaciales sino como lugar de investigación y 

cuestionamiento del mundo en que estas formas tendrán lugar. 

Muy relacionado con este ámbito académico, pero con desarrollos tangenciales en otras áreas, se 

recurre a conceptos provenientes de la Estética (artefacto, cronotopo y mímesis) y de teóricos como 

Mukarovsky, Bajtín, Ricoeur. Por otro lado, se emplean términos relacionados con la Psicología del 

Espacio: el concepto de Umwelt aplicado a la arquitectura por Moles o el modelo dual de apropiación 

del espacio de Pol. 

La interdisciplinaridad entre arquitectura y otras áreas ha sido un camino de ida y vuelta ya señalado 

por diversos autores. En la revista Arquitectonics, dirigida por Josep Muntañola ya se han publicado 

artículos del propio Ricoeur relacionando los conceptos de la mímesis y la arquitectura o sobre Bajtín y 

el dialogismo en la arquitectura. En las páginas que siguen, se van a definir cada uno de los conceptos 

que esta visión interdisciplinar proporciona, con el fin de entender el objeto de estudio (la vivienda de 

emergencia en el campo de refugiados) y la mirada que se pone en el objeto o qué se busca (las 

contradicciones en el proceso de habitar). 

4.1. El refugiado, el campo y la vivienda de emergencia 

En su clásico libro La casa de Adán en el Paraíso, Josef Rykwert24 ve una casa implícita que dice 

«leer» en el texto del Génesis y se extraña de que no exista descripción de ella mientras los jardines se 

describen con detalle. Al recuerdo de esa acción inicial de construir en el Paraíso dedica el libro. Sin 

embargo, es posible también interpretar que no hay olvido en los textos bíblicos: la casa no existía en el 

Edén, igual que no existía el vestido. Ambos eran innecesarios. Solo cuando el hombre es expulsado del 

Paraíso, siente la necesidad de cubrirse. Es al ser obligado a abandonar la patria, la casa del padre, y 

convertirse por primera vez en extranjero, cuando el hombre necesita construir un refugio. Este trabajo 

estudia ese lugar necesario para el extranjero. 

El refugio se va a considerar como una piel que posee una doble función. Por un lado, protege del 

desamparo originario y hace de intermediario entre el habitante y el medio exterior. Pero además 

conforma un nuevo medio que actúa directamente sobre el habitante que es su centro. 

                                                      
24 Joseph Rykwert. La casa de Adán en el Paraíso. 2ª. Barcelona: Gustavo Gili, 1999. 
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A lo largo de la tesis, se hará un relato para acercarnos a este lugar. Se avanzará desde el espacio de 

la «extensión cartesiana» al «lugar de vida» descritos por Moles25 y Ricoeur.26 El primer espacio es 

entendido como un lugar extenso e ilimitado, contemplado por un observador que no habita en él. 

Todos los puntos pueden ser. El espacio es repartido desde fuera y los hombres lo pueblan como 

puntos o «accidentes locales». Es el espacio que pertenece al planificador, a la generalización, a la 

búsqueda de normas universales. Es el definido en los manuales de emergencia, el prefigurado en la 

distancia.  

Por otro lado, el espacio construido que envuelve al cuerpo viviente se presenta en sucesivos 

caparazones: «es también el universo del niño, del individuo en su casa, del prisionero en su celda».27 

Esta burbuja en torno al habitante conforma una esfera imaginaria que delimita el mundo circundante 

inmediato. Es el lugar del habitante en el espacio construido. 

La vivienda de emergencia es la materialidad de esa burbuja, casi siempre configurada como una 

tienda de campaña. Pero no puede ser estudiada sólo como objeto o artefacto en sí. Así sería 

indistinguible de la tienda usada en una acampada veraniega, de la utilizada en una operación militar, de 

la necesaria en una expedición científica o de la carpa de un circo. El estudio de la geometría, el material, 

la transportabilidad o el coste deben ser complementados con un análisis en el que se incluya al 

habitante y al contexto. 

De este modo, conviene empezar por establecer con una cierta precisión cuál es el habitante sobre 

el que se va a concentrar el foco de atención. Cuáles son los factores significantes de su definición que 

lo relacionan con el espacio y por qué debe considerarse de manera singular frente a otros habitantes 

de alojamientos de emergencia. Ello va a justificar la pertinencia de acotar el ámbito de la mirada a un 

grupo muy concreto de personas. 

El refugiado según la Convención de 1951  

A finales de 1950, para responder a las necesidades de los desplazados por la Segunda Guerra 

Mundial, se establece el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados28 (ACNUR o 

UNHCR, United Nations High Commisioner for Refugees). Las perspectivas iniciales estimaban que su 

misión habría sido completada en los tres años de mandato inicialmente previstos y, luego, podría ser 

                                                      
25 op. cit., Moles y Rohmer. 
26 Paul Ricoeur. «Arquitectura y narratividad.» ARQUITECTONICS, mind, land & society 4. Arquitectura y hermenéutica 

(2002): 9-30. 
27 op. cit., Moles y Rohmer, p. 21. 
28 Estatuto de 1950 (anexo a la Resolución 428 (V) de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 14 de diciembre 

de 1949. 
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desconvocado. Sin embargo, pronto debió afrontar su primera gran emergencia ante la avalancha de 

cerca de doscientos mil refugiados procedentes de Hungría tras la represión soviética de la Revolución 

de 1956. Desde entonces, el Comisionado no ha dejado de ser imprescindible ni de crecer hasta el día 

de hoy en las sucesivas crisis del continente africano, en Asia, en Latinoamérica y de nuevo en Europa 

por la serie de conflictos en los Balcanes. De hecho, unos sesenta y cinco millones de personas estaban 

siendo atendidas por ACNUR según el informe global de 201529 de los cuales el 30% eran refugiados. 

Hasta el año 1951, las convenciones habían sido particulares y atribuían el carácter de refugiado 

ligándolo a una nacionalidad determinada. Cada acuerdo sólo era aplicable a un grupo específico: el 

formado por los rusos en 1922, los armenios en 1924, los sirios y turcos en 1928, del Saar en 1935, los 

procedentes de Alemania en 1936 y, en 1946, de Alemania, de Austria y España.30 Para comprender la 

nueva búsqueda de un carácter universalista no se debe olvidar que sólo tres años antes se había 

formulado en las Naciones Unidas la «Declaración Universal de Derechos Humanos». 

La misión del Alto Comisionado es salvaguardar los derechos y el bienestar de los refugiados. Así se 

reconoce en julio de 1951, cuando se adopta en Ginebra la «Convención sobre el estatuto de los 

refugiados» que entra en vigor en abril de 1954.31 Esta Convención es la pieza fundacional del derecho 

internacional de los refugiados y viene a sustituir las que se habían redactado con anterioridad, 

recogiendo casi literalmente la formulación de los estatutos fundacionales de Alto Comisionado. De 

hecho, sigue siendo la citada literalmente por ACNUR para definir al «refugiado».32 

De esta manera, la Convención de 1951 y el posterior protocolo de 196733 lo definen como aquella 

persona: 

Que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, 

pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su 

nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o 

que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país 

donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a 

él. 

                                                      
29 UNHCR. Tendencias globales. Desplazamiento forzado en 2015, forzados a huir. Geneva: La Agencia de la ONU para 

los Refugiados, 2016. 
30 Sandra Namihas (coord.). Derecho internacional de los refugiados. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad 

Católica de Perú. Instituto de Estudios Internacionales (IDEI), 2001. 
31 Naciones Unidas. «Convención sobre el estatuto de los refugiados, 1951.» Serie tratados de Naciones Unidas, nº 

2545. Vol. 189. Ginebra, 1954. 137. 
32 ACNUR.UNHCR ACNUR la Agencia de la ONU para los Refugiados. 2016. 10 de octubre de 2016. 

<http://www.acnur.org/a-quien-ayuda/refugiados/quien-es-un-refugiado/#_ga=1.42752293.1636370208.1476205610>. 
33 Naciones Unidas. «Protocolo sobre el estatuto de los refugiados, 1967.» Treaty series. Vol. 606. 1970. 268-292. 
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Es decir, un refugiado es alguien que se ve expuesto a una serie de peligros que motivan un cambio 

en su relación con su lugar de origen: una necesidad u obligación de estar «fuera de». Así se entiende 

que una parte importante de la formulación es una relación espacial. Si se busca cuál es ese territorio 

vedado, se encuentra que es el «país de su nacionalidad» o aquél en el que «antes tuviera su residencia 

habitual». Así, como lugar de origen, parecen hacerse equivalentes el sitio donde se ha nacido (de ahí 

parecería derivar la nacionalidad) y el lugar en que se ha vivido con una cierta continuidad generando un 

hábito. 

Una posible definición de refugiado podría formularse, por tanto, como aquella persona que sufre la 

imposibilidad de «estar en» el lugar que habitaba. 

Pese a la voluntad universalista del documento, el comienzo del artículo acota la consideración del 

refugiado a un tiempo y un lugar concretos.34 Los acontecimientos causantes de la persecución deben 

haber sido anteriores al 1 de enero de 1951 y haber ocurrido en Europa, aunque se deja libertad a cada 

país de los que se adhieran al documento que aplique o no estas restricciones de tiempo y espacio. La 

limitación temporal fue formalmente eliminada en el posterior Protocolo de 1967 y también la limitación 

geográfica fue habitualmente desechada por los Estados firmantes de los acuerdos, de manera que, 

finalmente, alcanza la formulación un carácter universal. Es decir, a pesar de que, posteriormente, se 

anulen estas restricciones, en la primera definición con voluntad universalista no cualquier persona 

perseguida es susceptible de ser considerada refugiada y, por lo tanto, de acogerse a determinada 

protección. Se señala como significativa la presencia que tienen tanto el tiempo como el lugar para la 

definición internacional de la figura del refugiado. 

La condición de refugiado está concebida, además, como un estatuto temporal. La protección 

internacional deja de ser necesaria cuando el refugiado puede regresar y establecerse en su país de 

origen o de residencia habitual. El retorno está, pues, supeditado a que cesen los motivos que hicieron 

necesario su alejamiento del hogar. Será necesario además, en muchos casos, labores de reconstrucción 

de la vivienda habitual. 

Hoy en día, el Alto Comisionado sigue siendo la organización de autoridad respecto a los refugiados 

y esto se aplica tanto en situaciones de emergencia como las que no lo son para los solicitantes de asilo 

y los refugiados. También se aplica tanto en los campos como fuera de ellos y en asentamientos urbanos 

o rurales. Dicho de otra manera, el Alto Comisionado tiene autoridad con respecto a los refugiados de 

                                                      
34 ídem., Artículo “B. 1) A los fines de la presente Convención, las palabras ‘acontecimientos ocurridos antes del 1.º de 

enero de 1951’, que figuran el artículo 1 de la sección A, podrán entenderse como: a) ‘Acontecimientos ocurridos antes 
del 1º de enero de 1951, en Europa’, o como b) ‘Acontecimientos ocurridos antes del 1º de enero de 1951, en Europa 
o en otro lugar’; y cada Estado Contratante formulará en el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, una 
declaración en que precise el alcance que desea dar a esa expresión, con respecto a las obligaciones asumidas por él en 
virtud de la presente Convención.” 
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manera global, donde quiera que éstos se encuentren35. Es responsabilidad del mismo asegurarse de que 

cada individuo reciba protección internacional desde el momento en que se convierte en un refugiado 

hasta que encuentra una solución. Su actividad es completamente no-política y de carácter humanitario 

y social. 

Otras personas desplazadas y en situación de emergencia 

No son sólo los refugiados quienes viven una situación de emergencia en la que se ven obligados a 

desplazarse de su lugar de origen. A continuación, con el fin de clarificar las características específicas del 

habitante, se van a explicar brevemente qué otras poblaciones tienen problemáticas de habitabilidad 

similares y cuáles son las diferencias que justifican la elección del objeto de estudio. La distinción, a partir 

de los criterios de UNHCR, se establece atendiendo a las causas que motivan el desplazamiento, si éste 

se produce dentro de país de origen o se sale de él, si las leyes nacionales protegen a estas personas y 

bajo qué condiciones pueden regresar a su lugar de origen. La tabla 1 ofrece una visión sintética de las 

diferencias. 

«Inmigrante» es un término general que incluye a la mayoría de las personas que se desplazan de un 

país a otro durante un largo período de tiempo. Los refugiados y los migrantes a menudo utilizan las 

mismas rutas, redes y formas de transportes. Generalmente, a estos movimientos de migrantes y 

refugiados se les da el nombre de «movimientos mixtos», aunque se diferencie el marco de derechos, 

responsabilidades y protección que se aplica a cada grupo. Para diferenciar al inmigrante del visitante 

temporal se suele establecer un año como estancia mínima para que una persona sea considerada 

inmigrante. Los motivos de su desplazamiento pueden ser muy variados, siendo de espacial envergadura 

el grupo de los migrantes económicos que buscan en el país de acogida una mejora de su calidad de 

vida en términos de nivel de vida. No pierde la protección legal de su país de origen y puede retornar a 

éste cuando considera que ha mejorado su calidad de vida y que ésta puede ser mantenida a su regreso. 

La destrucción del hogar propio no es un motivo para el desplazamiento, aunque sí pueden serlo las 

condiciones de ese hogar. A diferencia del migrante, que suele desplazarse a otro país para mejorar sus 

condiciones de vida y no pierde la protección de su gobierno, el refugiado debe abandonar su país de 

origen por inseguridad o persecución debiendo recurrir a la protección de un país de acogida. 

El «apátrida» es aquella persona cuya nacionalidad no es reconocida por ningún Estado. Esto puede 

llevar a no disfrutar prácticamente de ningún derecho al no existir oficialmente. Una persona puede ser 

                                                      
35 UNHCR. «Emergency Handbook.» 2016. 3 de abril de 2016. <https://emergency.unhcr.org/>. p. 55. 
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considerada apátrida aunque viva en su lugar de nacimiento pero si se ve obligada a desplazarse por 

causa de persecución puede ser refugiada además de apátrida. 

Tabla 1. Resumen de las características diferenciadoras de la población desplazada por grupos 

 Refugiado Apátrida 
Desplazado 

interno 
IDP 

Inmigrante 

desplazamiento Fuera país de origen Puede o no existir Dentro país de 
origen Fuera país de origen 

motivos 
persecución 

+conflictos armados 

conflictos armados 
desastres 

(naturales o 
artificiales) 

conflictos armados 
desastres 

(naturales o 
artificiales 

varios (mayoría 
económicos) 

duración 
indefinido/hasta cese 

conflicto indefinido indefinido/hasta 
cese conflicto indefinido (>1año) 

protección legal país de 
origen 

Pierde la de su país de 
origen No tiene Conserva la de su 

país de origen 
Conserva la de su país 

de origen 

El «desplazado interno» (IDP) es aquella persona que se ha visto forzada u obligada a huir o a dejar 

su hogar, o lugar de residencia habitual, como resultado de o para evitar los efectos de un conflicto 

armado, situaciones de violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos o desastres 

naturales o causados por el hombre, y que no han cruzado una frontera internacional.36 La diferencia 

con los refugiados es, pues, que permanece en su país de origen y, por lo tanto, no pierden la 

protección de sus leyes ni su nacionalidad de manera que no adquieren un nuevo estatus legal. Las 

causas que originan su desplazamiento pueden ser similares a las de los refugiados, es decir, un conflicto 

o una persecución, pero el traslado también puede ser debido a un desastre natural o tecnológico. 

Debido a su desplazamiento forzoso, son vulnerables a privaciones, nuevos desplazamientos y otros 

riesgos, como la imposibilidad de acceder a servicios básicos, separación familiar, violencia de género y 

sexual, tráfico de personas, discriminación o persecuciones. En caso de desplazamiento por un desastre, 

la vuelta estará supeditada a que finalice el período de riesgo y, más importante, a la reconstrucción del 

hogar. En estos casos juegan un papel importante los trabajos de construcción de viviendas de transición 

y la reconstrucción de la vivienda habitual. Los objetivos de la ayuda, en este caso, serán la rapidez de 

respuesta y la mejora de la condiciones para reducir la vulnerabilidad. El Alto Comisionado no tiene 

autoridad sobre este sector de población de manera general ni exclusiva, sólo actúa en determinadas 

circunstancias.  

                                                      
36 OCHA. «Guiding Principles of Internal Displacement.» Geneva: United Nations Publication, 2004. p. 1. 
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El alojamiento después de los desastres y el campo de refugiados 

En los casos de desastres naturales, los esfuerzos se encaminan a la rápida reconstrucción de las 

viviendas originales37 y cada vez existe una conciencia mayor por dar respuesta a las necesidades 

culturales específicas. Existen numerosos programas de viviendas transicionales que estudian la manera 

de integrar a la población en las labores de reconstrucción tratando de evitar la imposición de modelos 

internacionales aculturales. Estos refugios tienen vocación de permanencia, pese a su precariedad inicial, 

y está latente en todas estas propuestas el poderse convertir en un hogar estable. Sin embargo las 

soluciones seriadas y globalizadas, parecen ser la única vía para albergar a los refugiados en los campos. 

En efecto, a menudo los refugiados se instalan con familiares que viajaron con anterioridad y la 

solución preferida es el alojamiento individual, ya sea en zonas urbanas o rurales. Pero, aún así, una 

importante proporción es alojada de manera temporal en campos. Allí se les facilitan viviendas de 

emergencia. Habitualmente son tiendas de campaña para solventar cuanto antes las necesidades de 

cobijo, pero es frecuente que esta solución temporal se alargue en el tiempo. Sin embargo, la inmediatez 

de la emergencia inicial sigue configurando toda la vida del refugio en el campo y, como veremos, 

conforma la vivienda en un tiempo imposible. 

El proceso que va desde la pérdida de la vivienda habitual por un desastre hasta la llegada a una 

solución permanente está claramente expuesto en el diagrama del Proyecto Esfera que se reproduce en 

la figura 7. Sobre este esquema se ha redibujado el itinerario en caso de los refugiados. A pesar de las 

coincidencias existentes a grandes rasgos en las fases del alojamiento tras un desastre y un conflicto, 

existen dos diferencias fundamentales entre ellos: la distancia al hogar y la duración del asentamiento. 

Mientras que tras un desastre se tiende a reducir tanto la distancia como el plazo, en el caso de los 

conflictos ocurre lo contrario. 

Estas dos diferencias arrastran consecuencias que inciden en la seguridad, los recursos necesarios, los 

medios de vida o la posible intervención en el medio ambiente. Un desarrollo más detallado es 

presentado por Corsellis y Vitale38 en el Camp Planning Guidelines. Ésta se presenta como una «guía 

paso a paso para la planificación de campamentos dirigida tanto especialistas como a no especialistas 

además de a oficinas de gobierno locales implicados en la planificación de campamentos». En ella se 

analizan de manera ordenada las diferencias entre los campos que tienen como origen dar respuesta a 

un conflicto de los que responden a un desastre natural.  ambos casos por usos, duración, localización, 

servicios, gestión y mantenimiento, medios de vida, seguridad, medio ambiente, recursos y 

                                                      
37 Ian Davis. Arquitectura de emergencia. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SA, 1980. 
38 Shelter Centre & MSF. Camp planning guidelines. Ed. Tom Corsellis y Antonella Vitale. 2007. p. 11. 
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aprovisionamiento. Las principales diferencias entre ambos tipos de campos se basan en la distancia al 

hogar y la duración del asentamiento. Mientras que tras un desastre se tiende a reducir tanto la distancia 

como el plazo en el caso de los conflictos ocurre lo contrario. Estas dos diferencias arrastran 

consecuencias que inciden en la seguridad, los recursos necesarios, los medios de vida o la posible 

intervención en el medio ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       ANTES DEL CONFLICTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            CONFLICTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Esquema de la evolución del tipo de alojamiento tras un desastre. Fuente: El Proyecto Esfera, 2011. p. 280. 
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Los refugiados tienen derecho a recibir apoyo para encontrar una solución duradera que,, 

tradicionalmente suele ser una de estas tres opciones:39 

«Repatriación voluntaria»: los refugiados regresan a su país de origen voluntariamente en un 

ambiente de seguridad y con dignidad; 

«Integración local»: es el proceso cuyo término conduce al asentamiento permanente de 

refugiados en el país en el cual buscaron asilo; y 

«Reasentamiento»: los refugiados son transferidos del país de asilo a un tercer país anuente a 

admitirlos de manera permanente. 

La primera, la repatriación voluntaria, suele ser la más buscada y es conseguida por la mayoría de los 

refugiados. Pero hasta que se llega a una de estas tres soluciones, existe un período intermedio, iniciado 

por la crisis de una emergencia y de duración indefinida. 

Las soluciones de asentamientos para los refugiados en ese período intermedio, suelen pertenecer a 

una de las categorías siguientes: 

- Alojamientos dispersos 

- Alojamientos colectivos o de masas 

- Campos:  de acogida o tránsito 

  planificados o gestionados 

  autoestablecidos o espontáneos 

En los alojamientos dispersos, los refugiados encuentran alojamiento en casas familiares. Pueden 

compartir el alojamiento existente o situarse en las cercanías compartiendo el agua, las instalaciones 

sanitarias, la preparación de la comida u otros servicios existentes en las casas. 

Esta alternativa a los campos ha sido la utilizada por millones de refugiados. Entre sus ventajas se 

encuentra la rapidez de ejecución y el ser una solución poco costosa. Fomenta la autoayuda y la 

independencia además de tener menos repercusiones ambientales que los campamentos. Aquí los 

refugiados pueden ser anónimos, ganar dinero y construirse un futuro. 

Como inconvenientes, se puede señalar que las familias y comunidades de acogida pueden verse 

sobrecargadas y empobrecidas. Puede resultar difícil distinguir la población refugiada de la de acogida y 

los problemas en materia de protección resultan más difíciles de detectar. Es posible, además, que los 

habitantes locales tengan las mismas necesidades de asistencia que los refugiados. Esta forma de vida 

también presenta ciertos peligros, ya que a menudo viven en las zonas más pobres, pueden carecer de 

                                                      
39 ACNUR/UNHCR. La determinación del estatuto del refugiado. Ginebra, 2005. 
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documentación, son vulnerables a la explotación, al arresto y detención, y puede resultarles difícil 

encontrar oportunidades de ganarse la vida de manera segura. 

Los centros para el alojamiento colectivo son estructuras o edificios preexistentes utilizados por las 

personas atendidas por UNHCR. Se los considera planificados cuando una autoridad responsable los 

designa como espacios para ser ocupados por la población desplazada. Otras veces se ocupan por 

cuenta propia sin una aprobación formal ni coordinación con los propietarios o las autoridades. 

Se pueden utilizar como centros colectivos una gran variedad de instalaciones: ayuntamientos, 

hoteles, polideportivos, almacenes, fábricas en desuso… aunque a menudo estos lugares no están 

preparados para ser habitados y necesitan reformas o rehabilitaciones para solventar las necesidades de 

los nuevos residentes. 

Su vida útil es muy variable y muchas veces depende de que el edificio deba volver a su función 

original. Aunque pueden ser una solución temporal, siempre que se mantengan de manera adecuada, 

deberían ser utilizados como alojamientos a corto plazo, solo para ganar tiempo mientras se 

proporciona un refugio más adecuado. 

Tienen como ventaja que pueden alojar a refugiados de manera inmediata, sin trastocar los 

alojamientos en la zona anfitriona. No se necesita construir nuevos edificios y los servicios sanitarios 

están disponibles de inmediato, aunque puedan resultar insuficientes. 

Entre sus inconvenientes encontramos que pueden estar pronto abarrotados y, por tanto, los 

servicios sobrecargados. Los edificios no se utilizarían para su función original, con lo que es posible que 

se alteren los servicios que éstos prestaban a la población local. En ellos aumentan algunos riesgos por la 

convivencia y carecen de privacidad familiar. No son flexibles ni adaptables al aumento o los cambios de 

necesidades de la población desplazada. A manudo generan problemas relacionados con el agua, el 

saneamiento o la gestión de residuos sólidos. La contaminación ambiental puede causar serios 

problemas de salud a los residentes y a aquellos que vivan en las proximidades. 

Por último, los campos son una forma de asentamiento en la cual los refugiados o los desplazados 

internos viven y reciben protección, ayuda humanitaria u otros servicios tanto de los gobiernos 

anfitriones como de los agentes humanitarios. Estos asentamientos pueden ser de varias tipos, de 

tránsito, planificados y espontáneos. 

Los Campos de Tránsito son centros de recepción, por lo que no den ser considerados como un 

alojamiento duradero. Se utilizan para nuevas llegadas y proveer alojamiento temporal de corta duración 

para población desplazada pendiente de ser trasladada a un asentamiento de mayor duración más 

adecuado y seguro. Se trata de espacios habitables y cubiertos, con un entorno saludable y seguro, 

privado y digno para la población durante un período de entre dos y cinco días mientras esperan que se 

construyan nuevos refugios o puedan encontrar otro alojamiento. Estas instalaciones se pueden utilizar al 
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comienzo de una emergencia o en el contexto de una operación de repatriación, como una etapa del 

retorno. A menudo se construyen en terrenos asignados por el gobierno y además de refugio, deberían 

proporcionar protección adecuada, acceso a agua e instalaciones sanitarias, higiene, servicios de salud y 

alimentación. 

Los campos como tales pueden estar planificados y desarrollados en terrenos asignados por el 

gobierno o bien crearse de manera espontánea por los refugiados en terrenos que no fueron 

preparados para ello y que, oficialmente, la población desplazada no tiene derecho a ocupar. En los 

campos planificados, los refugiados encuentran alojamiento en emplazamientos construidos ex profeso 

para ellos y tienen una serie de características que veremos más adelante.40 

Al alojamiento en los campos se le dará en la exposición de este trabajo el nombre provisional de 

«vivienda de emergencia». En el capítulo de las conclusiones, se podrá hacer un diagnóstico sobre lo 

apropiado del término. Como señala Quarantelli,41 es preciso aclarar y precisar la terminología según va 

consolidándose una disciplina de estudio para evitar ambigüedades y contradicciones en su uso. Así él 

establece una diferenciación entre cuatro términos distintos que, como se verá, relacionan alojamientos, 

tiempo y uso. Se ha optado por presentar el nombre original en inglés y su traducción en castellano. 

Emergency sheltering (Refugio de emergencia). Se trata de dependencias distintas de los 

hogares permanentes, y se utilizan durante un corto período de tiempo tras una 

emergencia, unas horas o, tal vez, una noche. La estancia es corta y no hace falta tener en 

cuenta el aprovisionamiento de víveres ni otros servicios. Puede tratarse de lugares 

públicos o casas de familiares o amigos. 

Temporary Sheltering (Refugio temporal). En estos refugios vive una familia durante un 

tiempo breve después de ocurrir un desastre. En ellos sí es necesario organizar la atención 

sanitaria o el suministro de alimentos. Pueden ser tiendas, refugios auto-construidos, 

instalaciones públicas o la casa de familiares y amigos. En ellos no se generan rutinas 

domésticas aunque el tiempo entre la emergencia y la temporalidad, a veces, es difuso. 

Temporary Housing (Vivienda temporal). Éste es un lugar donde vive una familia y en el que 

se establecen hábitos de uso domésticos. Puede ser una casa prefabricada temporal, una 

tienda, refugios auto-construidos, un apartamento o casas de familiares y amigos. 

Permanent Housing (Vivienda permanente). Es donde vivirá una familia de manera definitiva 

después de un desastre. Se refiere a cuando se vuelve a la vivienda original reconstruida o 

                                                      
40 UNHCR. «Emergency Handbook.» 2016. 3 de abril de 2016. <https://emergency.unhcr.org/>. 
41 Enrico L. Quarantelli. «Patterns of sheltering and housing in US disasters.» Disaster Prevention and Managenent  4.3 

(1995): 43-53. 
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a un nuevo alojamiento permanente. Existe una clara distinción entre el tiempo de lo 

permanente y de lo temporal, cosa que no pasaba entre lo temporal y las emergencias. 

4.2. Las formas de las contradicciones 

Si en un plano lógico se podría decir que coexisten proposiciones que, al oponerse recíprocamente, 

se invalidan, el propósito en esta tesis al analizar el proceso de habitar es señalar que, en el plano de la 

vivienda de emergencia podría decirse que coexisten condiciones que, al oponerse recíprocamente, 

provocan una situación «inhabitable». 

De los muchos tipos de contradicciones: absurdos, contrasentidos, discordancias, incoherencias, 

incompatibilidades, incongruencias y paradojas, se va a ver de manera sucinta qué tipo concreto de 

contradicciones son las pertinentes para esta tesis y por qué se considera de utilidad su enunciación. 

En concreto, para entender el sentido de las hipótesis, se fijará la atención en tres tipos de 

contradicciones: 1) la paradoja y, especialmente, en la paradoja pragmática, por ser la relacionada con la 

influencia de la contradicción impuesta a la vivencia; 2) las disonancias, que al revelarse pueden ser 

motor de cambio; y 3) el oxímoron, como formalización de contradicciones entre distintos planos de 

sentido. 

La paradoja 

Según la RAE una paradoja es un hecho o expresión que aparentemente es contrario a la lógica42 y, 

para Watzlawick, puede definirse como «una contradicción que resulta de una deducción correcta a 

partir de premisas congruentes».43 Además él diferencia entre tres tipos de paradojas. La primera serían 

las lógico-matemáticas o antinomias, que surgen en sistemas formalizados tales como la lógica y las 

matemáticas, donde se crea una autocontradicción mediante modos aceptados de razonamiento, es 

decir, son, a la vez, contradictorias y demostrables. La segunda clase, integrada por las definiciones 

paradójicas, o antinomias semánticas, estaría formada por las paradojas que surgen de las incongruencias 

en la estructura de niveles del pensamiento y del lenguaje. Por último, la tercera clase es la de las 

paradojas pragmáticas que aparecen en el curso de las interacciones y determinan allí la conducta e 

incluirían las instrucciones paradójicas y las predicciones paradójicas. El caso de las instrucciones 

paradójicas es, como se verá, de interés directo para esta tesis. 

                                                      
42 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. 23ª. Madrid: Espasa, 2014. 
43 Paul Watzlawick, Janet Helmick Bevin y Don D. Jackson. Teoría de la comunicación humana. Interacciones, patologías y 

paradojas. Barcelona: Herder, 1985. 
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Para la persona atrapada en una paradoja pragmática, tal situación no es solo un problema de interés 

lógico o filosófico, como ocurre cuando nos enfrentamos a los otros dos tipos de paradojas, sino que se 

encuentra en una posición insostenible desde el punto de vista práctico. 

Un ejemplo que ilustra con claridad este tipo de situación sería una variación de la clásica paradoja 

del barbero: un capitán ordena a uno de sus soldados que afeite a los soldados de la compañía que no 

se afeitan a sí mismos. Este escenario incluye todos los elementos de una relación de doble vínculo:  

1) Dos o más personas participan en una relación intensa que posee un gran valor para la 

supervivencia física y/o psicológica de una, varias o todas de ellas. Esas situaciones se dan en la vida 

familiar, el cautiverio o la dependencia material entre otras. 

2) En este contexto se da un mensaje estructurado de tal modo que: a) afirma algo, b) afirma algo 

de su propia afirmación y ambas afirmaciones son excluyentes. Si el mensaje es una instrucción, es 

necesario desobedecerla para obedecerla; y si se tratar de una definición de la clase de persona, ésta 

solo es de esa clase si no lo es y no lo es si lo es. 

3) Por último, se impide que el receptor del mensaje se evada del marco establecido por ese 

mensaje. 

En este caso el receptor no puede dejar de reaccionar al mensaje pero tampoco puede reaccionar a 

él de forma apropiada, pues el mensaje mismo es incongruente. El soldado no puede afeitarse a sí 

mismo y a la vez no afeitarse. Es decir, no puede obedecer al capitán ya que la orden es imposible de 

cumplir por ser paradójica, pero por su situación de subordinado tampoco puede desobedecer. La 

solución sería enfrentarse al capitán y hacerle ver el error en las instrucciones y salir así del atolladero 

pero, por su posición de jerarquía, esto es, en la práctica, inviable. 

La disonancia 

La detección de las contradicciones en la conducta y su posterior análisis se ha considerado un 

instrumento útil como motor de cambio.44 Entendiendo por cognición el conocimiento, opinión o 

creencia sobre el medio, sobre uno mismo, o sobre la conducta de uno, la disonancia es entendida 

como la existencia de relaciones entre cogniciones que no concuerdan. Cuando existe la disonancia, 

siendo psicológicamente incómoda, hace que se trate de reducir para lograr la consonancia, de la misma 

manera que sentir hambre nos lleva a una serie de actos que se orientan hacia quitar el hambre, como 

ejemplifica el propio Festinger. Así pues, la disonancia es un factor de motivación. 

                                                      
44 Leo Festinger. Teoría de la disonancia cognoscitiva. Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1975. 
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Éstas aparecen cuando acontecen cosas nuevas o se recibe nueva información sobre algo conocido, 

pero también de manera cotidiana porque casi ninguna situación es completamente blanca o negra, de 

manera que las conductas son casi siempre, hasta cierto punto, una mezcla de contradicciones. 

La efectividad para reducirlas disonancias depende de la resistencia al cambio y la posibilidad de 

conseguir información nueva de más personas que proporcionen elementos cognoscitivos consonantes. 

Pero también de la capacidad de responder a la realidad y de la relación de «pesos» entre los 

elementos discordantes. La dificultad en esta práctica estriba en cómo establecer una valoración objetiva 

de los grados de las disonancias al ser éstas principalmente una percepción subjetiva. 

El oxímoron 

Según la RAE, un oxímoron es la combinación en una misma estructura sintáctica de dos palabras o 

expresiones de significado opuesto que originan un nuevo sentido, como en «un silencio atronador». 

Para Borges «En la figura que se llama ‘oxímoron’ se aplica a una palabra un epíteto que parece 

contradecirla; así los gnósticos hablaron de luz oscura, los alquimistas, de un sol negro.»45 

Entre las dos palabras ligadas existe correspondencia formal y concordancia sintáctica y gramatical. En 

un oxímoron es posible juntar cualquier pareja de significantes en un mismo espacio ya que la palabra es 

un signo que sucede en un plano distinto al de los significados. Es al unir significados incompatibles, o 

que resultarían físicamente excluyentes entre sí, cuando se produce la extrañeza. En el caso de la 

literatura es un revulsivo. Es un acto estético en el cual el grado de desconcierto que genera está ligado 

a su grado de intensidad emotiva. 

Curiosamente las palabras «emotiva» y «motora» poseen la misma raíz etimológica, «mover».46 Así 

mediante la sustitución podríamos repetir: «[El oxímoron] es un acto estético en el cual el grado de 

desconcierto que genera está ligado a su grado de intensidad motora». 

5. Cronotopo, mímesis y artefacto 

Más allá de explorar las posibilidades de entender la arquitectura como narración, tema que no es el 

objeto de esta tesis, lo que sí parece claro es que la propia tesis es una narración sobre un tema 

arquitectónico. El lenguaje verbal en este trabajo va a ser el principal recurso narrativo y se 

                                                      
45 Jorge Luis Borges. «El zahir.» Borges, en El Aleph. Madrid: Alianza, 1981. p. 108. 
46 Joan Corominas. Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. 3ª. Madrid: Gredos, 1973. p. 405. 
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complementará con gráficos, esquemas y fotografías. Por ello se considera pertinente dedicar en esta 

introducción un epígrafe a explicar las bases de la estructura narrativa de este texto, es decir, a cómo se 

va a articular el discurso. Dichas bases se toman prestadas de las reflexiones de Mijaíl Bajtín sobre el 

«cronotopo», de Paul Ricoeur sobre la «mímesis» y de Mukarovsky sobre el «artefacto». 

Si, al comienzo de la introducción, surgía el término del dialogismo en Bajtín,47 ahora se hace 

referencia a otro término acuñado por él: el «cronotopo». Lo define como la «unión de elementos 

espaciales y temporales en un todo inteligible y concreto».48 El significado literal sería «tiempo-espacio», 

es decir, la intersección de relaciones temporales y espaciales. Para él es el lugar en el que el tiempo y el 

espacio se convierten en visibles y significantes, siendo parte intrínseca e inseparable del argumento de la 

historia. Aquí se buscará establecer las relaciones esenciales de tiempo y espacio que son inseparables 

en la definición del lugar e influyen directamente en la acción de habitar el refugio. 

También, según Bajtín, pueden coexistir distintos cronotopos que se interrelacionen de manera que 

se combinen, se encuentren o se confronten. Sin embargo, este diálogo entre distintos cronotopos, 

paralelo al dialogismo que se vio al comienzo de la introducción, se da en distintos planos. No se 

produce la coexistencia de todos ellos dentro del mundo del relato, sino que se dan en el espacio del 

autor y en el del intérprete o lector. Todos ellos están incluidos en la obra como conjunto, pero, hay 

que insistir, en distintos mundos cronotópicos. 

La obra, además, está compuesta de un material que, lejos de ser inerte, es hablante. El texto crea 

un mundo que incluye, asimismo, al autor, pero también a los oyentes lectores que habitualmente se 

encuentran en tiempos y espacios diferentes. Es un mundo que surge de la suma de tres espacios 

separados entre sí mediante una frontera estable pero íntimamente ligados y en permanente interacción. 

El mundo de la obra se enriquece durante el proceso de elaboración, pero también en el posterior 

proceso de reelaboración y en cada nueva percepción de la misma. Son espacios que no se pueden 

fundir, pero parecen hallarse siempre tangentes entre sí. 

La «mímesis» es un concepto estético que se ha empleado para explicar la relación entre la 

naturaleza y el arte y sostener que todas las artes son imitación. Paul Ricoeur49 toma el concepto griego 

                                                      
47 Como Holquist nos recuerda (2015), Bajtín vivió hasta los ochenta años en la Unión Soviética, sobreviviendo a la 

Guerra Ruso-Japonesa, la primera Revolución de 1905, la Revolución Bolchevique, las purgas de Stalin y a la Segunda 
Guerra Mundial. Esto no fue ya sólo un milagro, ni un simple telón de fondo de su vida, sino que estuvo profundamente 
involucrado en todos los grandes acontecimientos históricos de su tiempo. Es difícil encasillarlo en una sola disciplina, 
frecuentemente se vuelve hacia la literatura para profundizar en el conocimiento de algunos autores y obras, pero la 
literatura también le sirve como un laboratorio para explorar el posicionamiento de la existencia humana en la vida 
fuera de los libros. 

48 Mijail Bajtin «Las formas del tiempo y del cronotopo en la novela.» Teoría y estética de la novela. Madrid: Taurus, 
1989. 237-410. p. 237. 

49 Paul Ricoeur. Tiempo y Narración: Configuración del tiempo en el relato histórico. 5ª. México: Siglo XXI editores, 
2004. 
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y lo amplifica distinguiendo una triple mímesis, cada una de las cuales viene a corresponder a un espacio-

tiempo diferente, es decir, a lo que Bajtín llamaría un triple cronotopo. Esas tres mímesis reciben el 

nombre de tiempo o mundo prefigurado, configurado y refigurado. Pues bien, los tres cronotopos o 

mímesis de Ricoeur, se utilizarán aquí para delimitar la posición con respecto al objeto de estudio. 

Este texto tratará de descifrar el escenario, la vivienda de emergencia en el campo de refugiados, 

observándolo no como un paisaje acabado sino como un lugar en proceso. Se trata de realizar una 

cartografía necesariamente narrada y acompañada de imágenes, que ayude a vislumbrar cómo tiene 

lugar la «puesta en configuración» de la vivienda de emergencia en el campo de refugiados. Esto implica 

analizar las condiciones previas, la concreción formal de los campos y la interpretación de los mismos. 

Traslación del concepto mímesis a la arquitectura que, de hecho, hace el propio Ricoeur en el texto 

«Arquitectura y narratividad».50 

Se entenderá por «prefiguración», no tanto la memoria perteneciente al futuro habitante, tal como 

plantea Ricoeur, sino las condiciones previstas planteadas por las agencias humanitarias. La 

«configuración» sería la concreción en una duración real y la construcción del campo y de las tiendas. 

Por último, la «refiguración» es la relectura de la vivienda en el campo como lugar que se habita y que 

se relaciona con su entorno a través de una serie de invariables. 

Estos tres tiempos, a su vez, están atravesados por la interrelación de tres elementos: actor- 

artefacto-contexto, tal y como Mukarovsky51 los define al estudiar la obra de arte. Toda obra de arte es 

un signo autónomo constituido por: 1) la «obra-cosa», que funciona coma símbolo sensorial; 2) el 

«objeto estético», que se encuentra en la consciencia colectiva y funciona en tanto que «significación»; y 

3) la relación respecto a la cosa designada, relación que no se refiere a una existencia especial y 

diferente —puesto que se trata de un signo autónomo— sino al contexto general de fenómenos 

sociales (la ciencia, la filosofía, la religión, la política, la economía, etc.) del medio dado52. El acto de 

recepción de la obra de arte, en el caso de este trabajo el acto de habitar, es el que dotará de 

significación al objeto tienda. Él señala que «a veces ocurre que la obra-cosa cambia totalmente tanto su 

aspecto como su estructura interna al trasladarse en el tiempo y en el espacio».53 

Así, un mismo refugio puede mostrar signos distintos a distintos receptores, como son los donantes 

frente a las agencias humanitarias o frente a los refugiados. Por ejemplo, la transportabilidad de una 

vivienda en aviones de carga o su capacidad para ser almacenada pueden ser cualidades fundamentales 

                                                      
50 Paul Ricoeur. «Arquitectura y narratividad.» ARQUTECTONICS, mind, land & society 4. Arquitectura y hermenéutica 

(2002): 9-30. 
51 Jan Mukarovsky. «El arte como hecho semiológico.» Escritos de Estética y Semiótica del Arte. Barcelona: Gustavo Gili, 

1977. 35-43. 
52 ibíd., p. 40. 
53 ibíd., p. 36. 
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para las agencias humanitarias pero no serlo para el habitante. Incluso un mismo signo puede tener 

distintas interpretaciones y valoraciones. Como se dijo antes, en el caso de los refugios diseñados por 

Better Shelter y UNHCR con la colaboración de la Fundación IKEA en Líbano, el signo «durabilidad del 

material», dependiendo del receptor, remite a «confort», si se es un habitante, o a «invasión» si se 

pertenece al gobierno de acogida. 

En definitiva, el cuerpo de la tesis se organiza en tres grandes capítulos, cuya estructura queda 

reflejada en la tabla 2. Puede verse que se plantea una narrativa o recorrido en tres tiempos, tres lugares 

y tres aproximaciones. La prefiguración, el primer tiempo, en el que comienza a acotarse lo posible en el 

espacio de los manuales de emergencia, se proyecta desde un lugar lejano, se «piensa en», y la voz es 

de las agencias humanitarias. El segundo tiempo es el de la configuración, cuando aparece la geometría y 

la primera materialidad, el espacio es construido y allí la voz es del que «hace». El último tiempo es el de 

la refiguración, el lugar se habita y se interpreta y se escucha la voz del que «vive». 

Tabla 3. Estructura de la tesis 

  PARTES DE LA TESIS 

 
 I II III 

T
R

ÍA
D

A
 A

N
A

LÍ
TI

C
A

 

CONTEXTO 
espacio 

- 
tiempo 

 
manual 

- 
previsión 

 
geografía 

- 
emergencia 

 
Umwelt 

- 
cotidiano 

ARTEFACTO refugio-palabra tienda-materia vivienda-habitación 

ACTOR 
agencias 

humanitarias 
(UNHCR) 

constructores habitantes-refugiados 

  PREFIGURACIÓN CONFIGURACIÓN REFIGURACIÓN 

 
 TRÍADA ETAPAS 

Aunque a efectos de la exposición del tema, éste se presente como un relato diacrónico, en 

realidad, lo que se presentan son etapas sincrónicas que ocurren en distintos lugares. La secuencia del 

tiempo de la narración y de la acción sólo serían coincidentes si la tesis tratara del relato de un caso de 

estudio concreto, es decir, la vida de una tienda específica desde que se idea hasta que se habita. Lo que 

se pretende mostrar, en cambio, son los distintos escenarios en los que tiene lugar el refugio o vivienda 

de emergencia en los que hay actores ideando la tienda al mismo tiempo que otros la ejecutan y unos 

terceros la habitan. La palabra, la materia y la habitación son sincrónicas y se retroalimentan. 
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6. Crear y romper márgenes 

La consideración de la naturaleza multifacética o poliédrica del objeto estudiado hace necesario 

emplear metodologías diferentes acordes con las fases de la tesis. Así, a continuación, se presenta la 

estructura del cuerpo de la tesis en la que, por epígrafes, se presentan los objetivos parciales a la vez 

que se explican las fuentes y el método de trabajo. 

En la primera parte, la prefiguración, se analiza un momento previo a la formalización. Es el apartado 

en el que se definen parámetros geométricos, de ocupación y topológicos. Como ya se ha dicho, la voz 

pertenece a las agencias humanitarias. El espacio es homogéneo y cartesiano y está conformado por 

puntos abstractos. Es el espacio de los manuales de instrucciones en el tiempo de la previsión. Tras un 

primer acercamiento a los principales referentes de los Manuales de Emergencia, se seleccionan como 

fuentes principales la tercera y cuarta edición del Manual publicado por ACNUR en los años 2007 y 

2016 respectivamente. 

Se procede, en primer lugar, a una valoración comparada de ambos manuales en su globalidad como 

productos comunicativos para distinguir las presencias o ausencias de términos relacionados con el 

espacio y el habitar. Para ello, se utilizarán recursos de la disciplina del Análisis de Contenido. De esta 

manera, se realizará una primera valoración cuantitativa frecuencial de términos y campos semánticos 

para acometer luego una interpretación cualitativa de los resultados.  

A continuación, se realizará un análisis también comparado de las directrices espaciales concretas 

dadas en los dos manuales para poder representar una cartografía con los requisitos de esa primera 

vivienda imaginada en el campo. 

La formalización define la segunda parte del trabajo: la configuración. El espacio se concreta en una 

geometría y geografía específicas. La vivienda de emergencia y su entorno adquieren materialidad y 

tienen lugar en un tiempo concreto. Para el conocimiento de los alojamientos construidos, se utilizan 

como fuente los catálogos de especificaciones técnicas publicados por UNHCR con los diseños de los 

refugios. Hay que tener en cuenta que se trata de piezas industrializadas. Su fabricación, de hecho, se 

saca a concurso, pudiéndose realizar en cualquier parte del mundo. En este sentido, el análisis de la 

tienda física en sí sería poco productivo teniendo en cuenta que en los mencionados catálogos se 

encuentran los parámetros de análisis que definen su configuración, como dimensiones, pesos o 

materiales. 

La fuente principal para conocer la configuración de los asentamientos ha sido la documentación 

obtenida del servicio especializado www.reliefweb.int, de la Oficina de las Naciones Unidas para la 

Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Ésta recoge información de fuentes de todo el 

mundo en distintos formatos: informes, mapas, infografías y estadísticas. La documentación recolectada 
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por ellos en formato de fotografías aéreas a escala y con recuentos estadísticos de refugios, 

infraestructuras y superficies proviene habitualmente de UNOSAT, que desarrolla análisis vía satélite. 

El análisis de esta parte se realiza principalmente de manera gráfica. En una primera fase se efectúa 

una labor de redibujado, tanto en el caso de los refugios como de las estructuras de los asentamientos. 

Esto permite, por un lado, eliminar incoherencias geométricas detectadas en las publicaciones y, por 

otro, representar de manera jerarquizada las estructuras de los agrupamientos. 

El espacio vivencial configurará la última parte de la investigación: la refiguración. El Umwelt como 

burbuja de habitabilidad conforma el lugar heterogéneo y lleno de significantes. Aquí se presenta lo 

vivido frente a lo posible que protagonizaba la primera parte del trabajo: el habitar como apropiación 

del espacio en un sentido circular de interacción entre el habitante y el lugar, es decir, la acción-

transformación del habitante modificando el lugar y el posterior reflejo del espacio como identificación 

simbólica. 

La fuente primaria utilizada en esta última parte de la tesis serán los datos recopilados 

personalmente en el trabajo de campo realizado en el mes de agosto de 2016 con el grupo de 

voluntariado Volunteer in Calais de la organización británica HelpRefugees, en La Jungla de Calais, y, 

gracias a la autorización del Ayuntamiento de Grande-Synthe, en La Linière en Grande-Synthe, ambos 

en Francia. 

Se analizarán una serie de elementos significantes. Mirando la escala general, se podrá calificar el 

campo de refugiados como una heterotopía mixta de crisis y de desviación y la vivienda de emergencia 

será comparable con el domicilio del extranjero. En la escala cercana, se analizará la transformación del 

artefacto entregado por las agencias humanitarias. 

A lo largo del desarrollo de los capítulos se irán exponiendo conclusiones parciales que ayuden a 

construir el discurso como suma de pequeñas globalidades: hipótesis+exposiciones+conclusiones. Al 

final de cada una de las tres partes principales de la tesis se presentará un epígrafe de conclusiones de 

esa parte y, como, remate de la tesis un capítulo independiente reunirá de manera ordenada y con un 

discurso global las conclusiones generales. 

En definitiva, para sostener la hipótesis (las contradicciones en el proceso de habitar la vivienda de 

emergencias en el campo de refugiados conduce a lo inhabitable), la mirada eminentemente 

arquitectónica pedirá ojos prestados (metodologías, fuentes…) a otras disciplinas para tratar de 

minimizar la visión especializada y monocular que borraría las singularidades. No se pretende la tarea 

imposible de abarcar un ángulo de 360 grados alrededor del objeto, sino realizar un trabajo facetado, 

solapar distintos campos de visión. Un ejercicio inclusivo de otras disciplinas y reivindicativo a la vez del 

papel del proyecto de arquitectura, entendiéndolo como una respuesta concreta ante una necesidad 

espacial, en este caso el cobijo en el campo de refugiados. 
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A través de un trabajo enmarcado en un discurso estructurado, se trata de romper o, al menos 

desdibujar, los márgenes en los que se encuadra de manera inmediata el objeto de estudio, es decir, la 

ayuda humanitaria que, siendo sustancial, debe ser completada. El pintor David Hockney, polifacético en 

la forma de abordar su trabajo, reconoce en Así lo veo yo:54 

No me gusta mirar a través del ojo de una cerradura; me gusta hablar sobre el mundo. En mi opinión, 

existen diferentes maneras de representar el espacio. Una de ellas es el ojo de la cerradura, la idea de 

la ventana, la perspectiva monofocal. La ventana no es más que un gran ojo de cerradura con unos 

límites. En un momento dado empiezas a darte cuenta de que son los márgenes los que definen el ojo 

de la cerradura; comienzas a ser profundamente consciente de la existencia de los márgenes. 

Empezaron a obsesionarme y empezó a obsesionarme la posibilidad de romperlos. Tardé mucho en 

darme cuenta de que los márgenes podían romperse. 

  

                                                      
54 David Hockney. Así lo veo yo. Ed. Nikos Stangos. Madrid: Siruela, 1994. p. 103. 
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Providing adequate shelter is one of the most 

intractable problems in international humanitarian 

response. 

Lord (Paddy) Ashdown55 

Al refugio después de un desastre se le suele denominar por su acrónimo en inglés SAD (Shelter 

After Disaster). Como adelanta la cita de Lord Ashdown, esta «triste»d denominación (SAD) resulta ser 

bastante apropiada dada la dificultad de conciliar los términos «ayuda humanitaria», «refugio» y 

«adecuado». Según Davis,56 la explicación para este conflicto aparentemente irresoluble parece provenir 

del desencuentro entre la importancia que los supervivientes de un desastre le otorgan a la vivienda y el 

poco valor que le dan los donantes. Así, señala que, de los 472 signatarios de Agencias Humanitarias 

Nacionales e Internacionales del Código de Conducta para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja 

y la Media Luna Roja en situaciones de Desastre, tan solo una docena escasa emplean asesores a tiempo 

completo con experiencia en refugios o reconstrucción de viviendas. Al ser preguntadas por este 

descuido, las agencias indican que prefieren trabajar en áreas conocidas como la salud, la nutrición, el 

agua o saneamiento. Trabajar con refugios es un tema costoso en tiempo, energía y dinero. 

En este capítulo, se tratará de descifrar cuál es la importancia otorgada en los manuales de actuación 

humanitarios al cobijo de los refugiados tras una emergencia. Se pretende comprobar si se manifiesta 

esa escisión, señalada por Davis, que parece contradictoria, entre la necesidad de un refugio y el poco 

grado de importancia arquitectónica que se le otorga. Para ello se analizarán los textos publicados como 

Manuales de Actuación en caso de Emergencia, buscando en ellos el peso que se da al refugio. Ese 

llamado «peso del refugio» se muestra en varios indicadores. El más básico sería cuánto se habla de él, 

luego habría que saber qué se dice, si se dan muchas o pocas recomendaciones, si éstas son concretas o 

genéricas, cuál es su consideración como problema arquitectónico, qué personal se dedica a la 

cuestión… La hipótesis que se plantea es que estos «pesos parciales» se muestran incoherentes entre sí 

y por tanto la formulación del refugio en los manuales es, en sí, contradictoria. 

                                                      
55 Paddy Ashdown,  «Humanitarian Emergency Response Review.» marzo de 2011. Ed. Humanitarian Emergency 

Response Review. 29 de enero de 2017. 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/67579/HERR.pdf, p.25. 

56 Ian Davis. «What have we learned from 40 years' experience of Disaster Shelter?» Environmental Hazards 10 (2011), 
p.193-212 
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En esta tesis se entiende por «Manual de Actuación» el texto encargado por agencias humanitarias y, 

generalmente, redactado por técnicos especialistas en diversas áreas, que recogen recomendaciones 

para proceder tras una emergencia. Pueden referirse a cómo actuar específicamente tras el caso de un 

desastre natural o de un conflicto, o bien ser genéricos. También se distinguen los que tratan la 

respuesta de manera global de los que se refieren solo a un área de las emergencias. Los primeros, 

como el «Manual Esfera» o los Manuales de UNHCR, dan recomendaciones para todos los aspectos de 

la emergencia: gestión, salud, alimentación, alojamiento, etcétera. Los segundos se centran en una sola 

de las cuestiones como es el caso de las «Camp Planning Guidelines». 

Estos manuales, dentro del discurso que estructura esta tesis, son el objeto representativo del 

espacio-tiempo de la prefiguración. Ésta, como se ha dicho, es el primer tiempo del proceso y en él 

comienza a acotarse lo posible a través de la voz de las agencias humanitarias. El refugio y el campo son 

vistos desde un lugar lejano: se «piensa en». Este cronotopo quedaría ubicado en la intersección del 

tiempo de la previsión y el espacio abstracto definido por las palabras. En él los habitantes se van a 

mover como puntos sin corporeidad ni singularidad y los actores, los agentes, son las agencias 

humanitarias, específicamente UNHCR, que tampoco tiene corporeidad. El tiempo de la previsión aun 

siendo, por tanto, un tiempo de proyección en el sentido de lanzarse hacia delante con la imaginación, 

no presenta imágenes, solo diagramas, que ayudan a ordenar los procedimientos, y cuadros, que 

contribuyen a clasificar datos cuantitativos. 

Con este objetivo, se analizará, en primer lugar, el vocabulario de los manuales y, posteriormente, se 

mirarán los parámetros que definen el espacio, siendo los más evidentes las recomendaciones de 

superficies, geometrías, relaciones topológicas o usos que influyen en la configuración de los refugios y 

los campos. Se señala, a modo de recordatorio, que el análisis de los textos se realiza con el objetivo de 

reconstruir el proceso del habitar, teniendo como objeto central el refugio y como contexto de éste el 

campo ya que este lugar de los manuales es una preexistencia a tener en cuenta a la hora de proyectar 

una propuesta. 

1. Una perspectiva de los manuales de actuación 

A continuación, se va a realizar una enumeración de los principales textos que, en la actualidad, 

proporcionan pautas de actuación en casos de emergencia. 

Como ya se ha avanzado en la introducción, a finales de los años 70 el encargo de una propuesta de 

diseño de refugios de emergencia al arquitecto Ian Davis, desembocó en la elaboración y publicación del 

primer estudio de refugios tras desastres. Como consecuencia, IFRC publicó el texto «Shelter after 
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disaster» en 1982 por primera vez como manual de recomendaciones de actuación y éste se ha 

reeditado, revisado, en 2015.57 Aunque no se trata de un texto sobre los alojamientos tras conflictos, sí 

es un texto de referencia desde su aparición por su ayuda a la comprensión de las actuaciones tras 

emergencias y se ha usado hasta la actualidad tanto en cursos de preparación como en desastres 

recientes. La última edición actualiza el material mientras mantiene la estructura inicial. 

«El Proyecto Esfera» se inicia en 1997 por un grupo de organizaciones no gubernamentales junto 

con el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Su finalidad es elaborar un 

conjunto de normas mínimas universales en ámbitos esenciales de las respuestas humanitarias en 

situaciones de desastre o de conflicto que, al no ser elaboradas por ninguna organización en particular, 

goza de un amplio reconocimiento en el plano internacional. Este conjunto de normas toma forma en 

una primera edición en el año 2000 y ha sido revisado posteriormente en el año 2003 y, 

posteriormente, en 2009-2010 tras realizar consultas a un gran número de organizaciones, individuos, 

gobiernos y organismos de Naciones Unidas. A lo largo de estos años «El Proyecto Esfera»58 se ha 

convertido en una de las compilaciones de recomendaciones de actuación más reconocidas y es el 

único actualmente traducido de manera oficial desde el inglés al español, francés, árabe y ruso. Su 

estructura consta de una serie de normas organizadas en cinco apartados. El primero, «las normas 

esenciales», es general y trata sobre los procesos aplicándose sus criterios al resto de capítulos. Los 

cuatro capítulos restantes son técnicos ocupándose cada uno de: abastecimiento de agua, saneamiento y 

promoción de la higiene; seguridad alimentaria y nutrición; alojamiento, asentamientos humanos y 

artículos no alimentarios; y, por último, salud.59 

Shelter Centre, ONG de apoyo a comunidades afectadas por conflictos y desastres naturales, 

fundada en 2004 por Tom Corsellis y Antonella Vitale, presenta en el año 2007 «Camp Planning 

Guidelines», redactada en colaboración con MSF. En esta guía se realiza un análisis comparativo de los 

que consideran los dos textos que proporcionan estándares de respuesta humanitaria ante las 

emergencias: «Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response» editado por «El 

Proyecto Esfera» en 2004 y el «Handbook for Emergencies» de UNHCR en su tercera edición. 

                                                      
57 Ian Davis, Paul Thompson y Frederik Krimgold, Shelter after disaster. 2ª Ginebra: IFRC and OCHA, 2015. 
58 El Proyecto Esfera. El proyecto Esfera. Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria. 3ª. El 

Proyecto Esfera, 2011. 
59 Una vez estudiado el manual redactado por el «Proyecto Esfera» en su edición del año 2011, se han comprobado las 

posibles variaciones con respecto a los Manuales de UNHCR que se analizarán a continuación. No se han encontrado 
diferencias en los parámetros referentes a dimensiones de refugios, ratios de superficie por habitante en los campos, 
medidas de protección frente a la propagación del fuego ni previsión de necesidades de agua. No existe, por otra parte, 
ninguna propuesta formal de asentamiento ni aún a nivel de esquema ni tampoco se han encontrado referencias a 
sistemas de organización o crecimiento de éstos. 
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El primero de ellos ya ha sido referenciado en su más reciente edición y la última versión del Manual 

de UNHCR será analizada en profundidad a lo largo de este capítulo. Es de señalar que en la actualidad 

estas dos publicaciones siguen siendo los manuales de referencia en caso de emergencia. Lo más 

significativo de este texto es que plantea posibilidades de ordenación de los trazados y agrupaciones 

indicando ventajas, desventajas e incluyendo esquemas de los mismos. Al analizar los casos de campos 

en la segunda parte de esta tesis se hará referencia a esta clasificación de modelos propuesta. 

También a cargo de Shelter Centre y redactado por Corsellis y Vitalle, en el año 2012 se publica la 

tercera edición de las «Transitional Shelter Guidelines». Esta guía pretende recoger la experiencia 

desarrollada desde el año 2005 y servir de apoyo a los actores que trabajan en refugios de transición 

como un programa enfocado al momento en que los primeros momentos de emergencia ya han 

pasado y es posible plantearse el comenzar una reconstrucción sostenible.60 A lo largo de la tesis se hará 

referencia a su propuesta de clarificar la terminología de las fases de actuación desde el momento de la 

previsión antes de que surja la emergencia hasta su resolución y el alojamiento duradero.  

Recientemente, en 2015, se publica conjuntamente por International Organization for Migration 

(IOM), Norwegian Refugee Council (NRC) y UN Refugee Agency (UNHCR), una guía que pretende 

servir como apoyo a las autoridades nacionales, agentes humanitarios nacionales e internacionales, así 

como para los refugiados y desplazados internos involucrados en la gestión de campos, el «Camp 

Management Toolkit».61 Está estructurado en varias secciones: Introducción, Tareas de gestión 

prioritarias, Ambiente seguro y Servicios en los campos, en esta última sección se dedican capítulos al 

agua e instalaciones sanitarias, alimentación, refugios, salud y nutrición, educación y medios de vida. Las 

recomendaciones que se hacen sobre los alojamientos coinciden con las de los Manuales de UNHCR y, 

de nuevo, se hace referencia al «Proyecto Esfera» como referencia a seguir.62  

                                                      
60 El capítulo 4 dedicado a la planificación del asentamiento está enfocado principalmente hacia la participación de la 

comunidad y su plena cooperación en la organización del lugar e infraestructuras. Pero no existen ni propuestas gráficas 
ni dimensionales para la organización de los asentamientos en esta etapa en que empiezan a consolidarse 
materialmente. 

61 IOM, NRC and UNHCR. Camp Management Toolkit. International Organization for Migration, Norwegian Refugee 
Council, UN Refugee Agency, 2015. 

62 No obstante, recuerdan que los estándares mínimos solo deberían usarse como guía durante situaciones 
inmediatamente después de la crisis, pero será necesario ponerlos de acuerdo con los estándares locales, las 
necesidades familiares y normas culturales. Señalan, también que los refugios se suelen dimensionar sobre una familia 
base occidental nuclear de cuatro o cinco miembros pero, a menudo, las familias son más grandes e incluyen varias 
esposas y sus hijos. 
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Los manuales de UNHCR: ediciones y formato 

Dado que el Alto Comisionado es el responsable de la gestión de las emergencias tras conflictos que 

afecten a refugiados, se eligen, como indicadores del espacio-tiempo de la prefiguración, los manuales 

redactados por UNHCR para casos de emergencia. Se consideran, además, textos significativos, por dar 

forma a una suma de manuales parciales y porque intentan abarcar todas las áreas de actuación en caso 

de emergencia: salud, alimentación, refugio, financiación… Tras una versión provisional del año 1981, 

sobre la cual se solicitó la opinión de las personas que la usarían, se publicó la primera edición de estos 

manuales en 1982. A continuación, se han sucedido las revisiones en los años 1999, 2007 y, la más 

reciente, en 2016. Las continuas ediciones del Handbook for Emergencies tienen el propósito de incluir 

las experiencias y desarrollos habidos en el tiempo transcurrido entre ellas y pretenden servir de 

herramienta de referencia útil para la coordinación de los diferentes actores que intervienen en las 

situaciones de emergencia. 

Serán analizados como narraciones que anteceden al refugio y al campo de refugiados en sí, a la vez 

que como condicionantes de los proyectos. Este análisis se realizará en tres niveles: el primero 

atendiendo a la cuestión formal y a la estructura del manual; el segundo será un análisis cuantitativo 

estudiando los textos de los manuales como conjuntos de palabras; en el tercer nivel, se analiza el 

contenido de las publicaciones buscando las recomendaciones y parámetros que determinan el espacio 

en que se podrán encuadrar posteriormente las propuestas concretas tanto en la escala del refugio 

familiar como en la del campo. 

Las tres primeras ediciones de los manuales de UNHCR tienen una organización similar y de las dos 

primeras existen traducciones al castellano publicadas por ACNUR. Aunque la tercera edición podía 

consultarse en internet desde el primer momento de su publicación, las tres tienen una estructura 

cerrada y lineal. En ellas existen índices de los capítulos cuyos epígrafes se numeran por párrafos y 

páginas y, al comienzo de cada capítulo, se presenta un resumen del mismo que avanza su contenido 

[Fig. I.1, Fig. I.2 y Fig. I.3]. Se desarrollan los tres de manera similar: comienzan con los capítulos 

dedicados a la presentación de las agencias humanitarias, las personas que quedan bajo el mandato del 

Alto Comisionado y los sistemas de gestión de las emergencias, para pasar luego a capítulos dedicados a 

temas específicos como la salud, los asentamientos, la alimentación, la logística… En el caso de la 

primera edición, la información concreta sobre campos y refugios está en el «Capítulo 6: Elección del 

lugar, planificación y alojamiento». En la segunda edición, esta información se encuentra en el «Capítulo 

12: Elección del Lugar, Planificación y Alojamiento». Por último, en el manual de 2007, vuelve a ser el 

«Chapter 12: Site selection, planning and shelter». 
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Figura I.1. Página tipo portada de capítulo e ilustración de esquema de organización de los campos del Manual para 
situaciones de emergencia. 1.984, Fuente: ACNUR, Manual para situaciones de emergencia. Primera parte: Operaciones sobre 

el terreno. 1ª. Madrid: ACNUR, 1984, P. 61,69. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura I.2. Páginas tipo portada e índice de capítulo del Handbook for Emergencies, 1.999, Fuente: UNHCR Handbook for 
Emergencies. 2ª. UNHCR, 1999, p.132,133. 

  



 

 

Primera Parte 43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura I.3. Páginas tipo portada e índice de capítulo del Handbook for Emergencies, 2.007, Fuente: UNHCR, Handbook for 
Emergencies. 3ª. Ginebra: United Nations High Commissioner for Refugees, 2007, p. 204, 205. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura I.4. https://emergency.unhcr.org/, consultada 14 de enero de 2016.  
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Esta organización desaparece en la última versión del manual. El «Emergency Handbook» de 2016 se 

presenta en la web de UNHCR [Fig. I.4], de manera que se puede ir navegando por los distintos 

apartados que se ubican en la barra de navegación superior y que se presentan agrupados en: 

- Getting ready (Preparación) 

- Protecting and empowering (Protección y empoderamiento) 

- Delivering the response (Proporcionar la respuesta) 

- Leading and coordinating (Liderar y coordinar) 

- Staff well-being (Bienestar del personal) 

- Security (Seguridad) 

- Media (Medios) 

Si se quiere buscar información sobre campos o refugios, lo recomendable es utilizar el buscador de 

la página pues la información se encuentra dispersa en varios capítulos. Así, por ejemplo, si se quieren 

encontrar las normas de dimensiones de los refugios, éstas se encuentran en la raíz: «Home/Delivering 

the response/Emergency standards and indicators/Emergency shelter standards»; mientras que las 

variedades de refugios se pueden encontrar tanto en «home/shelters/Shelters solutions», en 

«home/camps/Shelters solutions» y en «home/settlement and shelters/Shelters solutions», ninguna de 

las cuales es accesible desde la barra de navegación superior. 

Para mayor comodidad de trabajo y poder garantizar que se ha revisado el texto íntegro, se ha 

descargado el pdf completo del manual. Se ha elaborado el índice del documento [Apéndice I.1], ya que 

éste no existía. Consiste en una serie de capítulos sin numerar cuyo orden es el alfabético inverso, de 

manera que no se puede seguir la estructura que organizaría la información en la página web. 

Como se verá más adelante al leer el manual, el sistema de navegación provoca que, al no estar 

garantizada la secuencia de lectura, las introducciones, definiciones, cuadros y diagramas a menudo se 

repiten en distintos capítulos para que un lector que accede tan solo a una parte del manual reciba una 

información coherente y completa. Ello hace que, a pesar de que el texto parece ser más extenso, el 

contenido referente a los espacios de habitar estudiados en esta tesis, el refugio y el campo, sea muy 

similar al existente en las versiones anteriores. 

A diferencia de lo que ocurre habitualmente con las publicaciones de UNHCR, en estos manuales la 

información fotográfica es casi irrelevante. En la primera y segunda edición es inexistente, en la tercera sí 

se utiliza siempre una fotografía como portada de cada capítulo, pero en la última edición sólo se 

incluyen escasas imágenes. 

La parte dedicada a la organización de la gestión en los procesos de emergencia es el área que más 

se ha modificado en la última edición. Es también la parte en la que hay un mayor desarrollo gráfico y 

sintético para explicar los procedimientos. Como se verá, estos procesos se desarrollan a la vez de 
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manera lineal según se aproximan a la emergencia y de manera cíclica, una vez que ésta irrumpe, al estar 

sometidos a análisis, diagnósticos y respuestas de manera reiterada. Además, a pesar de que 

conceptualmente es un ciclo secuencial, en la práctica algunas fases pueden ser simultáneas o repetirse. 

El Ciclo del Programa Humanitario (HPC) Desarrollado por IASC63 establece la secuencia de 

acciones que se deberían tomar para preparar, planificar, gestionar, entregar y monitorizar las respuestas 

humanitarias colectivas. Se aplica a las respuestas ante desastres naturales y a situaciones de desplazados 

internos pero no se aplica en el caso de los refugiados que están cubiertos por el Modelo de 

Coordinación para Refugiados de UNHCR (RCM). Sin embargo, se le dedica un capítulo en la última 

edición del manual de UNHCR y se ha decidido incluir su diagrama explicativo [Fig. I.5] por la claridad  

con la que se visualizan en él los procesos de ayuda humanitaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura I.5. Diagrama del ciclo del programa humanitario (HPC) desarrollado por IASC. Fuente: UNHCR, «Emergency 
Handbook.» 2016, p. 533. 

El diagrama es circular y en su centro se sitúa la población afectada. Alrededor se señalan los ciclos 

que se repiten de análisis-planificación-ejecución-evaluación-análisis-planificación… y se entiende que, 

desde el punto de inicio de la actuación, estas fases se pueden desarrollar de manera homóloga en 

                                                      
63 Inter-Agency Standing Committee 
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varias escalas temporales, de manera rápida tras desatarse una emergencia o en plazos más dilatados si 

el proceso es de larga duración. 

En el manual de 2016 se dedican varios capítulos al conjunto de preparativos para las emergencias 

de refugiados (Preparedness Package for Refugee Emergencies, PPRE). Estos preparativos se clasifican en 

tres grados según su intensidad, grado de concreción y cercanía a la emergencia [Fig. I.6]: Acciones de 

preparación mínima (MPAs), Acciones de preparación avanzada (APAs) y Planes de contingencia (CP). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura I.6. Conjunto de preparativos para las emergencias de refugiados (PPRE) Esquema de las fases. Fuente: UNHCR, 
«Emergency Handbook.» 2016, pp. 306, 650, 654, 660. 

Las primeras disposiciones tratan de mantener una preparación sistemática mínima y se llevan a cabo 

de manera constante en todas las oficinas de UNHCR. Se trata de una preparación genérica para 

emergencias potenciales. El segundo tipo de acciones se desarrolla en casos de riesgo medio o alto para 

estar listos para responder a una nueva emergencia e iniciar planes de contingencia. Estos últimos, 
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desarrollados también en situaciones de peligro, deben estar listos en un período entre dos y cuatro 

semanas. Se dedican a coordinar los planes basados en escenarios concretos con los colaboradores para 

desarrollar acciones de respuesta ante la emergencia. Deben ser más específicos que genéricos, 

prácticos, flexibles, sencillos y prestar atención a los procesos. 

El ciclo de gestión de operaciones es el proceso a través del cual las oficinas de UNHCR organizan 

sus programas. Éste prescribe una serie de acciones, desde análisis, planificación, aplicación de recursos, 

ejecución, seguimiento y evaluación, para garantizar la coordinación entre la ayuda y las personas que la 

necesitan [Fig. I.7]. Este ciclo, que se aplica en cualquier tipo de acción humanitaria, también se aplicará 

en el caso concreto de los asentamientos y de los refugios. 

Así, tras el inicio de la emergencia, la asistencia se articula en seis etapas cíclicas como ya se apuntó 

anteriormente: 

- Assessment (Análisis). La primera etapa de análisis debe ser rápida. En primer lugar, en el 

plazo de uno a dos días, se recopila y analiza información de manera sistemática lo que 

permitirá tomar programar y tomar decisiones basadas en información fiable. 

- Planning (Planificación). La segunda etapa, la planificación, diseña las acciones que 

responderán a los requisitos detectados previamente. En una emergencia, el tiempo 

disponible para esta etapa es muy reducido. El primer paso consiste en la elaboración de 

un presupuesto y solicitar un lugar para localizar los recursos. Aunque es necesario el 

trabajo entre agencias, puede que, en un primer momento, esto no sea factible. 

- Implementing (Ejecución). La ejecución de las actividades planificadas se realiza bien 

directamente por UNHCR o a través de cooperaciones. 

- Monitoring (Seguimiento). Durante el seguimiento se revisa si las actividades se están 

llevando a cabo y si obtienen el resultado previsto. La realización de un plan de 

seguimiento, recopilar la información y analizar estos datos es fundamental. 

- Reporting (Información). Formalizar la información en documentos ordenados ayuda a 

determinar si los objetivos se han cumplido e identificar los problemas que surjan. Permite 

servir de base para futuras decisiones de programación. Estos informes se harán de 

manera regular y en un formato estandarizado, incluyendo información objetiva, datos y 

estadísticas. 

- Evaluation (Evaluación). Se analiza la ejecución de las políticas y programas de UNHCR, 

incluyendo su impacto en el bienestar de las personas implicadas. Suelen realizarse de 

manera regular, pero, a menudo, tienen lugar a la mitad o al final de una emergencia. Su 

principal objetivo es comprobar el estado de las operaciones, aprender lecciones y 

mejorar las decisiones operativas. 
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Figura I.7. Esquema del ciclo de gestión de operaciones de UNHCR. Fuente: UNHCR,, «Emergency Handbook.» 2016, 
p. 70. 

En cada capítulo del Manual se citan textos de referencia según el tema tratado. Existen dos textos 

recientemente publicados por UNHCR, relacionados con los asentamientos, que son citados a lo largo 

del Manual y que conviene reseñar: Global strategy for settlement and shelter. A UNHCR strategy 

2014-18 y Policy on Alternatives to Camps. 

El primero plantea los objetivos estratégicos para el intervalo de 2014-2018 por UNHCR y 

colaboradores, para asentamientos y refugios.64 Allí se establecen nueve principios rectores generales 

que son: la protección, la diversidad de género y edad, la igualdad, la accesibilidad, la sostenibilidad, el 

empoderamiento de la comunidad, la pertinencia y fiabilidad, el medioambiente. Las pautas que se dan 

son generales y coinciden con lo que se va a ver a lo largo del análisis de los Manuales. 

De interés resulta la enumeración de una serie de normas sobre cómo obtener resultados para los 

refugios y asentamientos que aquí se resumen: 

1. Desarrollar y divulgar un formato estándar de los procedimientos para diseñar y ejecutar 

estrategias de refugios. 

2. Garantizar que todas las operaciones de programación de ejecución de refugios siguen 

una estrategia. 

3. Desarrollar, mantener y divulgar un grupo de tipos de refugios para emergencias, 

transitorios y permanentes. 

                                                      
64 UNHCR, Global strategy for settlement and shelter. A UNHCR strategy 2014-18. Geneve: Division of Programme 

Support and Management, United Nations High Commissioner for Refugees, 2014. 
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4. Convocar concursos entre arquitectos y estudiantes para recoger un grupo de «tipologías 

de viviendas tradicionales» aplicables en una variedad de áreas climáticas. 

5. Buscar la investigación y el desarrollo de la mejora del comportamiento de las tiendas así 

como el desarrollo de opciones de refugio alternativas aplicado tecnologías innovadoras. 

6. Mejorar los métodos de evaluación de las necesidades de asentamientos y refugios y 

hacerlos accesibles. 

7. Publicar un Manual de Asentamientos y Refugios, que incluya las normas, herramientas de 

desarrollo así como un conjunto de tipologías y diseños de asentamientos y de refugios. 

También publicar de manera regular y actualizada un catálogo de opciones con su 

documentación técnica inventariando las mejores prácticas existentes. 

8. Aumentar el número de expertos en agrupaciones y cobijos disponibles en las plantillas, 

garantizando la presencia de expertos al inicio de las emergencias y en todas las fases. 

9. Dotar a los expertos herramientas actualizadas. 

10. Establecer una plataforma de refugios y asentamientos en forma de comunidad de 

prácticas. 

Esta relación de intenciones parece ir en la línea de una mayor concreción a la hora de proponer 

soluciones de alojamientos, análisis de tipologías y contar con especialistas en la materia citando de 

manera explícita, y como se verá excepcional, a los arquitectos. 

El segundo, «Policy on Alternatives to Camps», publicado en el año 2014 por el, responde a una de 

las prioridades señaladas reiteradamente por el Alto Comisionado. En todos los manuales de actuación 

consultados y a lo largo de las distintas ediciones del Manual de UNHCR se propone la búsqueda de 

alternativas a los campos siempre que sea posible, a la vez que el asegurarse de que los refugiados están 

protegidos, reciben asistencia de manera efectiva y son capaces de desarrollar soluciones. En él se 

enumeran las razones por las que se levantan los campos, se explican sus ventajas e inconvenientes que 

son coincidentes con las recogidas en los Manuales y se hace hincapié en la política de protección de los 

refugiados y de soluciones en áreas urbanas que fue puesta en marcha en el año 2009. 

2. Lo arquitectónico, una ausencia significante 

Antes de de abordar un análisis de los parámetros espaciales, como los ratios de ocupación, 

dimensiones y geometría o las relaciones topológicas, datos todos estos que se relacionan directamente 

con la disciplina de la Arquitectura, es conveniente tener una visión global de estos manuales. ¿De qué 
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trata el documento?, ¿de quién habla?, ¿cuáles son sus preocupaciones?, ¿es o no prioritaria la solución 

habitacional? 

La primera aproximación al manual de 2007 genera una sensación de perplejidad. Si uno se acerca a 

este texto buscando recomendaciones relativas al habitar, la impresión es que, pese a la consideración 

del refugio físico como bien de primera necesidad, la atención que le presta el Manual tiene poco peso 

en el conjunto del texto. Sin confiar en la validez de una impresión, se decide buscar la forma de evaluar 

de manera objetiva, comprobable y transmisible la intencionalidad del contenido del texto en su 

conjunto y determinar cuál es la proporción entre los temas tratados. En un primer momento se analizó 

el manual de 2007, vigente hasta 2015, pero, dado que en el transcurso de la investigación UNHCR 

publicó una cuarta edición, redactada en 2015 y publicada en la web en marzo de 2016, se decidió 

ampliar el estudio a esta última edición. 

Para analizar los manuales se toman prestadas técnicas del «Análisis de Contenido» observando los 

manuales como productos comunicativos. Sin ser ésta una tesis centrada en la disciplina de la 

Comunicación, se cree, no obstante, que la combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas de análisis 

es una herramienta útil para determinar cuál es la situación de las necesidades y propuestas espaciales en 

el contexto del manual. Junto al orden y análisis de los datos expresos (lo que el autor dice) se tratará 

de descifrar lo latente (lo que dice sin pretenderlo) captado en el contexto determinado de este 

trabajo. 

Entender que se va a analizar un «contenido» hace suponer que existe un «continente» que le da 

forma y lo guarda o encierra. Así, el análisis pretende desvelar lo no aparente, lo latente o escondido 

bajo la superficie material del texto. Este continente debe, por tanto, ser desmontado para permitir el 

acceso a ese contenido interior que tras el análisis será posible interpretar. Es, entonces, cuando, 

teniendo en cuenta los datos, se podrá hacer un diagnóstico o interpretación. 

Según la evolución de la disciplina y diversos autores, que se irán citando, el análisis de contenido ha 

de someterse a ciertas reglas: 

La primera es la «reproductividad» propia de los instrumentos de investigación científica que incluiría 

la «objetividad» y la «sistematización». Es decir, los resultados deben ser verificables por otros 

investigadores y deben existir unas pautas de análisis ordenadas para el contenido observado en su 

totalidad. 

Existen históricamente discrepancias sobre si se debe restringir el análisis a las propiedades 

cuantificables y manifiestas65 o si pueden incluirse los aspectos «cualitativos», haciendo referencia al 

                                                      
65 Bernard Berelson, Content analysis in communication research. Nueva York: The Free Press, 1952. 
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contenido «latente», lo que permitiría formular inferencias acerca de fenómenos distintos de los 

directamente observables. 

Como síntesis, el término «Análisis de contenido» podría definirse como: 

el conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones tendentes a obtener indicadores (cuantitativos 

o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los mensajes 

permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las condiciones de producción/recepción 

(contexto social) de estos mensajes.66 

A modo de resumen, las reglas de recuento del texto incluyen, en primer lugar, la «presencia», dado 

que tanto la existencia de un término como su ausencia pueden ser significativas y, en segundo lugar, las 

«frecuencias» absoluta y relativa que confirmarían la importancia de una unidad según su grado de 

repetición. Así, es necesario proceder al inventario, que permita constatar las presencias (o ausencias) y 

las frecuencias tanto absolutas como relativas, y, posteriormente, a la categorización, clasificando las 

unidades en distintas categorías en función de la intención del análisis. 

Según Piñuel67 un análisis de contenido incluiría necesariamente los siguientes pasos: 

a) Selección de la comunicación que será estudiada 

b) Selección de las categorías que se utilizarán 

c) Selección de las unidades de análisis 

d) Selección del sistema de recuento o de medida 

En función de las características de cada uno de dichos pasos, el análisis se puede clasificar en 

exploratorio, descriptivo o verificativo; horizontal, vertical, transversal, longitudinal o triangular; y 

cuantitativo o cualitativo, frecuencial o no frecuencial. 

A estos efectos, el análisis que se plantea en esta tesis es descriptivo en cuanto que trata de 

identificar y catalogar los elementos del texto. Además, el análisis que se ha realizado del Manual ha sido 

inicialmente temático, es decir, de búsqueda de la presencia de términos referentes a la arquitectura. 

Tras la constatación de que en la edición del Manual de 2007 no aparecía el término architecture ni 

ninguna de sus derivadas, se amplió la búsqueda a los términos que pertenecerían al campo semántico 

del habitar y, finalmente, se establecieron diversas categorías para poder descifrar cuál era el tema 

principal del texto (si es que lo hubiere). 

                                                      
66 Laurence Bardin, Análisis de Contenido. 2ª. Madrid: Akal, 1996. 
67 José Luis Piñuel Raigada. «Epistemología, metodología y técnicas del análisis de contenido.» Estudios de Sociolingüística 

3 (1) (2002): pp. 1-42. 
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Como explica Piñuel, es difícil encontrar estudios netamente cuantitativos o cualitativos pero sí se 

puede distinguir entre los «frecuenciales» y los «no frecuenciales». El análisis que se ha realizado en este 

trabajo entra en el conjunto de los primeros, contabilizando el número de ocurrencias y de co-

ocurrencias de términos y de categorías. 

Como se ha explicado, aunque en un primer momento se realizó el análisis de un solo manual, el 

publicado en 2007, la aparición de una nueva versión en 2016 impuso la extensión del análisis a este 

segundo. Ello ha hecho que pase de ser un análisis centrado en un único objeto a convertirse en un 

trabajo con diseño «longitudinal» desarrollado en la trayectoria del manual comparando las dos 

ediciones. 

En el siguiente epígrafe se explica detalladamente la metodología concreta seguida para el análisis del 

contenido del «Handbook for Emergencies» del año 2007 y del «Emergency Handbook», publicado en 

2016. 

2.1. Análisis de contenido 

Como ya se ha dicho, se ha analizado el texto del «Handbook for Emergencies» del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en sus ediciones de 2007 y 2016. A pesar de 

que las dos ediciones anteriores a la de 2007 se habían traducido al castellano, no ocurre lo mismo con 

estas últimas versiones, así que se ha trabajado con el texto en su idioma original, el inglés. Por ello, al 

citar las palabras seleccionadas de este texto se ha optado por no traducirlas y escribirlas en cursiva. 

A pesar de la posible cercanía entre análisis de contenido y análisis lingüístico, en esta parte del 

trabajo, se ha eludido tener en cuenta las características propias de la lengua inglesa en cuanto a longitud 

y complejidad de las frases, número de caracteres de las palabras o amplitud de las familias de derivadas. 

Se ha realizado un análisis frecuencial restringido a la cuantificación de palabras atendiendo 

exclusivamente a su significado léxico. A continuación se explica el método seguido, los resultados 

cuantitativos y, para finalizar, la interpretación cualitativa se expone en forma de conclusiones. 

En primer lugar se realiza una acción meramente cuantitativa, es decir, de comprobación de 

frecuencias. Se computan las palabras del texto, originalmente en formato pdf, a través del programa 

Atlas.ti extrayéndolas en una tabla en formato xlsx. Esto permite obtener unos datos básicos: el número 

de páginas, el número de palabras totales y el número de palabras distintas que componen el texto. 

A continuación, se procede a eliminar las palabras «vacías», es decir, los nexos, las preposiciones y 

los verbos auxiliares. Se observó que los sustantivos en singular y sus plurales ocupaban posiciones 

separadas en la tabla obtenida de forma automática, lo mismo ocurría con los distintos tiempos de un 
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verbo y con las sustantivaciones y adjetivaciones. Para este análisis se han agrupado estas derivadas por 

considerarse que comparten su significado léxico y deben computar como un único término. 

Gracias a la ayuda del programa Atlas.ti, se puede hacer una cuantificación del total de palabras y de 

la frecuencia de cada una de las distintas. Al manejar posteriormente esos datos en Excel, se pueden 

ordenar fácilmente por orden alfabético o por frecuencias, pero la labor de agrupar familias de derivadas 

se realiza, necesariamente, de manera manual. 

Se podría decir que en esta fase se busca cuál es el tema de conversación de los manuales: ¿hablan 

de la salud?, ¿de la comida?, ¿de la vivienda? Para poder cuantificarlo, no sólo es conveniente ver qué 

término tiene más peso en el texto de manera individual, sino que hay que saber la jerarquía de los 

distintos conjuntos de conceptos, es decir, de los campos semánticos. Para ello se realiza una selección 

de campos semánticos y se clasifican las palabras pertenecientes a ellos. La elección de los campos se 

realiza atendiendo a dos criterios. El primero es completamente objetivo, de mera cuantificación. Así se 

eligen los campos de las palabras más repetidas. Esta ordenación, en realidad, serviría para cualquier 

análisis que se hiciera del texto, sin estar influido por la intención concreta de la investigación. El segundo 

criterio responde a los objetivos de esta tesis, se clasifica el campo de lo que se llamará «espacio» sea o 

no un campo con peso cuantitativo con respecto al total del texto, de este modo se podrá interpretar 

en comparación con el resto de los campos semánticos, ya que se considera que son significativas no 

sólo las presencias sino, también, las ausencias. 

Por lo tanto, tras tener el listado de palabras agrupadas con sus derivadas y ordenadas según su 

frecuencia, se señalan, en cada una de ellas, a qué campo semántico pertenecen, teniendo en cuenta 

que algunas pueden estar incluidas en más de un grupo. Es lo que pasa con palabras como nutrition, que 

pertenece tanto al campo de la alimentación como al de la salud. 

Además de tener una hoja Excel en la que están todos los términos distintos, se ordenan en hojas 

separadas cada uno de los campos para ver sus frecuencias y las intersecciones con otros. De esta 

manera, de cada texto se obtienen tres archivos de trabajo, además del texto original: 

-Nombre_bruto.xlsx: Archivo del texto obtenido tras filtrarlo con el programa Atlas.ti, eliminar 

los guarismos y revisar los errores tipográficos. 

-Nombre_filtradas_vacías.xlsx: Archivo «bruto» en el que se han eliminado las palabras 

«vacías». 

-Nombre_hojas.xlsx: Archivo en el que se han eliminado las palabras «vacías», las palabras se 

han agrupado por familias y se comienza a usar «término» en vez de «palabra». También 

se han elaborado distintas hojas ordenadas por campos semánticos 
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Esta clasificación permitirá observar: 

- Cuáles son las palabras más usadas según las frecuencias. 

- Cuáles son los campos semánticos predominantes por ser los que poseen más palabras. 

- Cuáles son los campos semánticos compuestos por mayor cantidad de palabras distintas. Es 

decir, los más especializados por tener un vocabulario más rico. 

Para mayor claridad, se van a exponer los resultados del análisis y su interpretación de manera 

redactada, acompañándose gráficamente con una relación de los datos principales en tablas con las cifras 

exactas y esquemas que faciliten la visualización de las proporciones. Por ser de interés la comparación 

entre ambos manuales y no solo el análisis de cada uno de ellos, se ha optado por ir presentando en 

paralelo el estudio de ambos. Para simplificar la lectura de gráficos y tablas se han utilizado distintos 

colores para cada uno de los manuales. 

Para la comprensión de ambos manuales, se organizan tres tablas. En la primera, se computan las 

páginas del manual, el número de palabras totales y distintas y se incluye la relación de palabras más 

frecuentes, estas serían las tablas I.1 y I.2. El segundo grupo de tablas reflejaría el texto filtrado, en el cual 

ya se han quitado las palabras «vacías» y se han hecho las agrupaciones por familias, además de incluirse, 

de nuevo, los términos más repetidos: tablas I.3 y I.4. Por último, en las tablas I.5 y I.6, se presenta un 

resumen de las agrupaciones por campos semánticos relacionándose también los términos que 

aparecen más de doscientas veces. La información completa que se ha ordenado se puede consultar en 

los apéndices I.2 y I.3. 

Cada uno de los cuadros se acompaña de diagramas explicativos de los porcentajes. En ellos se 

relacionan las cuantificaciones parciales y totales por medio de círculos cuyas áreas se calculan de 

manera proporcional a los datos numéricos. Así, un grupo de doscientas mil palabras se representaría 

mediante un círculo cuya radio es de doscientas cincuenta y dos unidades y un radio de ciento veintiséis 

unidades pertenecería a un círculo de cincuenta mil palabras. Si bien esta representación no permite 

obtener información mensurable (que ya se ofrece en las tablas), sí permite visualizar de manera rápida 

las proporciones. 

Para completar las ilustraciones que acompañan al texto se utilizarán las «nubes de palabras». Si bien 

ésta es una herramienta disponible de manera automática en el programa Atlas.ti, se hace imposible su 

utilización directa por el proceso seguido de eliminación de palabras «vacías» y agrupaciones, de manera 

que se ha realizado de manera manual. Mediante este sistema se representan las palabras escritas con 

un cuerpo tipográfico proporcional a su frecuencia lo que permite visualizar la presencia comparada de 

unos términos con respecto a otros. 
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2.2. El peso de las palabras: UNHCR 

Como ya se ha explicado, en primer lugar se ha realizado una acción meramente cuantitativa, es 

decir, de comprobación de frecuencias. En el texto, que consta de casi seiscientas páginas, se computa 

un total de algo más de doscientas mil palabras y más de diez mil de ellas distintas entre sí [Fig. I.8]. 

El segundo texto consta de más de novecientas páginas. Parece ser, por tanto, un texto bastante 

más extenso que la edición anterior pero esta apariencia detectada al observar el número de páginas 

podría verse influida por la maquetación de las mismas, cuerpos de texto, márgenes, etcétera. Si se 

compara el número de palabras totales se comprueba que ha habido un incremento de algo más del 

treinta por ciento, al computarse casi trescientas mil palabras, aunque lo más sorprendente es que, a 

pesar de este incremento, el número de palabras distintas entre sí se mantiene constante en torno a las 

diez mil [Fig. I.8]. Habrá que ver al continuar el análisis si esta cuestión se mantiene en el cómputo de 

términos. Es decir, si es que se escribe un texto más largo con las mismas palabras repetidas más veces 

o si hay palabras que desaparecen y son sustituidas por otras nuevas en cuyo caso se verá cuáles son. 

 
  

 
  

202.756 palabras totales 10.117 palabras distintas 274.741 palabras totales 10.106 palabras distintas 

Figura I.8. Cómputo de palabras. Izquierda «Handbook for Emergencies», 2007. Derecha «Emergency Handbook», 
2016. 

Volviendo de nuevo al Manual de 2007, se observa que, mientras que la palabra más repetida (the) 

tiene una frecuencia muy superior a diez mil, hay una gran cantidad de palabras cuya frecuencia es igual 

o inferior a diez repitiéndose solo una vez la mitad de ellas. El ochenta por ciento de las palabras 

distintas se repite diez veces o menos y además éstas solo ocupan el diez por ciento del total de 

palabras del Manual [Fig. I.9].  
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10% 80% 7,6% 76% 

21.375 palabras / 202.756 
palabras totales 

8.000 palabras distintas 
/ 10.117 palabras distintas 

totales 

21.019 palabras / 274.741 
palabras totales 

7.672 pal. distintas  
/10.106 palabras distintas 

Figura I.9. Palabras menos frecuentes F<10. Izquierda «Handbook for Emergencies», 2007. Derecha «Emergency 
Handbook», 2016. 

Se busca, entonces, cuales son las palabras más repetidas para lo que se toma como significativo el 

conjunto formado por aquellas palabras cuya frecuencia relativa acumulada68 es el treinta por ciento. 

Este grupo queda compuesto por diecisiete palabras la mayoría de las cuales se repite más de mil 

quinientas veces y, como se observa en la tabla I.1, las palabras más repetidas son «vacías». Las cuatro 

primeras son the, and, of y to repetidas más de cinco mil veces. Además de artículos, conjunciones y 

preposiciones se encuentra el modal should y varias formas del verbo to be que a menudo tiene función 

de auxiliar. El acrónimo UNHCR aparece al final del listado con algo más de mil cuatrocientas 

repeticiones. 

Por otro lado se observa que estas palabras más repetidas, diecisiete en total, si bien alcanzan casi un 

tercio de las palabras totales del manual, suponen solo el uno con siete por mil de las palabras distintas 

entre sí [Fig. I.10]. 

Repitiendo el proceso en el Manual de 2016, se observa, de nuevo, que mientras que hay dos 

palabras que se repiten más de diez mil veces (and y the), hay más de siete mil palabras cuya frecuencia 

es igual o inferior a diez repitiéndose solo una vez más de la mitad de ellas. Es decir, de nuevo, casi el 

                                                      
68 «Frecuencia absoluta» es el número de veces que una variable asume un valor dado. 

«Frecuencia absoluta acumulada» es el número de observaciones hasta (inclusive) un valor dado de una variable 
numérica. 

«Frecuencia relativa» es un valor que se obtiene como el cociente de la frecuencia absoluta sobre el tamaño de la 
muestra. 

«Frecuencia relativa acumulada» es una cantidad que se obtiene como el cociente de la frecuencia absoluta acumulada 
sobre el tamaño de la muestra. 
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ochenta por ciento de las palabras distintas se repite diez veces o menos aunque no llegan a ocupar el 

ocho por ciento del total de palabras del Manual [Fig. I.9]. 

Se busca, también en este segundo manual analizado, cuáles son las palabras más repetidas y, con el 

fin de que la comparación se haga de manera homogénea, se selecciona el conjunto formado por 

aquellas palabras cuya frecuencia relativa acumulada es del treinta por ciento. Este grupo queda 

compuesto por tan sólo veinte palabras, la mayoría de las cuales se repiten más de mil quinientas veces. 

Como puede observarse en la tabla I.2, de nuevo casi todas las palabras más repetidas son «vacías» y las 

cuatro primeras vuelven a ser the, and, of y to, repetidas, en este caso, más de siete mil veces. Además 

de artículos, conjunciones y preposiciones se encuentra el modal should y varias formas del verbo to be 

que, a menudo, tiene función de auxiliar. Junto al acrónimo UNHCR aparecen, al final del listado, 

emergency y protection. 

Es de señalar que la repetición del acrónimo UNHCR, presente más de dos mil trescientas veces en 

el último Manual, indica un incremento no sólo en su frecuencia absoluta, sino también en su presencia 

relativa con respecto al total del texto. Mientras que el total de palabras se ha incrementado el treinta y 

cinco por ciento la frecuencia de UNHCR lo ha hecho el sesenta y cinco por ciento. 

Si de nuevo se compara el peso de estas palabras-moda con respecto al total del texto el resultado 

es parecido al del manual de 2007. Las veinte palabras más repetidas suponen solo el dos por mil de las 

palabras distintas aunque lleguen a alcanzar casi un tercio del total de palabras del manual [Fig. I.10]. 

 
    

30% 1,7‰ 29,8% 2‰ 

60.732 palabras / 202.756 
palabras totales 

17 palabras distintas 
/ 10.117 palabras distintas 

totales 

81.823 palabras / 274.741 
palabras totales 

20 pal. distintas  
/10.106 palabras distintas 

Figura I.10. Palabras más frecuentes Σ Fr=30%. Izquierda «Handbook for Emergencies», 2007. Derecha «Emergency 
Handbook», 2016. 
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Tabla I.1. Texto completo, «Handbook for Emergencies», 2007 

páginas palabras  palabras distintas palabras Σ Fr=30% frecuencia 

595 202.756 10.117 the 10.727 

   and 9.245 

   of 7.497 

   to 5.465 

   in 3.814 

   be 3.412 

   a 3.003 

   for 2.779 

   is 2.269 

   or 1.767 

   are 1.692 

   with 1.688 

   should 1.649 

   as 1.618 

   on 1.514 

   UNHCR 1.423 

   that 1.165 

Tabla I.2. Texto completo, «Emergency Handbook», 2016 

páginas palabras  palabras distintas  palabras Σ Fr=30% frecuencia 

954 274.741 10.106 and 14.219 

   the 11.484 

   to 8.194 

   of 7.796 

   in 4.936 

   a 3.908 

   for 3.220 

   or 3.174 

   be 3.163 

   are 2.616 

   is 2.552 

   that 2.506 

   unhcr 2.353 

   with 2.194 

   should 2.058 

   on 1.809 

   as 1.633 

   an 1.360 

   emergency 1.356 

   protection 1.292 

En definitiva, en este primer cómputo global se concluye que ambos manuales manejan un mismo 

número de palabras distintas, independientemente de la extensión total del texto. Además, una veintena 

escasa de palabras conforman el treinta por ciento del espacio de los Manuales. Este grupo de palabras-

moda está compuesto en su mayoría por palabras «vacías», siendo la única excepción en el primer 

Manual la palabra UNHCR y en el segundo, además de UNHCR, se añaden emergency y protection. Se 

entiende, por tanto, que esto constata que el Alto Comisionado no es un mero redactor o editor del 
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Manual sino el principal agente, actor, protector o instructor, aquél que prescribe en caso de 

emergencia. 

2.3. El peso de los términos: refugiados, emergencia, proteger y necesitar 

Después de eliminar las palabras «vacías» y de agrupar las derivadas, el texto de 2007 queda 

reducido a un total de casi ciento cuarenta mil términos considerándose distintos aproximadamente 

cinco mil ochocientos [Fig. I.11]. 

 
   

140.249 términos 5.844 términos distintos 189.192 términos 5.556 términos distintos 

Figura I.11. Cómputo de términos. Izquierda «Handbook for Emergencies», 2007. Derecha «Emergency Handbook», 
2016. 

A pesar de haber eliminado las palabras «vacías», la distribución de la frecuencia de los términos es 

también bastante irregular. Cuatro mil de ellos se repiten diez veces o menos, es decir, más del setenta 

por ciento de los términos diferentes, y casi la mitad de ellos aparecen sólo una vez. Sin embargo, 

representan poco más del ocho por ciento de los términos totales utilizados [Fig. I.12]. De nuevo parece 

que existe un grupo reducido de términos-moda sobre el que va a recaer el peso principal de manual. 

Al seleccionar el conjunto de términos con una frecuencia acumulada del treinta por ciento, se observa 

que consta de algo más de cincuenta términos que no llegan a representar el uno por ciento de los 

distintos [Fig. I.13]. 

Es decir, hay ciertas palabras que, simplemente por su reiteración, poseen el protagonismo. A pesar de 

que el inglés tiene un repertorio léxico más rico que el español, también es una de sus características el 

que las palabras más frecuentes se repitan más veces, como ocurre en el Manual.69 Aún siendo esto 

                                                      
69 Pascual Cantos y Aquilino Sánchez. «El inglés y el español desde una perspectiva cuantitativa y distributiva: 

equivalencias y contrastes.» Estudios Ingleses de la Universidad Complutense 19 (2011): 15-44. 
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propio de dicha lengua no se puede dejar de señalar como una tendencia que se observa en el primer 

acercamiento cuantitativo. 

 
   

8% 73,4‰ 5,6% 70% 

11.749 términos/140.605 
términos totales 

4.287 términos distintos 
/ 5.844 términos distintos 

totales 

10.714 términos/189.192 
términos totales 

3.850 térm. distintos/ 
5.556 términos distintos 

totales 

Figura I.12. Términos menos frecuentes F<10. Izquierda «Handbook for Emergencies», 2007. Derecha «Emergency 
Handbook», 2016. 

 
 

    

30% 9,0‰ 30,0% 8,5‰ 

42.077 términos/ 
40.605 términos totales 

53 términos distintos 
/ 5.844 términos distintos 

totales 

56.706 términos/189.192 
términos totales 

47 térm. distintos/ 
5.556 términos distintos 

totales 

Figura I.13. Términos más frecuentes Σ Fr=30%. Izquierda «Handbook for Emergencies», 2007. Derecha «Emergency 
Handbook», 2016. 

A continuación, se verá cuáles son los conceptos sobre los que está concentrado el peso del texto 

[Tabla I.3]. Con frecuencias por encima de las mil repeticiones se encuentra UNHCR, refugee, 

emergency y los pronombres de tercera persona del plural. Parece lógico encontrar en primer lugar al 

Alto Comisionado, redactor del Manual y actor principal en la gestión de las emergencias, palabra 

también citada en los primeros puestos. 
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Tabla I.3. Texto filtrado (sin palabras vacías y hechas las agrupaciones de familias) 
 «Handbook for Emergencies», 2007 

términos  términos distintos  términos Σ Fr=30%  frecuencia 

139.761 5.844   

  be/am/is/are/was/were/been 11.095 

  should 1.649 

  unhcr 1.423 

  refugee/s 1.323 

  they/their/them/themselves 1.245 

  emergency/ies 1.104 

  no/not/non/none/nor 998 

  need/s/ed/iest 876 

  may 763 

  use/s/d/ing 742 

  health/y 731 

  can 685 

  ensure/s/ed/ing 644 

  child/children 637 

  protect/ed/ing/ion/ive 636 

  include/s/ed/ing/ion/ive 631 

  water 630 

  community/ies 621 

  food/s 615 

  provide/s/ed/ing/er/ers 592 

  inform/ed/ing/information/informants 588 

  operation/s/al 582 

  staff/ed/ing 576 

  person/s/al/ally 527 

  must 500 

  service/s/ing 499 

  require/s/ed/ing/ment/ments 473 

  programme/s/ing/programmatic 470 

  local/s/ly 468 

  woman/women 466 

  country/ies 457 

  system/s 447 

  assistance/assist/s/assistant/s/assisted/ assisting 442 

  population/s/ed 432 

  situation/s 428 

  office/s/r/rs 419 

  distribute/ed/ing/ion/ions/ors 412 

  manage/ed/able/ent/er/ers/ing/ment 412 

  assess/ed/inf/ment/ments/ors 406 

  secure/ed/ing/ly/ity 388 

  planning 381 

  take/s/en/ing 372 

  response/s 368 

  supply/ies/ied/ing 363 

  coordinate/s/ed/ing/coordination/coordinator/s 362 

  support/s/ed/ing 360 

  possible/y/ility/ilities 352 

  group/s/ed/ings 350 

  time/s/ly/ing 339 

  implement/ed/ing/ation 337 

  make/s/made/ing 334 

  identity/ies/identify/ies/ied/ing/identification/s/identificable 329 

  responsible/responsibility/ies 327 

  site/s 326 
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Si en el total del texto llegan a parecer unas treinta organizaciones, UNHCR se repite más de mil 

cuatrocientas veces mientras que la siguiente, UN, sólo lo hace doscientas veces. Los receptores de la 

atención son «ellos», y, en concreto, parece que los refugiados. Este término aparece más de mil 

trescientas veces mientras que IDP (desplazados internos) también objeto de atención en este manual 

aparece poco más de cincuenta veces. El verbo que aparece en primer lugar, si obviamos to be, es to 

need, que se repite casi novecientas veces seguido de to ensure, to protect, to include y to provide. 

Verbos de dos tipos de acciones complementarias entre sí: demanda o solicitud y protección o atención. 

El siguiente concepto que aparece es health más de setecientas veces y, repetidos algo más de 

seiscientas veces, se encuentran wáter seguido de food. Hasta que no se llega a las trescientas 

repeticiones no aparecen términos relativos al asentamiento como site o camp mientras que shelter se 

encuentra repetido apenas doscientas veces. Es decir, la prioridad en caso de emergencia parece ser la 

salud, seguido de cerca por el agua y la comida y, a cierta distancia, el refugio. 

A continuación, también en el Manual de 2016 se han suprimido las palabras «vacías» y asociado las 

derivadas. Así, el texto queda reducido a un total de casi ciento noventa mil términos, siendo distintos 

algo más de cinco mil quinientos [Fig. I.11]. 

De nuevo, se observa cómo hay una gran cantidad de términos distintos, el setenta por ciento de los 

totales, que se repiten diez veces o menos [Fig. I.12] mientras se concentra el peso del texto en un 

grupo reducido de términos. 

Si se vuelve a seleccionar el conjunto de términos más repetidos, cuya frecuencia relativa acumulada 

es del treinta por ciento, se observa que son casi cincuenta, que sobre el total de términos distintos 

representa sólo el ocho por mil. De nuevo un pequeño porcentaje es muy significativo al tener en 

cuenta el peso de este conjunto de términos en el total del texto [Fig. I.13]. 

Los términos más frecuentes en el último Manual vuelven a ser UNHCR,70 los pronombres de 

tercera persona, en este caso ya no sólo el plural sino también el singular, refugee, los verbos to need y 

to protect (pasando por alto to be) y emergency.  

En conclusión, tal como ha sucedido en el cómputo de palabras, aunque el Manual de 2016 consta 

de mayor número de términos que la anterior edición, el número de términos distintos es muy 

parecido. En ambos casos el conjunto de términos-moda que conforman casi la tercera parte de los 

Manuales está en torno a unos cincuenta términos distintos en ambos casos [Tabla I.4].  

                                                      
70 Si en el caso del primer manual analizado ya se  señalaba que el acrónimo UNHCR era la principal organización 

humanitaria que aparecía en el texto, ahora hay que añadir que todo el campo de las organizaciones ha crecido 
enormemente. El Alto Comisionado sigue siendo el principal protagonista de este grupo que se ha multiplicado por tres 
en el nuevo texto siendo el tercero, por tanto, en presencia total. 
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Tabla I.4. Texto filtrado (sin palabras vacías y hechas las agrupaciones de familias) 
 «Emergency Handbook», 2016 

términos  términos distintos  términos Σ Fr=30% frecuencia 

189.192 5.556   

  be/are/is/been/being/were/was 8652 

  unhcr 2431 

  they/their/them/themselves 2180 

  should 2058 

  refugee/s 1777 

  need/s/ed/les (+based) 1714 

  he/his/him/himself/she/her/herself/it/its/itself 1701 

  emergency/ies 1699 

  protect/s/ed/ing/ion/ions/ive  1487 

  no/n/ne/r/t 1259 

  may 1195 

  person/s 1178 

  plan/s/ned/ning 1120 

  service/s/d/ing/ability 1106 

  partner/s/ship/ships/ing (+++) 1104 

  include/s/ed/ing/ion/ive/ively/iveness 1052 

  operate/s/ed/ing/ion/ion-
wide/ional/ly/ionalize/ionalizes/ionalizing 1032 

  health 1017 

  ensure/s/ed/ing 997 

  response/s/ive 994 

  risk/s/y 991 

  information/al 961 

  assess/es/ed/ing/ment/ments 949 

  use/s/d/ful/fulnss/r/rs/ing 937 

  coordinate/s/ed/ing/ion/or/ors 932 

  you/your/s/ 926 

  can 921 

  support/s/ed/ing/ive/ively 895 

  manage/s/d/ing/ment/able/r/rs 866 

  food/s 793 

  provide/s/ed/ing/er/ers 784 

  concern/s/ed/ing 777 

  standard/s/ize/izes/ized 775 

  access/ed/ibility/ible/ing 757 

  community/ies 734 

  programme/s/ed/ing/ers/atic 712 

  humanitarian/ism 694 

  populate/d/ing/ion/ions 678 

  staff/ed/ing 668 

  camp/s 663 

  require/s/d/ing/ment/ments 658 

  nation/s/al/ally/als/ality/alities 651 

  key 650 

  assist/s/ed/ing/ance/ive/asst. (falta pobl) 648 

  identify/ies/ied/ier/ing/ication/iable 644 

  country/ies 643 

  shelter/s 631 
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Los más repetidos en ambos Manuales son, por tanto, UNHCR, refugee, los verbos to need y to 

protect y emergency. El panorama esquemático esbozado por estos términos que aparecen más de mil 

quinientas veces es el mismo en los dos manuales: la emergencia como contexto, dos sujetos, UNHCR 

y los refugiados, y dos verbos que indican dos tipos de acciones complementarias entre sí, necesitar y 

proteger. Se avanza ya que esta aproximación a los manuales coincide con la definición que se da en 

ellos de lo que es un campo: «Los campos son una forma de asentamiento en la cual los refugiados o 

los desplazados internos residen y pueden recibir de manera centralizada protección, asistencia 

humanitaria, y otros servicios de los gobiernos anfitriones y agentes humanitarios.»71 Es decir, en un 

entorno definido por las emergencias se establece un vínculo entre dos actores principales: UNHCR y 

los refugiados que se presentan como sujeto agente el primero y sujeto paciente el segundo [Fig. I.14]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.14. Diagrama compuesto por los términos más frecuentes. Un lugar delimitado por las emergencias en el que 
dos sujetos, UNHCR y los refugiados, se relacionan mediante acciones como proteger, proporcionar, ayudar y 

necesitar. 

Para tener una visión global y comparativa de los términos predominantes en ambos manuales, se 

han elaborado sendas nubes de palabras [Fig. I.15 y Fig. I.16]. Como ya se ha explicado anteriormente, el 

procedimiento consiste en la representación de cada término con una altura tipográfica proporcional a 

su frecuencia. Así, se pueden observar de un vistazo los dos grupos cuya frecuencia relativa acumulada 

es del treinta por ciento en ambos manuales. O, dicho de otro modo, visualizar comparativamente el 

tercio más frecuente de cada manual. 

                                                      
71 «Camps are a form of settlement in which refugees or IDPs reside and receive centralised protection, humanitarian 

assistance, and other services from host governments and humanitarian actors.» En: UNHCR. «Emergency Handbook.» 
2016. 3 de abril de 2016. <https://emergency.unhcr.org/>  p.102 
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Figura 1.15. «Handbook for Emergencies», 2007. Nube de términos más frecuentes Σ Fr=30%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.16. «Emergency Handbook», 2016. Nube de términos más frecuentes Σ Fr=30%. 

Se puede ver que, en ambos conjuntos de términos-moda, además de las palabras ya señaladas 

aparecen con frecuencia health y food. Pero también hay variaciones significativas entre ellos. Sustantivos 

como child, water y woman, que se repetían entre cuatrocientas y seiscientas veces en la tercera edición 

del manual, han reducido su frecuencia en la cuarta edición y no aparecen en este conjunto 

seleccionado. Por otro lado, en esta última edición aparecen (aunque en los últimos puestos) camp y 
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shelter como novedad significativa para este trabajo por ser dos sustantivos que pertenecen al campo 

semántico del espacio y se relacionan directamente con esta tesis. Estudiando la clasificación por campos 

se podrá comprobar si se mantiene esta tendencia aparente: el campo de la población va a perder 

importancia y va a ganarla el del espacio. 

2.4. El peso de los campos semánticos: población, salud y espacio 

A continuación se decide mirar los campos semánticos señalados por las palabras más repetidas. Así 

se agrupan las agencias humanitarias, los términos relativos a la población, los afines a la salud y, por 

extensión del concepto del refugio, los términos que se refieren al espacio.72 El desarrollo completo de 

esta clasificación puede consultarse en el apéndice I.2 y la información de los campos con los términos 

más repetidos aparece en la tabla I.5.  

Si en el manual de 2016, se vuelve a mirar los campos semánticos elegidos con anterioridad 

(población, salud, espacio y alimentación) se observa que hay cambios en el tamaño relativo entre ellos 

[Apéndice I.3 y Tabla I.6]. 

El campo semántico de más peso por la cantidad de términos que contiene el primer Manual 

analizado es el de la población, que está formado por más de nueve mil quinientos términos. De ellos, 

algo más de doscientos son distintos y además se encuentran voces que permiten matizar subgrupos. 

Así, se pueden asociar conjuntos según la especialidad de su ocupación, tal como se verá, y se encuentra 

el grupo muy amplio de las relaciones familiares con más de cincuenta términos, el que considera las 

diferencias de población por edad o sexo y también el de los distintos damnificados. Dedicando más 

atención a este último grupo, se ve que incluye términos como asylum, uprooted, displaced, migrate o 

expatriates aunque es refugee el que posee más peso representando el catorce por ciento de estos 

términos relativos a la población. A pesar de la tendencia antes señalada del idioma inglés a concentrar 

el peso de los textos en ciertos vocablos, el Manual sin duda apunta a los refugiados como principal 

sujeto paciente y receptor de la asistencia. 

                                                      
72 Si se sigue la pista al resto de campos semánticos se descubre que el de la alimentación, en el texto de 2007 consta de 

más de tres mil términos siendo algo más de cien distintos entre sí. Dentro de este grupo es un caso excepcional la 
palabra water ya que, además de ser el sustantivo concreto más repetido de todo el texto, es el que se utiliza para 
formar más palabras compuestas, casi una veintena, incluyendo términos como drinking-water, waste-water, rainwater o 
waterlines. Es decir, conceptos que pertenecen tanto al ámbito de la alimentación, como de la salud o de las 
instalaciones y, además, se contempla la colaboración de profesionales especializados en el tema apareciendo los 
términos hydrogeologists y hydrologists. En el Manual de 2016  este campo de la alimentación se ha reducido 
ligeramente quedando en tres mil términos y mantiene la misma cantidad de términos distintos, algo más de cien. 

Aunque no correspondan a la clasificación de campos semánticos por no estar atendiendo a su significado sino a su 
forma, es de resaltar la presencia que tienen las siglas en el segundo manual analizado. Se ha duplicado tanto su número 
como su frecuencia. Lo mismo ocurre con la expansión de internet que se manifiesta en casi doscientas páginas web y 
direcciones de correo electrónico cuando no llegaban a la docena en el manual de 2007. 
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Tabla 1.5. Términos clasificados por campos semánticos, «Handbook for Emergencies», 2007 

campo términos términos distintos  términos Σ Fr=30% frecuencia 

población 9.518 222 Σ Fr=33,2%  

   refugee/s 1.324 

   child/children 637 

   community/ies 621 

   staff/ed/ing 576 

salud 7.849 475 Σ Fr=30,6%  

   health/y 731 

   water 630 

   nutrition/al/ally 292 

   hiv 284 

   prevent/s/ed/ing/ion/ive/ively/ative 258 

   sanitary/sanitarian/s/sanitarians/sanitation/s
anitized 210 

espacio 5.673 201 Σ Fr=31,7%  

   site/s 326 

   camp/s 313 

   establish/es/ed/ing/ment/s 299 

   field/s/ing 245 

   headquarters/hq/hqs 234 

   (shelter) (212) 

alimentación 3.371 131 Σ Fr=36,9%  

   water 630 

   food/s 615 

siglas 3.558 200 Σ Fr=40,0%  

   UNHCR  1.423 

organizaciones 2.362 31 Σ Fr=60,0%  

   UNHCR 1.423 

agua 745 36 water 630 

En cambio, en el Manual de 2016 el campo semántico de la población pasa al segundo lugar por la 

cantidad de términos, con casi trece mil. Sigue siendo el campo con menor variedad léxica ya que, de 

ellos, sólo algo más de doscientos son distintos. Si, además, se presta atención a cuántos términos 

ocuparían el treinta por ciento de este campo semántico, éstos son sólo tres: refugee, person y partner; 

es decir, además de ser un campo con pocos términos distintos, las frecuencias están muy concentradas. 

Si se vuelven a asociar subconjuntos según la especialidad de su ocupación, se encuentra que el grupo 

de las relaciones familiares, muy amplio en el primer texto analizado, aquí se reduce a la mitad, mientras 

que se amplía el grupo de términos que tienen que ver directamente con refugee, términos que, por 

cierto, están compuestos por siglas en su mayoría. Este es el caso de RSD (Refugee Status 

Determination) y de RRP (Refugee Response Plan) ambos repetidos más de ochenta veces. 

Sigue apareciendo el subgrupo de población atendiendo a la edad o al sexo y también el de los 

distintos damnificados. En este último grupo, refugee sigue siendo el que posee más peso representando 

el catorce por ciento de los términos totales relativos a la población aunque también aparezcan otros 

como displaced, migrants, victims, evacuees, stateless, uprooted o expatriates. En este segundo manual 
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analizado se ve que también se señala a los refugiados como principal sujeto paciente y receptor de la 

asistencia. 

Tabla 1.6. Términos clasificados por campos semánticos, «Emergency Handbook», 2016 

campo términos términos distintos términos Σ Fr=30% frecuencia 

espacio 13.774 351 Σ Fr=29,35%  

   camp/s 663 

   nation/s/al/ally/als/ality/alities 651 

   country/ies 643 

   shelter/s 631 

   situation/s/al 561 

   region/s/al/ally 451 

   establish/es/ed/ing/ment 443 

población 12.993 231 Σ Fr=31,3%  

   refugee/s 1.777 

   person/s 1.178 

   partner/s/ship/ships/ing 1.104 

organizaciones 
ayuda 

7.086 302 Σ Fr=34,3% 
 

   UNHCR 2.431 

salud 5.942 350 Σ Fr=32,8%  

   health 1.017 

   water 486 

   nutrition/al/ally 445 

alimentación 3.090 123 food/s 793 

   water 486 

   nutrition/al/ally 445 

   malnutrition 240 

water 1163 53 
water 485 

WASH (Water, Sanitation and Hygiene) 304 

direcciones/páginas 
web 

701 195 [UNHCR] [118] 

siglas 7.787 407 Σ Fr=31,2%  

   UNHCR 2.431 

Volviendo al Manual de 2007, el campo semántico que se situaría en segundo lugar en cuanto a 

cantidad de términos es el de la salud ya que, si a health se le añaden las palabras que comparten 

afinidad léxica, el conjunto suma casi ocho mil términos. Además, es el campo semántico más rico pues 

acumula casi quinientos términos distintos. Es decir, es la disciplina que posee el vocabulario más 

específico. A health le acompañan multitud de nombres de enfermedades y tratamientos y también se 

tiene en cuenta la especialización de los agentes relacionados con la salud encontrándose doctor, 

physician, psychiatrist, psychologist, nurse, pharmacist, midwife, sanitarians, clinician, o epidemiologist. 

Sin embargo, el campo de la salud es el conjunto que más se reduce en el último Manual ya que, a 

pesar del incremento de términos totales del texto que, como se recordará, se situaba en el treinta y 

cinco por ciento, este grupo concreto se ha visto reducido en un veinticinco por ciento al no llegar a las 
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seis mil palabras. No obstante, con trescientos cincuenta términos distintos, continúa siendo el campo 

con mayor riqueza léxica. 

Los tres términos más repetidos de este grupo siguen siendo health, water y nutrition, que, ahora, 

ocuparían el treinta por ciento del manual. A health le acompañan multitud de nombres de 

enfermedades y tratamientos y también se tiene en cuenta la especialización de los agentes relacionados 

con la salud. Junto con profesiones ya presentes en el primer manual aparecen también otras nuevas y 

así se encuentran doctor, physician, psychiatrist, psychologist, nurse, pharmacist, midwife, sanitarians, 

clinician, dentist, gynaecologist y ophtalmologist. 

Por último, al agrupar los términos73 que, acompañando a shelter, hacen referencia a la habitabilidad 

en el Manual de 2007, se encuentran más de cinco mil con doscientos términos diferentes. Es decir, es 

el tercer campo semántico en importancia, aunque el grupo relacionado con el espacio no llega a la 

riqueza léxica del campo de la salud. Aquí se han observado distintas construcciones diferenciadas por 

usos, como home, market o school, encontrando que la que posee más sinónimos es la relativa al 

espacio de la vivienda; ya que, además de home, aparecen settlement, household, dwelling o housing. En 

el campo semántico se han incluido también verbos como shelter, establish o build; estancias como 

kitchen, toilet, o latrine todas relacionadas con la vida cotidiana o cualidades como well-built, well-

constructed, well-drained o well-ventilated. Sin embargo, cuando se revisa si existen profesiones 

relacionadas con la planificación y el proyecto de los campamentos o de cualquier espacio habitable 

incluyendo el refugio, sólo se puede encontrar engineer (repetido seis veces y casi todas asociado a 

water engineer), construction worker y site planner (una vez), y, por último mason y builder (ambos 

aparecen una vez sólo en una tabla de códigos, no como actores en el manual). Entendiendo que 

también la ausencia puede ser significante, se subraya la absoluta omisión del término «arquitectura» y 

cualquiera de sus derivados incluido «arquitecto». Esta ausencia no se puede achacar a la no 

exhaustividad del Manual pues, como se ha visto, en el campo de la salud sí hay referencias a la 

intervención de múltiples especialistas. 

Al llegar a analizar la última edición, el campo del espacio se convierte en el de mayor cantidad de 

términos, con casi catorce mil en los cuales hay unos trescientos cincuenta distintos entre sí. Es decir, se 

ha duplicado la presencia de los términos de este campo semántico en la nueva edición del manual. 

Los términos más frecuentes incluyen varias escalas espaciales, nation, country, region, camp y shelter 

así como el verbo establish. También aparecen distintas construcciones diferenciadas por usos, como 

home, school o library, y, de nuevo, la que posee más sinónimos es la relativa al espacio de la vivienda; 

                                                      
73 Se adjuntan, en el apéndice I.4, los cuadros de términos que pertenecen al campo semántico del espacio de los dos 

manuales de manera que quedan en paralelo para poder comparar los cambios habidos. 
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ya que, además de home, aparecen household, dwelling o housing, además de shelter, refuge y tent. En 

el campo semántico se han vuelto a incluir también verbos como to shelter, to establish o to build, to 

rehabilítate, to rebuild y to reconstruct; estancias como kitchen, toilet, o latrine todas relacionadas con la 

vida cotidiana o cualidades como well-built, well-executed, well-maintained o well-placed. 

Cuando, en este segundo manual, se revisa si existen profesiones relacionadas con la planificación y 

el proyecto de los campamentos o de cualquier espacio habitable incluyendo el refugio, se encuentra, 

además de planner y engineer que ya se utilizaban en el texto anterior, architect, logisticians, 

environmentalist, builders, masons y carpenters. Si bien es cierto que alguno de ellos solo aparece una 

vez y entre todos suman una frecuencia de sesenta repeticiones hay que señalar que parece existir una 

mayor vinculación entre las actuaciones en caso de emergencia y la arquitectura. 

En este último manual junto a engineering aparece también architecture de manera que, al igual que 

la ausencia era considerada significante en el análisis del manual anterior, ahora se considera que hay que 

prestar atención a un cambio de tendencia. 

2.5. Verificación de las tendencias aparentes 

Al concluir el análisis de la última edición del Manual parece que ha aumentado la importancia 

concedida al alojamiento en un sentido arquitectónico. Para finalizar esta parte dedicada al Análisis de 

Contenido se hace una verificación para comprobar si este peso creciente detectado en la cuantificación 

de términos se corresponde realmente con su uso dentro de los Manuales. Es decir, se ha detectado el 

aumento de la frecuencia en el uso de determinadas palabras que parecen tener relación con el espacio 

y la arquitectura, ahora se va a comprobar que realmente significan lo que parece. 

¿Falsos positivos? 

La comprobación más evidente consiste en revisar el término architecture, que ha pasado de la 

ausencia absoluta en el Manual de 2007 a aparecer ocho veces en la última edición. Una vez leído el 

texto se observa que, de estas ocho veces que aparece, seis de ellas es utilizado en sentido figurado 

refiriéndose a una estructura organizativa de gestión. Las dos veces restantes, aparece entre paréntesis 

en el capítulo dedicado al análisis de las necesidades de refugio en la enumeración de los datos que se 

deben recoger sobre las prácticas constructivas de los refugiados en sus países de origen. Es decir, pese 

a parecer que la arquitectura se asoma, sigue ausente en el Manual. A continuación se pasa a comprobar 

si ocurre lo mismo con los agentes participantes en el campo del espacio y la gestión desarrollada. 
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La gestión en los campos 

Como ya se adelantaba al explicar las estrategias generales de gestión en los procesos de emergencia, la 

gestión de los alojamientos, tanto al nivel del refugio familiar como al del asentamiento colectivo, es un 

proceso circular de: análisis, planificación, ejecución y evaluación sucesivamente [Fig. I.17]. A partir de los 

análisis iniciales, se deben organizar las prioridades dando preferencia a las de supervivencia y, también, 

anticipar las futuras necesidades a medio y largo plazo. Se deben identificar las distintas soluciones 

preferidas y factibles, y desarrollar una estrategia de asentamiento y de refugios, y analizar el suministro, 

requisitos y restricciones logísticas. También hacer un seguimiento del impacto y la eficacia de los 

programas a lo largo del tiempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.17. Esquema de los ciclos de provisión de refugios y de asentamiento de campos. Fuente: UNHCR, 
«Emergency Handbook.» 2016, p. 144, 884. 

Al comienzo de una emergencia, el objetivo debería ser proporcionar a los refugiados el material 

suficiente para construir sus propios refugios cumpliendo, al menos, las mínimas dimensiones de espacio. 

En los primeros tres días de una emergencia, se debe llevar a cabo un análisis inicial de refugios y 

asentamientos para identificar las necesidades y los recursos. Se deben convocar equipos 

multisectoriales para garantizar que se tienen en cuenta todas las cuestiones. Para ello se debe realizar 

un análisis inicial coordinado y supervisado por expertos con experiencia y desarrollado con agentes 

relacionados con refugios y asentamientos que ya estuvieran en la zona involucrando a los beneficiarios 

locales. 

Se requiere un análisis de los datos tanto anteriores como posteriores a la crisis. La recogida de 

datos primarios se desarrollará mediante la observación de la comunidad, a través de informadores clave 

tanto de la comunidad como de los hogares, de grupos de discusión, y de visitas a las instalaciones e 

infraestructuras. El análisis de datos secundarios incluye la información del clima y de las prácticas 

culturales que influyen en la planificación del asentamiento. Las prácticas constructivas de los refugiados 

en sus países de origen. La información de estudios de mercado previos, la disponibilidad, los precios de 
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materiales de construcción y objetos de hogar previos a la crisis. Las leyes del país de asilo referentes a 

la propiedad, tierras y viviendas. También identificar cuáles son los departamentos gubernamentales 

responsables de los refugios, planificación de asentamientos e instalaciones de infraestructuras públicas. 

Determinar la capacidad de respuesta para refugios y asentamientos del gobierno local y las ONGs, e 

identificar las normas de construcción nacionales. Si el gobierno ha destinado sitios potenciales para 

albergar a refugiados, se comprobará la información geológica sobre los solares para asentamientos 

planificados, si está disponible, así como la información sobre seguridad estructural en el caso de que se 

vayan a utilizar edificios públicos. 

Posteriormente a la afluencia de los refugiados se deberá recopilar la siguiente información: 

Infraestructuras y servicios existentes alrededor del área donde se sitúan los refugiados y que influirán 

sobre la planificación y desarrollo del asentamiento. Tipos de refugios tradicionales tanto de la población 

desplazada como de la anfitriona. Disponibilidad de materiales de construcción Identificación de las 

personas con necesidades especiales que requieran asistencia para reconstrucción de los refugios o 

refugios específicos. Opciones para garantizar la seguridad de los refugios. Disponibilidad de terrenos e 

instalaciones para campos, asentamientos o centros colectivos. 

Los Manuales señalan como agentes y colaboradores prioritarios a las autoridades relevantes, los 

colaboradores en operaciones, y la población afectada. Las oficinas técnicas recomiendan desarrollar, 

además, comités encargados del desarrollo del lugar y la gestión del campo. Las decisiones iniciales de la 

ubicación del campo deberían involucrar al Gobierno así como a las autoridades y comunidades locales, 

del mismo modo que el diseño debería involucrar a sus residentes. 

La gestión y coordinación en los campos sigue un modelo normalizado que se articula en varios 

niveles e incluye tres mecanismos que se añaden a las estructuras de gestión propias de la comunidad 

afectada que son los siguientes: 

- «Administración del campo». Este papel se asume habitualmente por autoridades nacionales 

o locales. Implica la supervisión global del campo, incluyendo la seguridad de sus 

habitantes. 

- «Coordinación de campos». Este papel, de nivel nacional, es asumido habitualmente por 

UNHCR en los casos de emergencias con refugiados. Supone la estrategia global y la 

coordinación de las operaciones inter-campos. Se ocupa de asuntos tales como la 

configuración de la estrategia, fijar los estándares, los planes de contingencia y la gestión de 

la información. 

- «Gestión de campos». Este papel, relacionado con campos a nivel individual, lo asumen 

habitualmente ONGs colaboradoras o autoridades nacionales o locales. Allí donde la 
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capacidad es limitada, UNHCR también puede contribuir a este papel. Supone la 

coordinación de los servicios de un campo y el mantenimiento de las infraestructuras. 

- Además de estas funciones es importante formar comités a nivel del campo que 

representen a las personas afectadas. Esto hace posible que la población ejerza su derecho 

a participar e influir en el diseño y la entrega de programas humanitarios en todas las fases. 

Como se puede observar, en la gestión y coordinación de los campos no parece que se asignen 

tareas directamente relacionadas con el proyecto de los refugios o de los asentamientos, sino que este 

tema de solución espacial queda eludido. 

El arquitecto en el proyecto del campo de refugiados 

En el desarrollo de la vida de un campo de refugiados se pueden diferenciar tres fases principales: 

montaje, cuidado y mantenimiento, y cierre del campo. Cada una de ellas requiere considerables 

aportaciones por parte de los planificadores, personal técnico, autoridades nacionales, la población del 

campo y la comunidad anfitriona. A continuación se va a mirar este desarrollo para ver en qué medida 

se incluye o prevé la figura del arquitecto. La tabla I.7 plantea algunas de las prioridades de cada una de 

las fases de este ciclo vital. 

Como se puede ver, se dan listas de las acciones a realizar en cada una de ellas. En la primera, de 

montaje, casi todas las acciones son «analizar» y «tener en cuenta», aparece una vez «planificar» pero 

no se dan instrucciones sobre cómo hacerlo. En la fase de cuidado y mantenimiento la acción preferida 

es «asegurarse», además de «garantizar», «convocar reuniones» o «estar a punto». En la fase de cierre, 

de nuevo hay que «garantizar» sobre todo, además de «asegurar», «apoyar», «proteger» y «estar 

preparado». Parece que la vida del campo transcurre entre el «tener en cuenta» y el «garantizar» pero 

¿qué hay entre medias? ¿Dónde está la acción de transformación del lugar, después de tener en cuenta 

todos los parámetros posibles? ¿Qué se va a mantener, seguir y garantizar en la segunda etapa? Esa 

acción constructora y los refugios en cuanto espacio habitable están ausentes en la enumeración de las 

fases de la existencia del campo aun siendo la materia básica que lo conforma. 
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Tabla 1.7. Tipos de respuesta según las fases del ciclo vital del campo 

Fase Respuesta 

1 Realizar consultas con: 
-Autoridades nacionales 

-Agencias de gestión de campos 
-Diversos representantes de los refugiados y la población anfitriona, incluyendo hombres, mujeres y menores 

-Representantes de otros sectores (salud, WASH, refugios, educación…) y de ministerios , agencias de UN, o ONGs 
-Expertos técnicos 

Analizar y documentar las ventajas e inconvenientes de las diferentes opciones de solares teniendo en cuenta la 
protección frente a los riesgos, factores sociales y culturales, ubicación y condiciones del terreno, tamaño, accesos, 

distancia a la frontera, recursos disponibles 
Tener en cuenta si el solar se puede ampliar en un futuro y si el desarrollo en fases es posible 

Tener en cuenta cómo los derechos de viviendas y tierras afectan al uso del terreno, incluyendo el acceso a agua y a 
actividades agrícolas y ganaderas 

Planificar el campo de acuerdo con las normas y buenas prácticas internacionales 
Tener en cuenta el impacto medioambiental y tomar las medidas para reducir los impactos dañinos 

Adoptar una estrategia ascendente. Construir el plan desde el nivel de las viviendas individuales prestando especial 
atención a las personas o grupos con necesidades especiales 

Será necesario rediseñar o mejorar el lugar de los asentamientos espontáneos o los habitantes pueden necesitar ser 
resituados tan pronto como sea posible a un lugar adecuado 

Donde las condiciones de vida de los habitantes del campo sean mejores que las de la comunidad anfitriona se debe 
tener en cuenta incrementar los proyectos de apoyo a la comunidad o compartir bienes y servicios. 

Instalar una dirección pública para facilitar compartir información 
Desde el principio preparar planes para salir y cerrar el campo. Los planes deben tener en cuenta los acuerdos sobre 

las tierras, lo contratos de servicios, la confidencialidad y almacenaje de los documentos, la gestión de los recursos y la 
evaluación de soluciones duraderas 
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2 Poner en marcha un sistema de seguimiento de las operaciones en el campo asegurándose de que siempre está en 
funcionamiento 

Convocar reuniones de manera regular con todos los beneficiarios para identificar lagunas y problemas y resolverlos 
Garantizar que los residentes están involucrados sistemáticamente en decisiones de cuidado y mantenimiento 

Asegurarse de que los refugios, infraestructuras e instalaciones se mantienen con regularidad y se reforman cuando es 
necesario en consulta con la población del campo 

Los mecanismos de gestión del campo y participación de la comunidad deben estar siempre a punto 
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3 Los planes para la retirada, el cierre y desmantelamiento del campo deben estar preparados desde el comienzo 
Garantizar que los residentes tienen información exacta, objetiva y actualizada de la situación, la logística y otros 

trámites 
Apoyar y proteger a las personas y grupos que están en mayor riesgo durante el proceso 

Introducir procedimientos administrativos que garanticen que todos los documentos se devuelven a los residentes 
antes de que éstos se marchen, son guardados por las agencias u ONGs o destruidos 

Desarrollar un proceso de seguimiento que garantice que los refugiados que regresan lo hacen de manera segura y 
digna 

Asegurarse de que todos los contratos de servicios y acuerdos son modificados o extinguidos de manera apropiada 
Desarrollar un plan para la distribución o traspaso justo de bienes o infraestructuras. Transmitir la responsabilidad del 

uso y mantenimiento de las infraestructuras a las autoridades nacionales 
Garantizar que las letrinas, fosas sépticas e instalaciones de agua son desmanteladas de manera segura 

Garantizar que el solar se deja en las condiciones iniciales a no ser que se hayan pactado planes alternativos con las 
autoridades nacionales y las comunidades de los alrededores 

Preparar una lista de asuntos medioambientales y los planes para abordarlos 

C
ie

rr
e

Fuente : UNHCR, «Emergency Handbook.» 2016, p. 887-889 

En el capítulo «Managing construction and rehabilitation projects (commercial contractors)» aparece 

más detallado el verdadero proceso de construcción de los refugios desde la fase inicial de determinar 

los requisitos, a planificar y diseñar, contratar y construir, mantener y, por último, evaluar. Aquí, tal como 

se ve en la tabla I.8, aparece la figura del ingeniero como asistente en el estudio de viabilidad, en el plan 

de ejecución y en su estrategia así como en el proceso de compras contratación y como responsable 

del diseño de los documentos y de las actividades de construcción física. Aun queriendo entender que 

se utiliza el término ingeniero de manera genérica, no se puede dejar de preguntar por qué en ninguna 

de esas fases ligadas directamente al proceso de proyecto y construcción de espacios habitables aparece 

contemplada la figura del arquitecto. 
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Tabla 1.8. Funciones y responsabilidades en trabajos de rehabilitación y/o construcción. 

Fase Descripción Responsable Asistencia 

1 Definición de las necesidades Administración*  

2 Estudio de viabilidad Gestión  Ingenieros 

3 Plan de ejecución Administración* Ingenieros 

4 
Diseño de los documentos (dibujos, detalles de los 

proyectos, etc.) Ingenieros Gestión 
Administración* 

5 Estrategia y tipo de ejecución Administración* 
Contratación 

Gestión 
Ingenieros 

6 Proceso de compras y contratación Contratación 
Administración* 

Gestión 
Ingenieros 

7 Actividades de construcción física Ingenieros 
Administración* 

Gestión 
Financiación 

8 Entrega y finalización del contrato Todos los anteriores 

9 Mantenimiento Gobierno/Beneficiarios 

10 Lecciones aprendidas Todos los anteriores 

Administración*: el director o coordinador del proyecto  

Fuente: UNHCR, «Emergency Handbook.» 2016,  p.  459 

Aún no se ha encontrado el término arquitecto, y, sin embargo, al hacer el cómputo de frecuencias 

sí aparecía en la última edición del Manual. ¿Dónde se encuentran estos profesionales? Están citados con 

funciones concretas en dos capítulos: «Settlement in urban areas» y «Settlement in rural areas». En este 

último capítulo están incluidos los campos y por ello es el que se mira con más detenimiento. Se realiza 

un cuadro presentando las tareas que realiza cada tipo de profesional en las distintas etapas de la 

planificación que es traducido en la tabla I.9. Aquí se puede comprobar que el trabajo de arquitectos es 

previsto en colaboración con otras disciplinas en las fases de análisis, diseño y ejecución del campo. 

Tabla 1.9. Relación entre fases, actores y acciones. Capítulo «Settlement in rural areas» 

Fases Quién puede ayudar Qué pueden hacer 

Análisis de las 
necesidades. 

Comprensión del perfil 
de la población y la 

demografía 

Sociólogos / economistas / 
Antropólogos / Arquitectos / Ingenieros 

Llevar a cabo encuestas detalladas incluyendo estudios 
de mercado. 

Evaluar la información. 
Reunir los antecedentes. Analizar las prácticas 

tradicionales y hábitos culturales. 

Elección del 
emplazamiento 

Geólogos / Hidrólogos / Ingenieros de 
agua-saneamiento / Ingenieros civiles / 

Urbanistas / Especialistas en protección 
medioambiental 

Llevar a cabo encuestas y estudios topográficos. 
Levantar las cotas de nivel. Analizar la capacidad de los 

recursos hídricos. 
Evaluar los datos y dirigir análisis de riesgos. 

Recomendar las soluciones y opciones de 
asentamientos más adecuadas. 

Proyecto del 
asentamiento 

Urbanistas / Arquitectos / Ingenieros 
civiles / Ingenieros de agua-saneamiento 

/ Especialistas en protección 
medioambiental / Expertos en logística 

Preparar los proyectos y planos técnicos. 
Analizar las infraestructuras (accesibilidad y condiciones) 

Estimar los costes y recursos necesarios. 

Ejecución 
Ingenieros civiles / Arquitectos / 

Responsables en logística 
Preparar el programa de trabajo y los planes de gestión 

de riesgos. Supervisar la ejecución. 

Fuente: UNHCR, «Emergency Handbook.» 2016,  pp. 196-197 

En la fase de análisis de necesidades, los trabajos previstos son la realización de encuestas y el análisis 

y evaluación de la información recopilada, los antecedentes y hábitos culturales y colaboran con 

sociólogos, economistas, antropólogos e ingenieros. En la etapa de proyecto se analizan las 

infraestructuras y se estiman los costes y recursos además de redactar los proyectos. La supervisión de 
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la ejecución, la preparación del programa de trabajo y los planes de gestión de riesgos completan la 

última fase en la que intervienen los arquitectos. En estas fases los actores son sociólogos, antropólogos, 

ingenieros de distintas especialidades, geólogos y expertos en protección medioambiental. 

Como se ve, en la única fase en la que no se contempla su participación es en la de elección del 

emplazamiento, en la que se documenta y analizan la topografía y los recursos hídricos, se evalúan los 

riesgos y se realizan las recomendaciones de soluciones. Así, en la última edición del Manual sí aparece la 

figura del arquitecto al acercarse la concreción del proyecto y la ejecución de los campos. 

3. La isotropía como protección 

A continuación se realizará una síntesis de las recomendaciones que aparecen en los Manuales de 

Emergencia del Alto Comisionado en cuanto a los alojamientos en los campos. Aquí se verá que, tras la 

selección de un lugar sin geografía (lejos de las fronteras) ni topografía (sensiblemente horizontal), se 

superponen tramas de puntos con servicios sanitarios pautadas a ciertas distancias donde el único límite 

es la cantidad total de población. Así se prefigura un espacio que, para ser seguro, se plantea isótropo, 

un espacio que podría ser infinito, en el que se ubica el refugio como un punto vacío. Para facilitar la 

comprensión del tema, se presentan, a continuación, los criterios seguidos para desarrollar el análisis. 

3.1. Análisis geométrico y topológico 

Como se recordará, previamente ya se ha expuesto la estrategia de estructura cíclica en la que se 

gestionan las emergencias, y que es repetida en los campos y refugios. El análisis de las prescripciones a 

tener en cuenta se van a dividir en dos grupos, en primer lugar se presentarán las relativas a los campos 

y, a continuación, la selección de las recomendaciones relativas a los refugios de emergencia.74 

La presentación de este análisis será principalmente redactada y, para evitar las excesivas 

repeticiones, se ha optado por exponer el contenido de los manuales de manera conjunta. Sólo en el 

caso de que exista una gran diferencia en lo expuesto en las distintas versiones de éstos se hará 

mención expresa de la edición. 

Acompañando a la redacción se insertan una serie de documentos complementarios: tablas, 

diagramas y planos. Los parámetros dimensionales se han organizado, generalmente, a base de tablas. En 

                                                      
74 A pesar de que en las traducciones al castellano de la primera y segunda edición del Manual el término shelter se 

traduce como «alojamiento», aquí se ha optado por traducirlo como «refugio» por entender que es más preciso y 
acorde con los diccionarios Collins y Oxford. 
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ellas se distinguen los datos según las distintas ediciones y se comprueba que, prácticamente, todos los 

datos dimensionales han permanecido constantes en las cuatro ediciones del Manual. Aquí se ha hecho 

una relación de las pautas geométricas que definen los espacios vivideros. Estas condiciones geométricas 

son valores orientativos mínimos, pueden ser valores numéricos absolutos como, por ejemplo, la altura 

mínima de la vivienda de emergencia, valores numéricos relativos como cuando se establecen ratios en 

función del número de habitantes y algunos de ellos establecen intervalos de distancias como «no más 

cerca de X metros y, a la vez, no más lejos de Y metros». 

Es significativo que tan sólo se encuentra un plano de posible agrupación en el conjunto de todas las 

ediciones del manual. Este documento, que orienta sobre la agrupación de los refugios, proviene de la 

edición de 2007 y se incluye copia del mismo en la figura I.19. 

3.2. Los campos de refugiados: la interacción formal entre población, salud y espacio 

Ya se ha explicado previamente que el alojamiento de los refugiados en casos de emergencia puede 

tomar la forma de familias o comunidades de acogida, hospedaje en gran escala en refugios existentes o 

centros colectivos, o bien en campos organizados. Aquí se procede a analizar este último caso como 

entorno de la vivienda de emergencia. 

El análisis se va a desarrollar en tres etapas, la primera se dedica al emplazamiento, la elección del 

lugar. Como ya se ha adelantado, es una fase en la que la presencia del arquitecto no se contempla, sin 

embargo hay ciertos aspectos determinantes en la elección del lugar que son fundamentales para la 

posterior propuesta de asentamiento. En segundo lugar, se verá cuáles son los condicionantes que 

definen las dimensiones generales de los campos y su sistema de crecimiento. Por último se realizará una 

aproximación a las recomendaciones dadas para los trazados. 

A lo largo de estas tres partes se irá acotando en qué medida las condiciones que se dan son 

compatibles entre sí y hasta qué punto sirven para determinar una propuesta de campo. 

La elección del emplazamiento: intersección de conjuntos excluyentes 

En las primeras fases de una emergencia de refugiados es esencial elegir los emplazamientos 

adecuados, ya que los asentamientos bien planificados, con infraestructuras y refugios apropiados, 

pueden salvar vidas y aliviar las privaciones de sus habitantes. 

Así, la elección del emplazamiento para un campo planificado es un factor crítico para garantizar un 

entorno seguro y saludable. El desarrollo de un asentamiento en un sitio inapropiado o el no conseguir 

que éste cumpla ciertas normas puede tener como consecuencia un nuevo desplazamiento provocando 
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repetidas pérdidas y sufrimiento innecesarios a los refugiados, además de poner en especial riesgo a 

ciertos grupos o personas. La ubicación del campo, su tamaño, diseño y su duración deben ser 

específicos de cada contexto. Su posición y trazado pueden impactar de manera significativa en la 

protección de sus habitantes y su acceso a la ayuda y también puede afectar a decisiones sobre el 

desmantelamiento del mismo. 

Los campos requieren inversiones importantes en infraestructuras y en los sistemas de entrega de 

los servicios básicos. Los gastos de funcionamiento para mantener estas instalaciones también son 

considerables y a menudo deben mantenerse durante años o incluso décadas. 

UNHCR nunca compra ni alquila tierras para los asentamientos de refugiados. Éstos deberían 

disfrutar del uso exclusivo del terreno en el que viven mediante acuerdos con las autoridades locales y 

nacionales. Además de proporcionar seguridad, los gobiernos locales son los últimos responsables para 

asignar el terreno para un asentamiento. Las tierras privadas o comunes sólo pueden ser utilizadas si se 

ha llegado a un acuerdo legal con el propietario de acuerdo a las leyes del país. De acuerdo con el 

gobierno y la comunidad de acogida se debe acordar y aclarar el derecho de los refugiados a desarrollar 

determinadas actividades como recolectar leña y forraje, apacentar ganado o recoger madera y otros 

materiales para los refugios, tales como hierba o barro. 

En general, deberían tenerse en cuenta determinados factores al elegir el emplazamiento como son 

la topografía el uso del suelo, el clima, el terreno, la geología, la hidrología, la vegetación, las 

infraestructuras y los recursos naturales y culturales. La topografía del terreno debería permitir el drenaje 

así como garantizar que se encuentra sobre el nivel freático. Los terrenos rocosos e impermeables 

deberían evitarse así como las fuertes pendientes, los valles estrechos y las ramblas. Esta pendiente 

debería situarse entre el 2% y el 4% y nunca ser mayor del 10% para que sea posible el drenaje, pero se 

evite la erosión y la necesidad de realizar gastos importantes en movimientos de tierras para ejecutar las 

carreteras y las construcciones. Así mismo, se deben evitar las zonas propensas a enfangarse o inundarse 

durante la estación de lluvias. Los suelos que absorben el agua con rapidez facilitan la construcción y la 

eficacia de las letrinas de pozo aunque los muy arenosos pueden ser muy filtrantes pero inestables. Estas 

letrinas de pozo deben estar separadas de las aguas subterráneas estando el nivel freático al menos a 3 

metros bajo la superficie del asentamiento. Si es posible se debe elegir un lugar donde la tierra sea 

adecuada para huertas o cultivos de pequeña escala. 

Se deben elegir lugares que estén razonablemente cercanos a una fuente de agua que, una vez 

localizada, debería ser protegida. Lo ideal es que informes hidrológicos proporcionen información de la 

presencia del agua y no seleccionarse un lugar confiando en que, posteriormente, se encontrará agua 

excavando. En la medida de lo posible, también se debe evitar el transporte de agua desde largas 

distancias. 
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En cuanto a la accesibilidad, es importante que el lugar tenga una infraestructura de carreteras 

apropiada que garantice el acceso incluso durante la época de lluvias aunque UNHCR debería costear 

los accesos que conectan el campo con la carretera principal. Si se valora la cercanía del lugar a servicios 

nacionales, de salud, mercados o ciudades será posible evitar el desarrollo de servicios paralelos para la 

población del campo. 

Los campos deben situarse a una distancia razonable de las fronteras internacionales y sitios 

problemáticos tales como instalaciones militares, al menos a 50km o un día de viaje. También se 

deberían evitar lugares que sufran condiciones climáticas extremas o presentes riesgos evidentes de 

salud o medioambientales. Los fuertes vientos pueden dañar los refugios temporales y aumentar el 

riesgo de incendios. Se deben evaluar los cambios estacionales, hay lugares ideales en la estación seca 

pero que pueden ser inhabitables en la época de lluvias. Por último, se debe evitar ubicar a los 

refugiados en lugares cuyo clima presente grandes diferencias con respecto a lo que estaban 

acostumbrados. 

Se debe garantizar que el lugar tiene suficiente capa vegetal, ya que la vegetación proporciona 

sombra, protege del viento, y reduce la erosión y el polvo. Los lugares donde son frecuentes las nubes 

de polvo deben ser evitados ya que provocan enfermedades respiratorias. También se evitarán los 

lugares que disten menos de un día caminando a un entorno protegido, como a una reserva natural y se 

darán los pasos necesarios para garantizar el acceso a suministro de leña colaborando con las 

autoridades forestales locales y mediante negociaciones con la comunidad anfitriona. 

Un plano del emplazamiento debería detallar la configuración del asentamiento propuesto, sus 

alrededores y características y fijar las bases de un crecimiento modular. El plano debería incluir los 

rasgos naturales y contener información topográfica trazando las cualidades físicas del paisaje (ríos, valles, 

montañas) e información planimétrica general que describa las localizaciones e instalaciones en el 

asentamiento. Es deseable que el plano tenga una escala métrica entre 1:1.000 y 1:5.000 y debería 

también proporcionar rasgos sociales que incluyan las comunidades anfitrionas y la organización social de 

la población de refugiados. 

El proyecto del asentamiento debería tenerse en cuenta ya en las fases iniciales de la planificación. 

Estas medidas deberían contemplar tanto el asentamiento como los refugios, considerando el contexto 

específico, la población anfitriona y los efectos adversos y las dinámicas generadas por una crisis en 

proceso. Desde el principio, además, se debe preparar una estrategia de salida y planes para el 

desmantelamiento. 

Para la planificación del emplazamiento del campo puede ser necesario personal de apoyo variado 

(técnico y no técnico) dependiendo de la escala y la complejidad del asentamiento planeado. Es 

importante trabajar conjuntamente con otros sectores incluyendo WASH, sanitario, protección y 
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educación. Los solares para los campos planificados deberían ser seleccionados en colaboración con 

diversos sectores que incluyan la protección y el suministro así como con especialistas tales como 

hidrólogos, topógrafos, proyectistas, ingenieros e ingenieros medioambientales. 

Sin embargo, la planificación de un asentamiento no es un proceso meramente técnico. Puede 

impulsar la cohesión de la comunidad, el acceso a servicios eficiente y económico, mitigar riesgos de 

desastres (inundaciones o enfermedades), y mejorar los entornos vivideros permitiendo que las familias 

disfruten de una calidad de vida mejor. La propuesta del lugar debería garantizar que la ubicación 

espacial de las funciones sea tal que las personas desplazadas puedan reducir su dependencia de ayuda, 

aumentar su independencia y, potencialmente, integrarse de manera completa en las comunidades 

locales.  

Tras presentar de manera resumida las recomendaciones de los manuales para la elección del 

emplazamiento, conviene ordenar estas prescripciones de manera crítica. Para ello, en la tabla I.10, se 

presentan los factores principales que se deben tener en cuenta para la elección de un emplazamiento. 

Tabla 1.10. Factores decisivos para la elección del emplazamiento  

1. Beneficiarios potenciales  2. Ubicación del lugar pre-identificado 

Cantidad  Distancia a la frontera 

El tipo o categoría de personas que van a 
habitarlo 

 Seguridad y protección 
Campos de minas y artefactos explosivos  

Duración de la estancia  sin detonar 

  Salud local y otros riesgos 

  Distancia a las ciudades importantes 

  Distancia a zonas protegidas 

 3. Características básicas del lugar  4. Factores complementarios y favorables  

pre-identificado  (externos al terreno) 

(cuestiones específicas del  

 

Accesibilidad 

emplazamiento) Recolección de madera para la 

Uso del suelo y derechos sobre las tierras construcción 

Superficie de la tierra y posibilidades de Recolección de madera para cocinar 

ampliación  Disponibilidad de electricidad 

Topografía 

 

Pueblos o comunidades cercanas 

Altitud Cercanía a servicios públicos como salud  

Condiciones del terreno o educación 

Disponibilidad de agua Cercanía a centros económicos 

Drenaje Cercanía a actividades agrícolas o 

Posibilidades de saneamiento generadoras de ingresos 

Condiciones climáticas Disponibilidad de otras agencias de UN, 

Vegetación/otras condiciones colaboradores de ONGs y grupos 

ambientales humanitarios 

Traducción y reelaboración de la tabla «Site Selection Critcal Factors». 

Fuente: UNHCR, «Emergency Handbook» 2016, p. 131. 

Esta visión sintética puede ayudar a verificar si son factores que influyen en la elección del 

emplazamiento, tal como se presentan en el Manual. Es decir, si son los factores que llevarían a señalar 

en un mapa un punto, o un aspa, diciendo: ¡aquí! O si son factores que también influyen en el diseño 
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futuro del campo. Dicho de otro modo, si están relacionados con el proyecto o no, o, si se prefiere 

enunciar de otra manera, si tienen o no que ver con la arquitectura entendiendo ésta como una 

disciplina que proporciona soluciones espaciales para un contexto concreto. 

A continuación se analizará si estos grupos de factores serían determinantes en un posible proyecto 

de campo. Se pueden clasificar en cuatro grupos. 

El primero contempla la importancia de los beneficiarios potenciales en cuanto a su cantidad, tipo de 

habitantes y duración de la estancia. Claramente estos serían condicionantes de proyecto, no es lo 

mismo un asentamiento para familias que uno colectivo, los de corta o de larga duración y, 

evidentemente, lo mismo ocurre con la cantidad de habitantes que se vaya a albergar. 

El segundo grupo, que tiene en cuenta la ubicación del lugar, se caracteriza por estar formado por 

condicionantes de seguridad como las distancias a zonas peligrosas o la presencia de minas, por ejemplo. 

Estos serían claramente factores útiles solo para determinar ese punto en un mapa y excluir lugares 

peligrosos.  

El tercer grupo está integrado por las características básicas del lugar y son específicas del 

emplazamiento. No hay duda de que se deben tener en cuenta a la hora de elegir el lugar del 

asentamiento pero también son todas ellas características que determinarían el posible proyecto. Se 

incluyen, entre otras, la topografía, las condiciones climáticas, la altitud, la superficie disponible y la 

vegetación. Todas ellas relevantes a la hora de dar una solución específica de asentamiento. 

El cuarto, y último grupo, está formado por los factores complementarios, los externos al lugar 

propiamente dicho, pero que, sin embargo, van a influir en la viabilidad del asentamiento y, además, en 

su configuración. Así la accesibilidad sería clave a la hora de proyectar el campo y también la cercanía a 

servicios públicos que, de otra manera, tendrán que estar contemplados en el asentamiento proyectado. 

Se puede ver, por tanto, que casi todos los factores decisivos en la elección del emplazamiento están 

directamente relacionados con el futuro proyecto de campo de manera que parece un contrasentido no 

tener en cuenta en este primer momento la figura del futuro proyectista. Así, como se ha visto al final 

del epígrafe 2, se prevé ausente al arquitecto en la elección del emplazamiento y, sin embargo, la 

arquitectura está latente en casi todos los factores decisivos para esta fase. 

También se observa cómo las recomendaciones que se dictan se mueven entre dos polos opuestos: 

la mirada al detalle que es, por tanto, llena, exhaustiva y heterogénea (como en las recomendaciones 

por grafiar con el máximo detalle todo tipo de condicionantes del lugar), con la búsqueda del lugar 

isótropo, sin pendiente, sin vientos fuertes, a distancia de las fronteras y zonas protegidas y autónomo. 

Esta dualidad contradictoria se ve muy claramente cuando al encontrar cómo coexisten los esfuerzos 

por conciliar la búsqueda de solares que, por su pendiente, permitan la implantación de soluciones 

seriadas, con el énfasis por reclamar soluciones acordes a la cultura y hábitos particulares. También 
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desde el principio debe preverse el desmantelamiento aunque también los gastos de mantenimiento 

que pueden durar décadas. 

El Manual se manifiesta en esta fase de elección del emplazamiento como el territorio donde 

coinciden la permanencia y el deseo de fugacidad; el estudio del lugar concreto y la búsqueda del 

espacio isótropo; la arquitectura sin arquitectos. En definitiva, la intersección imposible de conjuntos 

excluyentes. 

Las dimensiones generales: la población como unidad de medida 

Desde la primera edición del Manual, y coincidiendo con el Proyecto Esfera, se establece como 

unidad mínima de población y, a la vez, unidad mínima de planificación del campo a la familia. Así, la 

planificación del conjunto debería comenzar desde la escala del refugio familiar, abordando desde ese 

punto las necesidades en el nivel del hogar, tales como la distancia al agua, el acceso a servicios comunes 

y a las instalaciones de ocio, el acceso a las duchas y letrinas, a la gestión de desechos, etcétera. 

Se recomienda tener en cuenta las estructuras sociales y las relaciones entre las personas atendidas, 

incluyendo clanes, tribus, y organizaciones familiares así como los trazados de sus asentamientos 

tradicionales y preferencias en refugios. Esta atención cosechará un mayor grado de satisfacción y 

sentido de la propiedad. 

Si se utiliza la unidad familiar como el módulo de planificación más pequeño, se puede ir creciendo 

hacia unidades mayores como la comunidad, el bloque y el sector hasta llegar al total del asentamiento. 

Tabla 1.11. Módulos de crecimiento 

Módulo Estructura Número aproximado de personas Superficie aproximada 

Familia 1xfamilia 4-6 personas 225 m2 

Comunidad 16xfamilias 80 personas 3.600 m2 

Bloque 16xcomunidades 1.280 personas 57.600 m2 

Sector 4xbloques 5.000 personas 225.000 m2 

Asentamiento 4xsectores 20.000 personas 900.000 m2 

Fuente: UNHCR, «Emergency Handbook» 2016, p. 893 

La tabla I.11 da una orientación de las posibilidades de crecimiento de las unidades de población 

hasta el tamaño final del campo, que debería estar limitado y no superar las 20.000 personas con el fin 

de minimizar su impacto medioambiental, facilitar su gestión y crear un entorno social mejor para los 

desplazados. Cualesquiera que sean las circunstancias, uno de los objetivos primordiales debe ser evitar 

los campos de alta densidad. Si es necesario albergar a más gente, es preferible organizar una red de 

campos más pequeños. 

En cuanto al tamaño físico del asentamiento, el indicador de la superficie media de campo por 

persona mide el espacio vividero medio al que una persona tiene acceso en el campo. Este espacio 
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debería incluir todos los servicios, a la vez que fomentar una vida digna. Se debería asignar una superficie 

mínima de 45m2 por persona incluyendo el espacio de jardín de cada vivienda. De ellos, 30 m2 por 

persona serán necesarios para carreteras, caminos, instalaciones educacionales, sanidad, seguridad, 

cortafuegos, administración, almacenaje de agua, puntos de distribución, mercados, almacenaje y 

artículos de socorro y, por supuesto, las parcelas para los refugios. Se excluye, sin embargo, cualquier 

tierra para actividades agrícolas o ganaderas importantes. Los 15m2 restantes por persona se destinan a 

los jardines de las viviendas asociados a las parcelas familiares que deben ser incluidos en la planificación 

del conjunto desde el inicio. El grado de idoneidad de la superficie media por persona se recoge en la 

tabla I.12 variando desde el espacio estandarizado, que ya se ha visto, de 45 m2 por persona hasta la 

superficie de 29 m2 por persona considerada crítica. Si se completa ahora la tabla I.11, citada en la página 

anterior, se obtiene la superficie máxima de un campamento, que debería estar en torno a las 90 

Hectáreas. 

Tabla 1.12. Grado de idoneidad de superficie media por persona del campo (UNHCR, 2016, p. 893) 

Cómo se debería valorar la superficie media del campo por persona 

Normativa: 45m2 Aceptable: 35m2 Inaceptable: 34-30m2 Crítica: 29m2 

Fuente: UNHCR, «Emergency Handbook» 2016, p. 893 

Tabla 0.13. Instalaciones comunes en los campos por número de habitantes 

 Normativo Observaciones 

Centro de salud 1/20.000 personas 1/asentamiento 

Hospital centralizado 1/200.000 personas 1/10 asentamientos 

Escuela 1/5.000personas 
1/sector 

3 aulas, 50m2 

Centro de distribución 1/5.000personas 1/sector 

Mercado 1/20.000 personas 1/asentamiento 

Centro de alimentación 1/20.000 personas 1/asentamiento 

Área de almacenaje 15-20 m2/100personas Almacén para los refugiados 

Iluminación Según proceda 
Ubicación prioritaria en lugares como letrinas zonas 

de lavado y de servicios públicos 

Área de registro Según proceda 
Puede incluir zona de llegadas, despacho médico, 

distribución o aparcamiento 

Administración/oficinas Según proceda  

Puesto de vigilancia Según proceda  

Valla de seguridad 
Dependiendo de las 

circunstancias  

También se establecen una serie de recomendaciones sobre la proporción entre número de 

refugiados y determinadas instalaciones de servicios comunes como centros de salud, escuelas o 

mercados, parámetros que quedan recogidos en la tabla I.13. Para los edificios de infraestructuras, en la 

tercera edición del Manual, se recomienda un tipo de construcción prefabricada o incluso in situ, 

dejando previsto, en los primeros momentos, una zona libre donde se irán construyendo las 

edificaciones con el tiempo. Además se prefieren las construcciones de carácter multiuso para facilitar la 

versatilidad de las mismas en el tiempo. La ubicación de estos servicios fundamentales en el centro de 
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gravedad del campamento facilita el acceso para la mayoría de los habitantes pero presenta la desventaja 

de que en campamentos grandes el tráfico pesado que accede a ellos puede ser un peligro; por ello, en 

ciertos casos, puede ser conveniente que las infraestructuras se ubiquen en el perímetro. 

Como se acaba de ver la dimensión total del campo así como sus áreas son proporcionales a la 

unidad familiar, es decir, unidad de población. Esto parece acorde con lo detectado a nivel general en el 

Análisis de Contenido: la población y, en concreto, las relaciones familiares eran el campo semántico 

principal en el Manual de 2007 y el segundo en la última edición. 

El trazado de los campos: la salud como punto y línea  

Si en primer lugar se han visto los criterios para la elección del emplazamiento y en segundo cómo 

se dimensiona el campo, en esta tercera parte se prestará atención a los criterios que se señalan para 

proyectar el trazado de los asentamientos. Conviene recordar que, según lo estudiado en el Análisis de 

Contenido, existían tres campos semánticos principales: población, espacio y salud. En el epígrafe 

anterior, al analizar las dimensiones generales se ha detectado una relación definitoria entre dos de ellos, 

el espacio y la población. Al comenzar esta última parte ¿se encontrarán relaciones entre el espacio y el 

tercer campo semántico, es decir, la salud? 

Al buscar las recomendaciones para el trazado de los campos se encuentran una serie de 

parámetros en los que se diferencian los absolutos de los relativos. Es decir, se pueden dar dimensiones 

totales o definir éstas en función de otros parámetros como el número de personas, por ejemplo.  

También pueden clasificarse los parámetros según su origen y así se diferenciarían tres grupos, los 

prescritos por la protección frente al fuego, los debidos a consideraciones relativas al agua y los que 

tienen en cuenta la gestión de los desechos. 

El tamaño máximo recomendado para un campo quedaba establecido en 20.000 personas lo que 

supondría un área de 90 hectáreas o, para hacerse una idea, un cuadrado de casi un kilómetro de lado. 

También se señaló en el capítulo referido a la elección del emplazamiento que el lugar debería tener una 

ligera pendiente para que las aguas se eliminen de forma natural y evitar el encharcamiento, pero no 

demasiada, para que no se produzca erosión del terreno y sea más sencillo ubicar los alojamientos. El 

drenaje en el campo debe garantizar que la población tiene un entorno en el que están minimizados los 

riesgos debidos a la erosión del agua o a las aguas estancadas incluyendo tormentas, inundaciones, aguas 

residuales tanto domésticas como de instalaciones médicas. 

Sobre este plano, ligeramente inclinado, el primer trazado que se superpondría sería el que responde 

a la protección contra incendios. Los cortafuegos, de 30 metros de anchura cada 300 metros de 

distancia construyen una cuadrícula genérica. La separación entre estructuras es un valor relativo 
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equivalente al doble de la altura de éstas o, como mínimo, 2 metros, para evitar la propagación del 

fuego entre construcciones. 

Tabla 1.14. Parámetros generales del campo 

Tamaño de la parcela del campo 45m2 por persona 

Seguridad al fuego 
cortafuegos de 30m. cada 300m.* 

distancia entre estructuras: >2m. (recomendable altura x 2) 

Pendiente del solar como guía 1%<P<5%    ideal 2%<P<4% 

Drenaje 
Se necesita un drenaje apropiado especialmente en ubicaciones que sufren lluvias 

estacionales o trombas de agua 

Población máxima 20.000 personas 

*En la primera edición del manual, la anchura de los cortafuegos se fijaba en 50 metros. 

El condicionante que se presenta más complejo en los Manuales a la hora de trazar el campo es el 

agua. Ya se ha visto en el Análisis de Contenido que es un término frecuente, que se presenta en varios 

campos semánticos, espacio, salud y alimentación, y que, en sí mismo, podría constituir un grupo de 

asociaciones tanto por la cantidad de términos compuestos que se forman junto con water, como por 

los relacionados con el agua incluyendo profesiones especializadas. 

A los equipos de respuestas relativas al agua se les agrupa bajo el acrónimo WASH,75 es decir, agua, 

servicios sanitarios e higiene. Es de señalar que tanto en inglés como en castellano el término «sanitario» 

deriva de la misma raíz latina y puede referirse tanto a instalaciones de baños y saneamiento, como 

ocurre en este epígrafe, como a la salud. El agua como bebida, relacionada con la higiene y en los 

servicios sanitarios está directamente vinculada con la salud, luego esta parte del texto hay que leerla en 

realidad como parámetros del trazado de los campos que vienen dictados por la salud. 

El principal objetivo de respuesta de WASH ante una emergencia es asegurarse de que la población 

en los campos tiene acceso seguro al agua en suficiente cantidad y calidad así como a una higiene y 

servicios sanitarios y de saneamiento apropiados. 

Como objetivos concretos de la primera fase de análisis que se debe desarrollar en los tres primeros 

días tras una emergencia, se pueden señalar la recopilación de datos primarios como la identificación de 

fuentes de agua y su calidad, la valoración de las condiciones del terreno para proponer opciones de 

saneamiento y de las prácticas higiénicas en términos de necesidades de agua; identificar vulnerabilidades 

específicas y hábitos culturales entre la población de refugiados que puedan afectar a sus preferencias de 

higiene y saneamiento o evaluar la capacidad nacional y local para dirigir o apoyar la respuesta. Esta 

evaluación inicial debe tener un carácter multidisciplinar así que los equipos deben incluir expertos en 

salud pública, nutrición, WASH y planificación de asentamientos y refugios. 

                                                      
75 Water, Sanitation and Hygiene 
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Para el abastecimiento de agua se recomienda seguir las normas del «Proyecto Esfera» en donde se 

establecen criterios respecto a los accesos al agua, la calidad de ésta y sus instalaciones. Así, todo el 

mundo debe tener acceso seguro y equitativo a una cantidad suficiente de agua para beber, cocinar y 

para la higiene doméstica y personal. Para ello se calcula que la cantidad de agua disponible debe estar 

basada en un total de 20 litros por persona al día y, además, se deben incluir también las necesidades de 

los edificios comunes. Para garantizar este suministro, el número de personas que utilizan cada punto de 

agua no debe ser excesivo, por lo que se recomienda un grifo por cada dos comunidades en la fase de 

emergencia y el doble, uno por comunidad, en el período posterior. 

Habrá instalaciones suficientes de agua para beber, cocinar e higiene doméstica y personal y que 

garanticen que el agua de beber se mantiene segura hasta ser consumida. Ésta debe tener buen sabor y 

ser de calidad suficiente como para ser bebida y utilizada para la cocina y la higiene doméstica y personal 

sin causar riesgos a la salud. 

Los puntos de agua son públicos y deben estar los suficientemente cerca de las viviendas como para 

permitir la utilización del agua requerida. Se insiste en las sucesivas ediciones en que la distancia de los 

refugios al punto de agua debe estar a pocos minutos andando, distancia que se estima inicialmente 

limitada a 500 metros y, en las fases posteriores a la emergencia, a 200 metros. 

En cuanto a las instalaciones sanitarias, se debe garantizar que los refugiados tengan acceso a 

instalaciones para el baño y lavar la ropa y ropa de cama. Estas instalaciones deben proporcionar 

privacidad y dignidad. Si no puede lograrse a nivel de cada hogar deberían intentar resolver las 

necesidades de pequeños grupos comunales de hasta dieciséis hogares, una comunidad, evitando 

grandes bloques públicos de lavado. El ambiente en general y, especialmente, el vividero, las zonas de 

producción de alimentos, los centros públicos y los alrededores de las fuentes de agua de beber deben 

estar, además, libres de contaminación fecal. 

Deben existir instalaciones de aseo adecuadas lo bastante próximas a las viviendas como para 

permitir acceso rápido y seguro en cualquier momento del día y de la noche. En cuanto a los servicios 

sanitarios deben preverse tres aseos femeninos por cada aseo masculino, separados por sexos y 

señalados con señales apropiadas a la cultura. 

Como resumen de estas recomendaciones se han reelaborado, en este trabajo, dos tablas que 

incluyen los parámetros relativos a WASH que implican condiciones espaciales. En la tabla I.15 se han 

incluido los criterios referentes al suministro de agua potable y, en la tabla I.16, los relacionados con los 

servicios sanitarios. 

El último parámetro que  se tiene en cuenta, también relacionado con la higiene y la salubridad, es la 

gestión de los desechos. La acumulación incontrolada de basura es peligrosa, pues fomenta la aparición 

de roedores y enfermedades transmitidas por insectos. Ya que la mayor parte de los desperdicios 
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generados son orgánicos, frecuentemente no son considerados un problema y el asunto suele ser 

desatendido, incluso a pesar de que el volumen y peso de los desechos de hogares y mercados puedan 

ser importantes y, en realidad, incluya materiales no orgánicos tales como envases, latas y plásticos. 

Tabla I.15. Objetivo: Acceso a agua potable en suficiente cantidad y calidad 

Indicador Unidades 
Normativo 

Emergencia Post 
Emergencia 

Litros/persona/día (uso doméstico) L/p/d >15 >20 

Centros de salud L/p/d  40-60 

Centros de alimentación L/p/d  20-30 

Escuelas L/p/d  3 

Mezquitas L/p/d  2-5 

Hogares que obtienen agua solo de fuentes 
protegidas de agua potable  % >70% >95% 

Número de personas por grifo Persona/grifo <250 
80-100 

(1 comunidad) 

Número de usuarios por bomba manual o pozo 
Persona/bomba o 

Persona/pozo 
Max 500p/b 
Max. 400p/p Max. 200-300 p/b o p 

Hogares que obtienen 15 L/p/d % >80% >80% 

Distancia de las viviendas al grifo o al lugar para 
obtener el agua m <500m 

<200m* 
(pocos minutos 
andando desde 

cualquier vivienda) 

Hogares con suficiente capacidad de almacenaje 
de agua diaria (media de 10L por persona) 

[En un hogar de 5 personas la distribución de 
contenedores sería 1x20L+2x10L+2x5L] % >80% >80% 

*En la primera edición del manual, si bien se coincide en la recomendación de situar los grifos a pocos minutos andando de 
cualquier vivienda, se establece una distancia máxima de 100 metros como límite 

Tabla I.16. Objetivo: Acceso  a instalaciones sanitarias de calidad 

Indicador Unidades 
Normativo 

Emergencia Post 
Emergencia 

Personas por letrina Número de personas <50 

<20 (objetivo 5/p 
1/hogar 

(separadas por sexos) 

Distancia de los refugios a las letrinas m  6m<distancia<50m 

Hogares que declaran defecar en un aseo % >60% >85% 

Hogares con acceso a letrinas % >60% >85% 

Letrinas que cumplen las normas de UNHCR (de 
piezas limpiables, privadas y con seguridad 

estructural % >60% >85% 

Distancia de los aseos a fuentes de agua 
subterránea m 30 m 30m 

Acceso a los aseos. Deben estar dispersos por el 
campo de manera regular. 

Distancia de las viviendas al aseo más cercano  m  50m 

Duchas n/personas  
1/50 personas 

(separadas por sexos) 

Instalaciones de baño y lavandería para pequeños 
grupos 1x nº hogares  16 hogares 

Al comienzo de una emergencia la higiene y la eliminación de residuos son habitualmente pobres, así 

que los parásitos y otras plagas, incluyendo los roedores, proliferan rápidamente. Si la comida es 
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distribuida en latas metálicas, se debe prestar especial atención a su eliminación. No sólo por razones 

estéticas, sino porque implican posibles riesgos para la salud además de no ser biodegradables. 

La población desplazada debe tener un entorno que no quede plagado de desechos sólidos, 

incluyendo residuos médicos, y se le deben proporcionar los medios para deshacerse de su basura 

doméstica de manera conveniente y efectiva. Para ello se deben establecer rutinas para el almacenaje, 

recogida y eliminación de las basuras, especialmente en lugares con alta densidad de población. Así se 

recomienda la colocación de un contenedor por cada 10 familias cuyos refugios no disten más de 15 

metros de ellos y sean recogidos al menos dos veces por semana. Esos estándares mínimos de 

almacenaje de residuos domésticos, contenedores, frecuencia de recogida y distancias a viviendas 

quedan resumidos en la tabla I.17. 

Tabla I.17. Normas para la gestión de desechos en emergencias 

 Unidades Emergencia y Post-emergencia 

Almacenaje Contenedor/familia 1/10familias 

Capacidad contenedor 
(con tapa y agujeros para el drenaje en el fondo) L 100 

Distancia de viviendas a contenedor m <15 

Frecuencia de recogida días /semana 2 

De esta manera, al final de este capítulo, el campo prefigurado se muestra como un lugar con ligera 

pendiente, sobre el que se superpone una trama organizativa de cortafuegos y diversas mallas de 

puntos, conectados entre sí por una red invisible, situados a distancias específicas según se trate de 

grifos, aseos o contenedores para desechos. 

Se podría, en este punto de la lectura de las recomendaciones, previo a las especificaciones 

concretas del refugio, enunciar una definición del mismo en el campo [Fig. I.18] como aquél punto que, 

una vez superado el inicio de la emergencia, dista al menos 50 kilómetros de la frontera y se levanta 

sobre un terreno horizontal, está inserto en una trama de cortafuegos y está separado de su vecino por, 

al menos, dos metros; tiene un punto de agua a menos de 200 metros, letrinas y duchas a una distancia 

mayor de 6 metros pero menor de 50 metros y, por último, un contenedor de basura a menos de 15 

metros. 

Pero, ¿es posible acercarse más a la estructura del trazado del campo? Tanto en la segunda como en 

la tercera edición del manual se señala que la planificación modular no implica necesariamente el uso de 

un trazado cuadriculado para el diseño del emplazamiento aunque a menudo se ha usado una 

distribución lineal o en cuadriculada debido a su simplicidad de diseño y rapidez de ejecución. También, 

debido a la facilidad de replanteo, se suelen preferir las disposiciones generales en cuadrícula pero se 

advierte del peligro de las rejillas demasiado rígidas que fomentan la despersonalización y desorientación 

traduciéndose a la larga en un problema de seguridad. 
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Figura I.18. Esquema del refugio en el centro, alrededor los servicios a ciertas distancias. 

Como ya se había avanzado, solo en la tercera edición del Manual se contempla un mínimo 

acercamiento gráfico a los asentamientos. En ella se incluye una propuesta gráfica de agrupación en 

forma de «U» que se recoge en la figura I.19. Como se puede ver, la propuesta incluye la ordenación de 

dieciséis refugios familiares, es decir, una comunidad. 

La parcela para la comunidad es de forma rectangular y se orienta de manera que, se puede 

suponer, uno de los lados cortos (el inferior en el dibujo) es el que linda con el acceso desde la calle ya 

que es la zona más abierta a un posible paso y en este lindero inferior es donde se ubican los puntos de 

recogida de basuras que requieren fácil acceso de manera regular. Las parcelas familiares se sitúan en 

paralelo y enfrentadas a lo largo de los dos lados largos de la parcela dejando una zona común entre 

ellas que puede usarse de forma colectiva. Los refugios, colocados en espina de pez, se alinean hacia el 

interior dejando una zona trasera libre que puede ser usada de huerto familiar y, gracias al retranqueo 
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que se produce entre ellos, se generan, de manera natural, espacios abiertos delante de los accesos que 

hacen de lugar previo a los refugios. Sin embargo, esta disposición oblicua no solo dificulta el replanteo 

de las parcelaciones familiares sino que también complica las posibles agrupaciones de refugios. En las 

hileras de alojamientos los extremos están penalizados, los dos situados en la zona inferior por su 

cercanía a la calle, los de la zona superior por la proximidad de las letrinas y duchas con mayor 

probabilidad de contaminación además de falta de privacidad en sus huertos traseros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura I.19. Esquema agrupación tipo de alojamiento. Fuente: UNHCR, «Emergency Handbook.» 2016,  p. 214. 
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La seguridad es una cuestión clave en los campos y, en gran medida, está ligada a la visibilidad de los 

lugares. Además de cuidar que las zonas comunes y los puntos céntricos tengan iluminación nocturna, 

también la disposición de los refugios y zonas comunes pueden contribuir a la protección. Ya que los 

lugares más visibles son los más seguros, si con la disposición espacial se facilita la posible vigilancia por 

parte de los vecinos, se está contribuyendo a la seguridad desde la arquitectura, aunque habrá que ser 

consciente del difícil equilibrio entre intimidad y seguridad. Solo teniendo en cuenta este requisito 

pueden llegar a entenderse las ubicaciones de los servicios comunes. 

Los puntos de agua se ubican en el centro de la zona común a escasa distancia de todos los hogares 

pero separados de la calle, lo cual favorece que se utilicen solo por habitantes de la comunidad y se 

facilite su mantenimiento y vigilancia. Las duchas y letrinas, colocadas en el lado corto, se sitúan cercanas 

entre sí, lo que simplifica y abarata su construcción, y se separan por sexos incluyéndose una partición 

entre ellas, que se propone de palos, hojas o láminas de plástico. Estos servicios se deben situar en 

zonas visibles para contribuir a la seguridad de los usuarios, especialmente mujeres y niñas. Aunque se 

volverá a este tema en la parte final de la tesis, hay que señalar cómo los retretes en el campo se 

oponen a su origen etimológico de lugar retirado y se colocan en el lugar más visible y, 

compositivamente, el principal de la planta, rematando el eje de acceso. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura I.20. Posibles combinaciones de la agrupación tipo.  
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En la figura I.20 se ha realizado un pequeño montaje a partir del esquema de agrupación previo. Ello 

hace posible verificar que al multiplicar las agrupaciones se enfrentan las traseras de las parcelas 

familiares, los servicios sanitarios quedan agrupados y en línea de manera que se facilita su construcción, 

lo mismo ocurre con los puntos de agua. Las comunidades a ambos lados de las calles pueden colocarse 

enfrentadas o al tresbolillo ofreciendo cada solución distintas posibilidades. Aunque se detecta un 

problema de borde ya que los refugios que quedan lindando con las calles quedan penalizados frente al 

resto. 

Si se comparan las tres últimas figuras presentadas, se comprueba que, frente al mapa casi vacío de la 

figura I.18 en el que el refugio flotaba en un espacio solo cualificado por tramas y distancias, en cuanto 

se presenta una propuesta, aun esquemática, se comienzan a vislumbrar espacios jerarquizados, las zonas 

privadas frente a las comunes, o las vigiladas y protegidas. Gracias a la propuesta gráfica, es posible 

entender las ventajas e inconvenientes de la misma y su combinación hace posible prever futuros 

asentamientos. Es el único documento gráfico del Manual, por cierto desaparecido en la última edición, 

que permite vislumbrar ese lugar que se reclama para el habitante. Un entorno para el refugio que se 

reclama planificar cuidadosamente pero que se elude prefigurar. 

3.3. Los refugios de emergencia: entre el vacío y lo concreto 

Si el campo en su conjunto crece con medidas de grupos de población y se traza con puntos de 

servicios sanitarios alrededor de los refugios, queda por averiguar qué recomendaciones se dan para 

estos alojamientos concretos. En una primera aproximación se encuentra que el espacio dedicado a 

estas pautas sobre los refugios es bastante menor que lo visto acerca de los campos y, como 

consecuencia, este epígrafe también resulta de menor extensión. 

Los refugiados y otras personas bajo el mandato de UNHCR tienen derecho a un refugio adecuado 

que queda así definido en los Manuales: 

Un refugio es un espacio para vivir cubierto y habitable, que proporciona un entorno seguro y 

saludable con privacidad y dignidad para beneficiarse de la protección frente a los elementos, espacio 

para vivir y almacenar las pertenencias así como proporcionar privacidad, confort y apoyo emocional.76 

                                                      
76 «A shelter is a habitable covered living space that provides a secure and healthy living environment with privacy and 

dignity in order to benefit from protection from the elements, space to live and store belongings as well as privacy, 
comfort and emotional support.» UNHCR, «Emergency Handbook.» 2016, p. 136 
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Se considera que siempre se debe primar el refugio familiar frente al alojamiento colectivo ya que 

proporciona la privacidad necesaria, confort psicológico y seguridad emocional. También proporciona 

seguridad para las personas y sus propiedades y ayuda a preservar o reconstruir la unidad familiar. 

Las normas del «Proyecto Esfera», que ya se han citado, también son de referencia en cuanto al 

refugio y fijan los niveles mínimos reconocidos internacionalmente para cualquier fase de las 

operaciones. De todas maneras, se debe hacer énfasis en que son niveles mínimos y que es imperativo 

tener en cuenta pasar a los siguientes estados del proceso tan pronto como sea posible. Se debería 

buscar un enfoque que acabe con la división entre refugio de emergencia, temporal y permanente, y 

que ligue ayuda, rehabilitación y desarrollo. 

A continuación se enumeran los puntos que se consideran claves en el diseño de los refugios. Como 

se verá, casi todos son paralelos a las dos recomendaciones generales que ya se han encontrado sobre 

los campos: la importancia de los contextos concretos y la prioridad de las soluciones particulares. 

Posteriormente se explicarán los tipos de refugios utilizados para terminar con las recomendaciones 

sobre las dimensiones mínimas. 

El desarrollo de un refugio apropiado es un proceso y no simplemente la entrega de un producto. 

Así, es importante tener en cuenta que los aspectos sociales y las necesidades de los usuarios son 

factores determinantes del diseño. Se debe implicar tanto a las comunidades anfitrionas como a las 

personas protegidas desde las primeras fases y propiciar las estrategias de refugios que posibilitan la 

integración y benefician la economía local. 

Los criterios para el diseño de refugios deberían abordar la seguridad y el riesgo de amenazas; la 

temporalidad y la velocidad de construcción; la durabilidad, el tamaño y la forma; la privacidad, la 

protección y la adecuación cultural; la ventilación y el control térmico; así como las consideraciones 

medioambientales, los costes y las normas de construcción. 

El refugio no puede ser mirado de manera aislada; cualquier respuesta debe considerar el 

asentamiento o el contexto. Así, las soluciones preferidas deben ser diseñadas y fabricadas apoyándose 

en los requisitos estructurales y funcionales específicos del contexto. 

Se debe adoptar una estrategia que proporcione refugios de emergencia en un primer momento 

(inmediatamente después del desplazamiento) y soluciones más duraderas a lo largo del tiempo. Se 

debe considerar la vida útil de los materiales de cobijo, ya que se deterioran con el tiempo. Más allá de 

la distribución inicial, se puede necesitar el repuesto, las reparaciones o el mantenimiento. A pesar de 

que durante una emergencia puede ser difícil mirar más allá del abastecimiento de refugios para la 

supervivencia, es imperativo tener en mente que se deberían proporcionar soluciones duraderas. Las 

normas de aplicación para los refugios temporales o permanentes dependerá del contexto en que se 
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apliquen y serán definidas por los colaboradores encargados de refugios en estrecha colaboración con 

las autoridades. 

Se debe fomentar la construcción local y, siempre que sea posible, se debería contribuir a capacitar a 

la población atendida para que construya sus propios refugios. De esta manera, se garantiza que el 

refugio satisfaga sus necesidades particulares, se fomenta un sentimiento de propiedad y autonomía, y se 

reducen considerablemente los costes y los tiempos de construcción. El diseño de los refugios debería, a 

ser posible, permitir su modificación por parte de los ocupantes para ajustarse a sus necesidades 

individuales. 

La mejor solución para los refugios de emergencia es la utilización de los mismos materiales o 

refugios que serían utilizados normalmente por la población desplazada o la local. Solo si no se pueden 

obtener de manera rápida cantidades adecuadas de materiales se deben importar éstos. Los materiales 

deberían ser respetuosos con el medio ambiente y obtenidos de manera sostenible. Son preferibles las 

estructuras más sencillas y los métodos de construcción con mano de obra. Dicho esto, las láminas de 

plástico se han convertido en el componente más importante para refugios en muchas operaciones de 

ayuda, a menudo en combinación con materiales rígidos, ya que ofrecen flexibilidad y pueden ser usadas 

de diversas maneras tanto en asentamientos urbanos y rurales. Además se deben proporcionar mantas, 

alfombras y lonas impermeables cuando se vayan necesitando. 

El refugio debe ser apto para las variaciones estacionales. Los climas fríos, en los que las bajas 

temperaturas junto con lluvia y nieve prevalecen durante largos períodos (entre tres y cinco meses) 

exigen que la gente viva principalmente en el interior. En particular, las personas con necesidades 

específicas necesitarán espacios cerrados y calefactados.  

La estrategia para sobrevivir al impacto del frío en una emergencia debería enfocarse en el aspecto 

individual, en el espacio de vivienda y en el sistema de calefacción. A nivel individual se debe evitar la 

pérdida de calor con ropa, zapatos, mantas y sacos de dormir, y proporcionar comida con alta capacidad 

calórica puede generar calor. Los espacios de vivienda reducidos son más fáciles de mantener calientes. 

Los refugios capaces de soportar el frío tienen que ser de alta calidad y son caros y difíciles de construir. 

Se debería tener en cuenta la estabilidad estructural para soportar las cargas de nieve y los empujes del 

viento. También las paredes, techos, puertas y ventanas deberían estar protegidas al viento. Es 

importante asegurarse de que el aire frío se mantiene en el exterior. Esto se puede conseguir sellando el 

espacio con plásticos y cinta. Las instalaciones sanitarias y las cocinas deben estar protegidas y 

calefactadas y se necesitará suministro para las calefacciones. 

Se debe prestar la debida consideración a la fase de la operación en la que se está, ya que lo que 

puede ser considerado adecuado durante la emergencia en términos de refugio (por ejemplo, láminas 
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de plástico y tiendas) y en dimensiones del campo por persona puede no ser considerado adecuado en 

una situación de desplazamiento prolongado. 

Tipos de refugio 

El refugio es, posiblemente, uno de los determinantes principales en las condiciones de vida y, a 

menudo, uno de los gastos extraordinarios más importantes tras la emergencia. Mientras que en la 

mayoría de las emergencias la necesidad básica de cobijo es la misma, el tipo de refugio que se necesita, 

qué diseño y qué materiales se deben utilizar, quién los construye y cuánto tiempo deben durar es 

diferente en cada situación. 

Una única solución de refugio rara vez consigue encajar en todas las necesidades de las poblaciones 

desplazadas. Es preferible facilitar, en la medida de lo posible, una gama de opciones que pueden incluir 

ayuda en efectivo, facilidades de alquiler, materiales de construcción, refugios transicionales, kits, láminas 

de plástico, tiendas, etcétera. Además, como ya se ha dicho, el diseño debería permitir la modificación 

del mismo por los habitantes para responder a sus propias necesidades. 

Para los refugios se deberían utilizar, siempre que sea posible, métodos y materiales locales 

combinados con lonas impermeables o láminas de polietileno en caso de ser necesario. No obstante, en 

la tabla I.18 se ordenan las combinaciones de las distintas soluciones de asentamientos y refugios que 

generalmente se asocian y en la tabla I.19 se muestran las ventajas e inconvenientes de varios tipos de 

soluciones para refugios. 

Tabla I.18. Relación entre tipos de asentamientos y tipos de refugios utilizados 

Asentamiento Tipo de refugios utilizados con mayor frecuencia  

Campos planificados y gestionados Tiendas 
Kit de refugio 

Láminas de plástico 
Refugios temporales/transicionales 
Materiales de construcción locales 

Poblaciones de acogida Alojamientos o propiedades compartidas 
Láminas de plástico 

Kit de refugio 
Construcciones locales (una habitación) 

Ayuda en efectivo 

Asentamientos autogestionados dispersos sin estatus legal Tiendas 
Láminas de plástico 

Kit de refugio 
Ayuda en efectivo 

Tierras, casa o apartamentos de uso breve o inquilinos por 
habitaciones 

Alojamientos individuales o compartidos 
Ayuda en efectivo 

Láminas de plástico 
Kit de refugio 

Construcciones locales 

Centros colectivos, edificios públicos no funcionales, centros 
de tránsito 

Alojamientos de una habitación 
Láminas de plástico 

Kit de refugio 
Construcciones locales (una habitación) 

Fuente: UNHCR, «Emergency Handbook.» 2016, p. 136-137. 
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Tabla I.19. Ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de refugios 

Solución de refugio Ventajas Inconvenientes 

Tiendas familiares Tienda de socorro tradicional; ligereza; 
diseño probado; buena altura; se puede 

adaptar al invierno; gran capacidad de 
producción 

La lona se descompone; son inflexibles; 
corrientes de aire; pueden ser inestables con 
fuertes vientos o mucha nieve y son difíciles 

de calentar. 
Donde las tiendas sean usadas durante largo 

tiempo, se debe tener en cuenta el 
suministro de materiales de reparación 

Láminas de plástico Componente principal de los refugios en 
muchas operaciones de ayuda; resistentes a 

UV; muy resistentes; ligeras; flexibles; gran 
capacidad de producción 

Recolectar madera para las estructuras 
portantes de los refugios puede dañar 

considerablemente el entorno si se 
abastecen de bosques cercanos. Por lo tanto, 
es importante suministrar siempre suficiente 

material para la estructura de apoyo del 
plástico. 

Materiales y herramientas de 
construcción (kit de refugio) 

Si los materiales locales convenientes están 
disponibles son la mejor opción debiendo ser 

adecuados a los cambios estacionales, 
apropiados social y culturalmente y también 

familiares 

Se requiere tiempo y formación 

Refugios prefabricados y 
contenedores 

Estructuras permanentes o semipermanentes; 
duraderos; materiales reutilizables de valor 

Alto coste por unidad; plazos de entrega 
prolongados; problemas de transporte; 

problemas de montaje; falta de flexibilidad; 
desatienden las normas sociales y culturales; 

difíciles de enfriar 

Subsidios de alquiler Mayor sensación de independencia; mayor 
integración en una comunidad; influencia en 

los ingresos de la comunidad de acogida 

Dificultad para controlar la calidad del 
refugio; un mercado competitivo puede dar 
como resultado explotación y abuso; puede 

producirse inflación y especulación; puede 
que se necesiten mejoras o reparaciones 

Fuente: UNHCR, «Emergency Handbook.» 2016,  p. 140-141, 682. 

En los campos planificados los tipos de refugio que se contemplan van desde el más básico, las 

láminas de plástico, hasta los permanentes utilizando materiales de construcción locales. 

Las láminas de plástico son resistentes, ligeras, flexibles y rápidas de fabricar, por ello son muy 

utilizadas. Sin embargo, su uso se ve limitado al necesitar una estructura sobre la que apoyarse y, a 

menudo, se utilizan para reforzar o reparar refugios existentes. 

Excepto para tribus nómadas las tiendas no son un tipo de refugio satisfactorio a largo plazo, sin 

embargo, son un valioso recurso en emergencias cuando son la principal opción. También se puede 

considerar como una posibilidad la tienda familiar de UNHCR cuando no hay acceso a materiales locales 

o no están disponibles temporalmente. Se debe recordar que las tiendas se pueden deteriorar 

rápidamente si se almacenan durante largo tiempo, particularmente si hay mucha humedad. La vida útil 

de una tienda de lona montada depende del tiempo que haya estado almacenada así como del clima y 

del cuidado que le den sus ocupantes. Cuando se usan largo tiempo se deberán tener en cuenta 

materiales para su reparación. En general son difíciles de calentar ya que las paredes y el techo aportan 

un aislamiento limitado y pueden ser caras si no se encuentran en stock debido a los costes del 

transporte. No obstante, UNHCR ha desarrollado kits de invierno para la tienda familiar usada en climas 

fríos. 

En los tres primeros Manuales se definen, detalladamente y de manera redactada, las características 

de las lonas, láminas y tiendas concretas proporcionadas por UNHCR. En la última edición estas 
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referencias han desaparecido del Manual. En su lugar, una publicación específica «Shelter design 

catalogue»77 (UNHCR), describe los refugios diseñados por el Alto Comisonado e incluye las 

características técnicas y planos acotados que veremos en la segunda parte de la tesis. 

Dimensiones doblemente mínimas  

En todas las ediciones sucesivas de los Manuales se establece, de manera invariable, la superficie 

mínima cubierta por persona en función del clima. 

Smín  >3,5 m2 /persona en climas tropicales o templados (Se excluye cocina o instalaciones para 

cocinar ya que se asume que se cocinará en el exterior) 

 >4,5m2-5,5 m2 /persona en climas fríos ya que se pasará más tiempo en el interior del refugio, 

incluyendo cocina y baño 

La altura libre debe ser además >2m en el punto más alto. 

Como se ve, las dimensiones que se dan tienen un valor en superficie relativo al número de 

habitantes, se dimensiona igual que el campo en función de la población. La dimensión vertical se 

establece en el punto más alto, pero, ¿y el más bajo? ¿No se debería limitar, por ejemplo, un área mínima 

en la que poder estar de pie? 

En los Manuales se ha hecho énfasis en las condiciones de construcción de los refugios, en sus 

materiales, en su resistencia y aislamiento térmico pero ¿cómo se habitan? Si el aseo está fuera del 

refugio, y la cocina también, ¿qué queda en el interior? ¿Son meros dormitorios y almacenes?  

En los Manuales se dan dos parámetros de los refugios que resultan ser mínimos no solo por sus 

dimensiones sino también por su cantidad. 

Este epígrafe dedicado al refugio se sitúa entre dos extremos: el prácticamente vacío de la falta de 

recomendaciones para plantear un alojamiento de emergencia y el absolutamente concreto de las 

tiendas familiares distribuidas por UNHCR. 

 

 

*** 
  

                                                      
77 UNHCR. Shelter design catalogue. Ginebra: Division of programme support and mangement. UNHCR Shelter and 

Settlement Section, 2016. 



 

 

98 

 

En definitiva, esta primera parte de la tesis ha transcurrido en el momento en que «se piensa en», el 

espacio de la prefiguración, en el que los actores son las agencias humanitarias, en concreto el Alto 

Comisionado de Naciones Unidas (UNHCR), y el objeto estudiado toma la materia de las palabras, ya 

que su contexto son los Manuales de Emergencia. El tiempo es el de la previsión y preparación. El 

objetivo en esta parte era comprobar si en estos Manuales se observaban incoherencias entre la 

importancia que manifiestamente se le reconoce al refugio y el trato que efectivamente se le presta. 

Inicialmente se han seleccionado los Manuales de Emergencia publicados por UNHCR desde el año 

1982 hasta la actualidad por ser los más completos y representativos de la actuación tras emergencias 

en casos de refugiados. 

El primer análisis que se ha realizado ha tomado prestadas técnicas del Análisis de Contenido con las 

que se hizo un acercamiento cuantitativo en el que se comprobó la importancia de UNHCR y, en 

general, la labor de gestión de las agencias humanitarias, y cómo el objetivo prioritario es la protección 

de la población desplazada y, en concreto, de los refugiados en el entorno de las emergencias. Los 

grandes temas de los que se trata son la población, la salud y el espacio y, si bien hay ausencias 

significantes en el campo semántico del espacio, parece haber un interés creciente por la problemática 

de este último en la edición más reciente. Cuando se comprueba la validez de esta tendencia, se 

descubre que la aparición del término architecture resulta ser un falso positivo, aunque, como novedad, 

sí se contempla la figura del arquitecto en determinados puntos del proceso. 

 El peso, meramente cuantitativo, de estos tres grandes grupos de términos del manual se ve 

completado al recorrer el texto relativo a los campos pues queda interrelacionado el espacio tanto con 

la población como con la salud. La población se utiliza como unidad de medida para el campo y la salud 

conforma los puntos y líneas que lo dibujan. El habitante parece ser también la unidad de medida de la 

superficie del refugio que se plantea despojado de elementos habituales en lo cotidiano, el aseo y la 

cocina. 

Se recomienda de manera reiterada tanto al hablar sobre los campos como sobre los refugios que 

se debe tener en cuenta el contexto y las comunidades de acogida así como el lugar de origen y las 

necesidades de los refugiados. Sin embargo, al querer ser un manual universal hace que no se ofrezcan 

instrucciones concretas. Todas las recomendaciones relativas a estudiar el lugar, la población, las 

costumbres culturales y constructivas y dar respuestas individualizadas están requiriendo implícitamente 

una respuesta arquitectónica: habitar en un lugar. Sin embargo, se evita nombrar la arquitectura igual que 

se evita proponer respuestas. 

Si bien el último Manual es el más extenso de los publicados, también es el que tiene menos 

concreción: no hay propuesta de agrupaciones ni de alojamientos. A lo largo de los textos se dan 



 

 

Primera Parte 99 

muchas recomendaciones genéricas en las que se insiste en tener en cuenta lo concreto, acompañadas 

de pocas recomendaciones específicas que solo son capaces de servir para trazar un mapa desierto. Tras 

la selección de un lugar sin geografía (lejos de las fronteras) ni topografía (sensiblemente horizontal) se 

superponen tramas de puntos con servicios sanitarios pautadas a ciertas distancias donde el único límite 

es la cantidad total de población. 

La primera hipótesis que se considera demostrada es que los manuales de emergencia del Alto 

Comisionado de Naciones Unidas carecen de instrucciones arquitectónicas sobre el refugio, esto es, lo 

arquitectónico es una ausencia significante y conduce a la propuesta de la isotropía como prefiguración, 

a un espacio, el del campo, que podría ser infinito y en el que se ubica el refugio como un punto vacío. 

Es como si se buscase una uniformidad territorial segura, un espacio en el que todos tengan las mismas 

condiciones de accesibilidad a los mismos servicios, garantizando a los refugiados la protección y la 

cobertura de necesidades dada la situación de emergencia, sin realmente abordar la cuestión, sin 

realmente pensar la construcción del territorio en el caso de los campos. Hay una contradicción entre la 

importancia que en los manuales se le reconoce al refugio y cómo este requiere, implícitamente, una 

respuesta arquitectónica y el hecho de que, sin embargo, se evita nombrar la arquitectura. 
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Pablo Picasso, Les Demoiselles d'Avignon, Paris, 1907; Alberto Giacometti, 
Tall Figure, III; 1960, Better Shelter, Sweden, Emergency Temporary Shelter, 

2010, Edward Barber y Jay Osgerby, Olympic Torch, 2012; Zaha Hadid 
Architects, Heydar Aliyev Cultural Centre, Republic of Azerbaijan, 2014; 

Better Shelter, Sweden, Emergency Temporary Shelter, 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué tienen en común Las Señoritas de Avignon, una Figura de Giacometti y un refugio de 

emergencia diseñado por Better Shelter? 

¿Tal vez sería más fácil encontrar la similitud entre dicho refugio, la antorcha de los Juegos Olímpicos 

de Londres diseñada por Barber y Osgerby, y un centro cultural en Azerbaijan, obra de Zaha Hadid? 

La respuesta a la primera pregunta es que las tres pertenecen a la colección permanente del MoMA. 

La segunda es que las tres han sido galardonadas con el premio Beazley al Diseño del Año entregado 

por el Design Museum de Londres en 2012, 2014 y 2016, respectivamente, recibiendo el refugio de 

Better Shelter tanto el premio en la modalidad de «Arquitectura» como el general. Casi de manera 

simultánea, en la Bienal de Arquitectura de Venecia de 2016, se selecciona un refugio de La Jungla de 

Calais como artefacto cultural representativo para ser expuesto y se realiza una copia del mismo en 

piedra sintética tras escanear el original en 3-D. También en la citada Bienal, la crisis migratoria es el 

tema del Pabellón de Alemania.  
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La avalancha de refugiados ha desbordado su espacio en los periódicos y telediarios para ocupar 

también las exposiciones de fotografía y, recientemente, las de arquitectura, diseño y arte moderno. Se 

ha producido un recorrido desde la distancia lejana de la pantalla del televisor y la noticia que se pierde 

indiferenciada entre otras muchas, hasta la cercanía de rostros que, frente al público se mostraron, por 

ejemplo, en la exposición «Sin Filtros», en las Salas del Matadero en Madrid. La exhibición de los 

alojamientos agrega la corporeidad del espacio. Ponerse en el lugar del otro, es aún más cercano que la 

imagen en papel fotográfico y es este «lugar del otro» lo que se pretende exponer. Este artefacto, que 

puede tocarse o incluso entrar en él, quiere ser el espacio en el que el refugiado habita, aun siendo, en 

realidad, solo la forma del espacio que se habita, ya que es lo que puede realmente mostrarse en una 

exposición. A la forma en espera de ser habitada, que, como se verá, no es tan distinta de la forma 

expuesta para ser observada, es a la que se dedica esta segunda parte de la tesis. La RHU,78 «Unidad de 

Vivienda para Refugiados» diseñada conjuntamente por Better Shelter y UNHCR, con el patrocinio de 

la Fundación IKEA, se monta en cualquier lugar, no necesita cimentación como lo haría una vivienda 

permanente, ni siquiera vientos que ayuden a darle forma como pasa con las tiendas y puede, así, 

instalarse en Etiopía, Jordania, Grecia o Nueva York. 

1. Catálogo de soluciones y asentamientos construidos: la forma en espera de ser 

habitada 

Si en la primera parte de la tesis la prefiguración transcurría en un cronotopo definido por la 

abstracción de las palabras y la isotropía del espacio propuesto en el tiempo de la previsión, en esta 

segunda fase el tiempo es el de la emergencia, cuando es necesario dar respuestas rápidas en una 

geografía concreta y con materiales concretos de manera que el refugio prefigurado con 

recomendaciones se configura como tienda. 

Esta segunda parte del cuerpo de la tesis presenta la fase de la configuración del artefacto, es decir, 

cuando adquiere forma concreta y conviene precisar que el adquirir forma se está entendiendo en un 

doble sentido. En la primera parte, el actor que definía lo que «se piensa» eran las agencias humanitarias, 

aquí los actores-conformadores que «hacen» serán tanto los proyectistas como los constructores e, 

incluso los habitantes-constructores. La labor de dar forma es doble y sucesiva como se va a ver. 

Primero, el proyectista, quizá un arquitecto, o no, interpreta (refigura) los datos recibidos y, a 

continuación, elabora un proyecto que es un documento gráfico que define la forma. Aún el objeto no 

                                                      
78 Refugee Housing Unit. 
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ha adquirido materialidad pero sí está implícita en los dibujos. A continuación, el constructor interpreta 

(de nuevo se refigura) esos documentos y los traduce a materia física completándose así esta fase del 

dar forma. Como ya se ha expresado anteriormente, el objeto de estudio, el alojamiento de emergencia, 

se aborda en el contexto concreto del campo de refugiados. Por ello, en esta parte, para analizar la 

configuración y según lo expuesto, habría que hacerlo en dos fases y dos escalas: la fase de proyecto y la 

de construcción y las escalas del alojamiento y del campo. Sin embargo, se va a ver que, por las 

peculiaridades del objeto de estudio, esta estructura de análisis señalada como ideal no se va a llevar a 

cabo de manera estricta. 

La solución de alojamiento que se va a analizar es la tienda familiar más utilizada por las agencias 

humanitarias en general y, en concreto, la Family Tent proporcionada por UNHCR. Esta tienda es 

fabricada por distintas empresas que reciben las especificaciones concretas de los detalles. Es una tienda 

estandarizada y se debe garantizar que, cualquiera que sea el sitio del mundo en que se fabrique, se va a 

producir el mismo objeto. De la misma manera, también los constructores, sea cual sea el sitio del 

mundo en que se encuentren, van a levantar la misma tienda. Por último, también los beneficiarios, sea 

cual sea el sitio del mundo en que se hallen, van a recibir la misma tienda que, en la última parte de la 

tesis, se verá si necesitan transformar y si son capaces de hacerlo. Así pues, para conocer la forma de la 

tienda, objeto seriado y con instrucciones de montaje, casi basta con conocer su proyecto y, por tanto, 

el análisis gráfico que se va a realizar se apoyará, principalmente, en los diseños distribuidos por el Alto 

Comisionado. 

Si de las tiendas existe un catálogo de soluciones, que se toma como proyecto, para los campos las 

propuestas gráficas que se plantean son escasas o, al menos, están poco documentadas. Es difícil 

encontrar documentación de la planificación de los campos y los planos conseguidos son principalmente 

esquemas, como se verá a continuación. Además, conviene señalar que, de estos esquemas publicados, 

muchos se realizan a posteriori, es decir, cuando el campo ya está levantado y consolidado. Parece 

lógico pensar que, si bien la tienda es un objeto industrial y seriado, en el caso de los campos, la 

geografía, el clima, el relieve o la cultura locales impedirán que las soluciones sean homogéneas. Así, en 

el caso de los asentamientos, se analizarán principalmente los construidos para corroborar esta hipótesis. 

2. La construcción del campo: del modelo a la concreción abstracta 

Como se ha visto con anterioridad, el tipo de asentamientos tras una emergencia se clasifica en seis 

categorías: el campo planificado o gestionado, el campo autoestablecido o espontáneo, el centro 

colectivo, el campo de acogida/tránsito, el alojamiento individual (privado) y, por último, el 



 

106 

mixto/desconocido si la información se desconoce o no está clara. A su vez, cada uno de estos tipos 

puede estar en emplazamientos urbanos o rurales.79 

Esta parte de la tesis se centrará en el primero de los tipos, el campo planificado o gestionado que 

se definía en los Manuales de UNHCR como «una forma de asentamiento en la cual los refugiados o los 

desplazados internos residen y pueden recibir de manera centralizada protección, asistencia humanitaria, 

y otros servicios de los gobiernos anfitriones y agentes humanitarios.»80 Éste es, además, el asentamiento 

en el que se da la suma de dos situaciones, por un lado, la planificación y, por otro, la estancia 

prolongada. Si bien los campos de refugiados que se van a estudiar comparten con los campos de 

acogida y tránsito la cualidad de ser planificados, éstos dos últimos son alojamientos utilizados durante 

una corta estancia de tiempo. Sin embargo, los campos propiamente dichos, ya sean gestionados o 

espontáneos, a menudo se mantienen habitados durante años. Conviene recordar aquí que, mientras los 

tiempos tras una emergencia por un desastre natural suelen estar pautados, en el caso de los campos 

que acogen refugiados y desplazados por conflictos, la estancia tiene una duración indefinida y no se 

pueden aplicar ni el esquema de tiempos previstos por UNDRO,81 ni la secuencia de espacios vivideros 

que plantea Davis82 que quedan recogidos a modo de recordatorio en la tabla II.1 y la figura II.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

FASE 0 Fase anterior al desastre 

FASE 1 
Período de socorro inmediato 

(desde el desastre hasta el quinto día) 

FASE 2 
Período de rehabilitación 

(desde el quinto día hasta los tres 
meses) 

FASE 3 
Período de reconstrucción 
(a partir de los tres meses) 

Tabla II.1. Fases o ciclos de los desastres en el tiempo según UNDRO. Disaster prevention and mitigation: preparedeness 
aspects. Vol II. New York: UNDRO, 1984. 

Figura II.1. Diagrama de la continuidad de la vivienda tras un desastre. Ian Davis; Paul Thompson y Frederik Krimgold, 
Shelter after disaster. 2015. p. 111. 

                                                      
79 UNHCR, ACNUR, Tendencias globales. Desplazamiento forzado en 2015, forzados a huir. Geneva: La Agencia de la 

ONU para los Refugiados, 2016, p. 52. 
80 «Camps are a form of settlement in which refugees or IDPs reside and receive centralised protection, humanitarian 

assistance, and other services from host governments and humanitarian actors.» UNHCR  «Emergency Handbook.» 
2016, p. 102. 

81 United Nations Disaster and Relief Organization 
82 Ian Davis. Arquitectura de emergencia. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1980, p. 111. 
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En ambos diagramas se establece una Fase 0 inicial y anterior al desastre. A la irrupción de éste, le 

sigue el socorro inmediato, la Fase 1, durante la cual la población se aloja principalmente en tiendas o 

con familias de acogida y, según UNDRO, dura unos cinco días. Tras ella se desarrollan dos etapas 

sucesivas de rehabilitación y reconstrucción hasta regresar a las viviendas permanentes. La duración es 

variable pero suele durar unos meses y Davis aboga, incluso, por la supresión de las viviendas 

transicionales intermedias para concentrarse en la recuperación, cuanto antes, del alojamiento 

permanente. Sin embargo en el caso de los refugiados, el alojamiento en el campo permanece por un 

tiempo indefinido en la Fase 1. La media de vida de muchos de los campos es de doce años y son 

frecuentes los que han estado levantados durante mucho más tiempo, como algunos que acogen a 

refugiados palestinos desde hace más de sesenta años.83 

Para comprobar qué proporción de la población desplazada y, en concreto, de refugiados se alojan 

en campos planificados, se han consultado las estadísticas anuales publicadas por UNHCR84 El último 

informe estadístico publicado es provisional y relativo a la primera mitad del año 2015. A pesar de su 

exhaustividad en algunos aspectos, en otros casos son estadísticas parciales. Por ejemplo, no constan 

aún las tablas de población por tipo de alojamiento que son sustanciales para este trabajo. Por tanto, los 

datos estadísticos se han obtenido del «UNHCR Statistical Yearbook 2014» que se publicó en 

diciembre de 2015 por ser las tablas más completas y recientes. 

Los datos publicados son cada vez más exhaustivos.85 En las tablas se incluyen las personas bajo el 

mandato de UNHCR diferenciadas por el tipo de relación con el Alto Comisionado. Así se distinguen 

los refugiados de los solicitantes de asilo, los desplazados internos, los apátridas y otros grupos. De ellos 

se da información sobre los lugares de origen, de acogida, los retornos y  la capacidad de los anfitriones. 

También existe una clasificación por edades y sexos. Al observar que en el último informe existía 

también una estadística sobre los tipos de alojamiento en los que viven los refugiados, se ha tratado de 

ver qué información se podía extraer y si existía una tendencia en los años datados. El primer 

inconveniente que se encuentra para la comparación consiste en que no todas las estadísticas son 

homogéneas así que lo primero será definir el intervalo temporal que será objeto de análisis. 

Hasta las estadísticas de final del año 1996, no se encuentra ninguna información sobre los 

alojamientos. Se desconoce si tal información era recopilada, pero no se ha encontrado entre los 

                                                      
83 IOM, NRC and UNHCR. Camp Management Toolkit. International Organization for Migration, Norwegian Refugee 

Council, UN Refugee Agency, 2015. p. 222. 
84 Los «Statistical Yearbooks» pueden consultarse en la dirección web http://www.unhcr.org/en-us/statistical-

yearbooks.html donde, junto con un informe redactado y tablas, se ponen a libre disposición los anexos en formato 
Excel. 

85 La información accesible sobre el último año consta de veintinueve tablas, cifra que casi duplica el número que se 
publicó veinte años antes. 
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cuadros estadísticos publicados. A partir de dicho año, se distinguen los siguientes conceptos: 

«camps/centres», «urban», «rural» y «not available». En el año 2010 hay un salto importante en cuanto 

a la información. Se distinguen más matices en los tipos de alojamientos y se clasifican en: «Planned/ 

managed camp», «Collective center», «Individual accommodation (private)», «Self-settled camp» y 

«undefined/unknown». Además, se da la información sobre el total de población bajo el mandato de 

UNHCR y, en hoja aparte, los datos relativos al grupo de los refugiados. Por último, a partir del año 

2012, se introduce una nueva categoría: los «Reception/ transit camp». La evolución de estos informes 

permite observar que, además de haberse aumentado la cantidad de estadísticas publicadas, el 

alojamiento ha ido cobrando cada vez más importancia en el ámbito de la ayuda humanitaria. 

Se toman, por tanto, como muestra reciente los datos de los años 2012, 2013 y 2014 por contener 

criterios homogéneos y se elabora una tabla comparativa [Tabla II.2] en la que se cruzan los datos por 

años, tipos de población y tipos de alojamiento. 

Tabla II.2 Cuadro comparativo de los tipos de población bajo el mandato de UNHCR según los  tipos de 
alojamientos 

  AÑO 

  2014   2013   2012   

    
TIPO DE 

POBLACIÓN   %total   %total   %total 

TI
PO

 D
E 

A
LO

JA
M

IE
N

TO
 

Planned/ managed 
camp 

PC 3.697.515 6,73 3.442.937 8,03 3.219.787 8,99 

R         3.512.483  24,42 3.274.307 27,99 2.952.871 28,13 

R/PC % 95,00   95,10   91,71   

Collective center 

PC            302.994  0,55 308.637 0,72 328.662 0,92 

R            301.987  2,10 304.331 2,60 323.483 3,08 

R/PC % 99,67   98,60   98,42   

Individual 
accommodation 

(private) 

PC       26.393.319  48,02 12.350.243 28,81 10.484.239 29,26 

R         7.578.423  52,68 5.559.906 47,52 4561637 43,45 

R/PC % 28,71   45,02   43,51   

Self-settled camp 

PC         4.592.954  8,36 4.692.695 10,95 4.031.401 11,25 

R            487.507  3,39 345.841 2,96 542.252 5,17 

R/PC % 10,61   7,37   13,45   

Reception/ transit 
camp 

PC            126.758  0,23 43.005 0,10 6.077   

R            111.650  0,78 33.943 0,29 2.099 0,02 

R/PC % 88,08   78,93   34,54   

Undefined/ unknown 

PC       19.845.304  36,11 22.027.880 51,39 17.763.170 49,57 

R         2.393.266  16,64 2.180.951 18,64 2.115.615 20,15 

R/PC % 12,06   9,90   11,91   

Total 

PC       54.958.844    42.865.397   35.833.336   

R       14.385.316    11.699.279   10.497.957   

  R/PC % 26,17   27,29   29,30   

  
R=Refugees including people in a refugee-like situation by type of location 

PC=Population of concern to UNHCR by type of location 

Fuente: Tablas 16 y 17 del Statistical Yearbook del año 2012, Tablas 17 y 18 del año 2013 y Tablas 17 y 18 del año 2014.  

En los campos planificados y gestionados por agencias humanitarias la mayor parte son refugiados y 

además allí se alojan entre un cuarto y un tercio del total de los mismos. En los centros de alojamiento 
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colectivo también la mayoría de la población pertenece al grupo de los refugiados aunque es una parte 

muy pequeña del total de esta población. 

Los alojamientos individuales parecen estar repartidos casi por igual entre los refugiados y el resto de 

grupos según se desprende de los datos de 2012 y 2013. Sin embargo, en el último año disponible, 

2014, la proporción de ocupantes refugiados baja considerablemente.86 También se observa que se 

mantiene casi constante, durante los últimos tres años, la proporción de refugiados que utiliza este tipo 

de alojamiento, casi la mitad de ellos quizá con una ligera tendencia a la subida. También hay un 

incremento importante en la proporción de la población total que utiliza este tipo de vivienda y sube el 

porcentaje de población total que utiliza viviendas individuales pero entre ellos hay menos refugiados. Se 

deja señalada la anomalía para otros trabajos, pues buscar sus posibles causas se sale del ámbito de este 

estudio. 

Los refugiados no parecen ubicarse en campos improvisados, y, además, son el tipo de población 

minoritario en estos campos. Tampoco es un tipo de alojamiento habitual para el resto de la población. 

Como se dijo antes, los campos de recepción y de tránsito solo se empezaron a contabilizar en el 

año 2012. Son un tipo de alojamiento singular y por su naturaleza especialmente temporal su población 

es muy variable. De los datos estadísticos solo parece sacarse en claro que su importancia cuantitativa es 

pequeña en comparación con los otros alojamientos y parece que la mayoría de sus ocupantes son 

refugiados. Seguramente su carácter obligaría a hablar más de la cantidad de población que pasa por 

ellos que de la población que allí se alberga de manera habitual. 

Por último, el tipo de alojamiento indefinido o desconocido parece albergar a una minoría de 

refugiados. 

Por tanto, se concluye que, según los datos del Alto Comisionado, la mayoría de los habitantes en 

los campos planificados, en los campos de tránsito y en los centros colectivos (los tres tipos de 

alojamiento gestionados por agencias humanitarias) son refugiados. Éstos son minoría en los campos 

improvisados y autogestionados y sólo un pequeño porcentaje habita un tipo de alojamiento 

desconocido. La mitad de los refugiados se albergan en alojamientos individuales y la cuarta parte lo 

hacen en campos planificados. El resto se reparten en los otros cuatro tipos de alojamiento de la 

estadística. Si se realizan los porcentajes descontando la cifra de refugiados en alojamiento desconocido, 

la proporción que vive en alojamientos individuales es cercana al 60% y la que lo hace en campos 

organizados es el 30%. 

                                                      
86 Como la muestra es muy reducida en el tiempo, no se puede saber qué datos son la tendencia y cuáles la excepción, 

así que se calculan también los porcentajes para los dos años anteriores, 2011 y 2010, fecha en la que comienza a 
publicarse este recuento. Las dos cifras están en línea con las obtenidas para los años 2012 y 2013 por lo que se 
considera como anomalía el dato de 2014. 
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Parece así justificado el estudio del alojamiento en el campo organizado por ser el albergue 

mayoritario para los refugiados (después de las viviendas individuales) y, además, parece ser específico 

de este tipo de población. 

2.1. Análisis gráfico y dimensional de los campos de refugiados 

Al intentar localizar información concreta de fuentes fiables sobre proyectos de campos, su 

planificación y su posterior construcción y evolución, el investigador se encuentra con un problema que 

se visualiza muy claramente con el siguiente ejemplo. 

Si hoy87 se busca «Hilaweyn refugee camp» en Google Maps, se encuentra la imagen mostrada a la 

izquierda en la figura II.2. Como se puede ver, en la fotografía aérea se muestra un territorio vacío en el 

que sólo se identifica al campo por la leyenda y por el dibujo de su perímetro en color rojo. El espacio 

del campo es un terreno vacío al que se ha puesto un nombre y se ha acotado en un territorio en el 

que las únicas singularidades son los accesos rodados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II.2. A la izquierda: Campo de refugiados Hilaweyn. Fotografía aérea tal como se muestra actualmente en Google 
Maps. A la derecha: Central Park, Nueva York. Fotografía aérea tal como se muestra actualmente en febrero de 2017 

a través de Google Earth. 

Ante la extrañeza por la imagen mostrada, se utiliza el programa Google Earth para localizar las 

imágenes históricas. Así, se observa que la imagen citada fue tomada a finales del año 2004, es decir, 

hace más de una década. Sin saber cuál es la frecuencia habitual en la actualización de las imágenes 

aéreas se hace una selección al azar y se busca, a través de este último programa, el Central Park, en 

Nueva York. Se encuentra que, tomando como origen la misma fecha, el año 2004, existen, hasta la 

actualidad, más de cincuenta fotografías aéreas. En la imagen de la derecha de la misma figura II.2 se ve 

cómo el lugar, además de estar nombrado, se encuentra lleno de indicaciones sobre la vegetación, de 

pistas para corredores y ciclistas, de monumentos y de multitud de imágenes asociadas por los usuarios. 

Sin entrar a explicar las posibles razones de esta disparidad, como la cantidad de población de la zona o 

el nivel socioeconómico del lugar y de los visitantes, sí se quiere señalar que, por lo que parece, habría 

                                                      
87 Última búsqueda realizada el 21 de febrero de 2017. 
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más información en las imágenes aéreas para estudiar la evolución de los campos de softball existentes 

en Central Park que los cambios habidos en los campos de refugiados en Dolo Ado, al sur de Etiopía. 

Esta reflexión sobre las fuentes debería quedar superpuesta al análisis, propiamente dicho, que se va a 

hacer a continuación. Para que se puedan realizar estudios de la materia que nos ocupa es necesario ir 

generando una estructura básica de fuentes como ya señala Kelman en el artículo «From research to 

practice (and viceversa) for post-disaster settlement and shelter».88 

La información recopilada por UNHCR sobre los campos intenta cubrir aspectos variados como la 

población, la salud, WASH y los alojamientos, pero se presenta en diferentes formatos según los 

emplazamientos y las fechas. A pesar de que se está intentando homogeneizar la información en fichas 

tipo como la publicada en «Emergency Information Management Toolkit»,89 que, por su interés, se 

reproduce en el anexo A, lo cierto es que ni los formatos son homogéneos ni la información contenida 

en ellos lo es ya que se puede encontrar organizada en varios formatos como «perfiles», «fichas» o 

«instantáneas» de los campos (Camp profile, Camp factsheet, Camp snapshot). 

En 2014 se ha publicado la primera (y de momento única) edición de «Case Studies»90 por parte del 

Camp Coordination and Camp Management Cluster (CCCM). El objetivo es proporcionar información 

de una serie de experiencias que sirvan de referencia para futuras actuaciones en el terreno. Se ha 

desarrollado por las dos agencias principales de este Cluster, IOM y UNHCR, ya que cada una de ellas 

es la referencia en respuestas a dos tipos de situaciones de desplazamientos, la primera en casos de 

desastres naturales, y, la segunda, tras conflictos. En esta publicación se presentan 12 casos de campos 

situados en África, Asia y Sudamérica. Cada uno de ellos se enfoca de manera que se presenta algún 

aspecto concreto de las Acciones de Ayuda Humanitaria que se lleva a cabo en ellos. Así, se presentan 

ejemplos del cierre de campos o de recopilación de datos de población. Todos los casos comienzan con 

una introducción y unos datos comunes de fechas, causa del desplazamiento de la población, datos 

sobre ésta, agencias a cargo de la ayuda humanitaria, un mapa en el que se sitúa el campo en su país o 

región y una foto general. En ninguno de los ejemplos estudiados en este volumen hay imágenes de 

planos del campo o de los refugios. 

Tan solo en el Caso de Colombia, Caso 2,91 aparece algo parecido a un plano. El campo está 

destinado a desplazados por causas mixtas, alberga a personas que ya se habían visto obligadas a 

desplazarse debido a los conflictos internos del país y que posteriormente, en los años 2010 y 2011, 

                                                      
88 Ilan Kelman; Joseph Ashmore; Esteban Leon; Sandra D'Urzo. «From research to practice (and vice versa) for post-

disaster settlement and shelter.» Environmental Hazards 10 (2011): 262-278. 
89 http://data.unhcr.org/imtoolkit/chapters/view/camp-profiles/lang:eng 
90 Nuno Nunes y Kimberly Roberson (coord.). «CCCM Case Studies vol. 1.» 2014. 
91 ibíd., p. 6. 
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sufrieron inundaciones por el fenómeno climático de La Niña. El objeto de estudio en este caso es 

reforzar la coordinación de los alojamientos.92 La imagen que ilustra este aspecto, y que se reproduce en 

la figura II.3 es la de un grupo de personas sosteniendo un plano esquemático y rudimentario del campo 

plano. Es una fotografía bastante sintomática de lo que ocurre, el dibujo del campo se hace necesario 

cuando hay que dialogar sobre la posición de los alojamientos, el reparto de los mismos o decidir la 

ubicación de los servicios comunes y, sin embargo, es un documento ausente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II.3. «CCCM Case Studies vol. 1.» 2014. Case 2, Colombia 

Para poder desarrollar un estudio sobre los campos, cualquiera se encontraría en la misma posición 

que los habitantes del campo colombiano, necesitaría un plano de conjunto o, al menos, una imagen lo 

más similar posible, es decir, una fotografía aérea. Sin embargo, la formalización de la ordenación de los 

asentamientos no es un dato que se incluya habitualmente en los informes que se publican sobre los 

campamentos, tal como sí los son multitud de otros factores referentes tanto a la organización general 

como a la vida cotidiana. Por ello ha sido necesario elaborar documentación gráfica analítica propia a 

partir de imágenes fotográficas. 

Ya que el análisis que se va a realizar de los campos es principalmente formal y cuantitativo, es 

fundamental disponer de información planimétrica y estadística fiable. La página web www.reliefweb.int 

es un servicio digital especializado de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 

Humanitarios (OCHA). Recoge información de fuentes de todo el mundo en distintos formatos: 

informes, mapas, infografías y estadísticas; por ello se ha considerado como fuente principal. La 

documentación recolectada por ellos, en formato de fotografías aéreas a escala y con recuentos 

estadísticos de refugios, infraestructuras y superficies, proviene, habitualmente, de UNOSAT que 

desarrolla análisis vía satélite proporcionando información concreta. 

En abril de 2014 se hizo un barrido de la documentación de mapas recopilados por Reliefweb 

revisando el listado de países de origen de refugiados y se adjunta en el apéndice II.1 la clasificación de la 

documentación consultada. Se seleccionaron, en primer lugar, los asentamientos de los que se disponía 

de alguna imagen del lugar geográfico concreto descartando aquellos de los que sólo se tenía acceso a 

                                                      
92 «Strengthening temporary shelter coordination and management capacity of national authorities» 
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información relativa a movimientos de población, evolución de los desastres o configuraciones 

geográficas de gran escala. Después de este primer filtro, se seleccionaron aquellos campamentos que se 

consideraron representativos por su morfología o su evolución. A pesar de que se ha pretendido dar el 

mismo tipo de información sobre todos los asentamiento analizados para su mejor comparación, la 

información accesible es bastante dispar aún siendo a veces redactada por la misma agencia. No 

obstante, cuando se ha dispuesto de datos fiables se ha completado en lo posible la información vía 

satélite con información de proveedores y encargados de mantenimiento de los equipamientos y 

refugios así como su tipo. 

Como conclusión, se han seleccionado tres asentamientos de los que se ha ido actualizando la 

información durante estos tres últimos años. Esta muestra permitirá trazar un discurso representativo de 

cómo se conforma el campo de refugiados en el que se asientan los alojamientos de emergencia. Los 

campos escogidos son: 

- Hilaweyn Somali Refugee Camp in Dolo Ado, Ethiopia 

- Al-Zaatari Refugee Camp, Mafraq Governorate, Jordan 

- Ubayidi Refugee Camp, Al Anbar Governorate, Iraq 

Ahora bien, como ya se expuso en la introducción, a pesar de haberse tomado una muestra de 

varios campos, el objeto de esta tesis no es el estudio de una selección de casos, sino que éstos se 

utilizan como base para desarrollar una serie de conceptos en torno a la vivienda de emergencia y, en 

concreto, cómo es el proceso de su habitación. Por lo tanto deben tomarse no como objeto central del 

estudio sino como indicadores del proceso. 

En concreto, para el estudio de la configuración de los campos, se han seleccionado una serie de 

indicadores que se pueden clasificar en formales y cuantitativos. Al primer grupo corresponderían las 

estructuras organizativas de los campos y su evolución, así como la ubicación de infraestructuras y zonas 

de servicios y la jerarquía y disposición de las vías de circulación. Para su análisis se han realizado 

diagramas sintéticos basados en las fotografías aéreas a escala de los campos y en los esquemas de 

planificación. En los dibujos realizados [Fig. II.9, Fig.II.14, Fig. II.15 y Fig. II.20] se han diferenciado por 

colores las zonas destinadas a alojamientos de la población desplazada de las zonas donde se sitúan los 

servicios colectivos, gestionados o no por las agencias humanitarias, tales como centros de 

administración, centros de aprovisionamiento, hospitales, escuelas o mezquitas entre otros. En los 

esquemas también se señalan las vías de circulación con sus jerarquías. Al segundo grupo de indicadores, 

los cuantitativos, pertenecerían las superficies, censos de población, densidades y ratios por habitante, y 

es una información que, a lo largo del texto se va a representar gráficamente cuando sea significativa 

para el discurso y queda ordenada en cuadros en el apéndice II.2. 
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El objetivo de este análisis es, primero, determinar si existen o no patrones repetidos en la 

conformación de los campos y, en segundo lugar, comprobar si son o no congruentes con las 

recomendaciones de los Manuales de UNHCR analizados en el capítulo previo. Recomendaciones que, 

por un lado, establecían unos estándares mínimos y, por otro, defendían la adecuación de las 

actuaciones a los condicionantes locales. 

2.2. La estructura del trazado: el orden reticular sobre las soluciones singulares 

En este epígrafe se va a buscar cuál es el orden, si es que lo hay, en los campos seleccionados, 

viendo si existe un patrón que se repite. A continuación, se establecerán las ventajas o inconvenientes 

de dicha estructura general, su incidencia en la organización de las comunidades, y se podrán deslindar 

las contradicciones existentes en su planteamiento. 

Los Manuales de Actuación en caso de Emergencia, analizados en la primera parte de la tesis, son un 

factor que va a permitir valorar los trazados de los campos que se van a ver a continuación. Como se ha 

visto, las pautas que se dan en ellos para la planificación de los campamentos son muy genéricas y 

siempre se insiste en que es fundamental tener en cuenta el contexto en todos sus aspectos, desde el 

geográfico o el climático al cultural. Pero, además, conviene también tener en cuenta la guía de 

planificación de campos que editó Shelter Centre93 en colaboración con Médicos sin Fronteras en el año 

2007, publicación a la que ya se hizo referencia en el capítulo anterior. En esta guía se proponen 

modelos genéricos de organización de los campos aún haciendo, como siempre, hincapié en que deben 

tenerse en cuenta las condiciones particulares del sitio. 

Para los trazados de viarios94 se proponen como posibles organizaciones generales la rejilla o la 

espina [Fig. II.4]. En la primera de ellas el replanteo sobre el terreno es sencillo, las calles se organizan en 

ángulos rectos dentro de un patrón rígido. Las desventajas estribarían en la dificultad para adaptarse a 

topografías irregulares, también es previsible que se vaya a producir un efecto túnel para el viento en las 

calles rectas y largas y es difícil generar espacios semiprivados. La organización en espina, sin embargo, 

permite que las comunidades se agrupen en calles particulares trazadas como ramificaciones de las calles 

principales. De este modo, la interacción de la comunidad se ve favorecida y, por tanto, también la 

seguridad. 
  

                                                      
93 Tom Corsellis y Antonella Vitale (editores). Camp planning guidelines. Shelter Centre & MSF Ed. 2007. 
94 ibíd., p. 92. 
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Figura II.4. Posibles trazados de viarios. A la izquierda en rejilla y a la derecha en espina. Fuente: Camp Planning 
Guidelines, 2007 

En cuanto a la posible organización de las comunidades, las propuestas parten de agrupaciones de 16 

familias con servicios básicos de infraestructuras como, por ejemplo, las letrinas. Al ser un grupo 

reducido permitiría flexibilidad y adaptación. [Fig. II.5]. Las propuestas planteadas son tres: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II.5. Posibles agrupaciones de parcelas familiares formando una comunidad. De izquierda a derecha: Hollow square 
plan, Staggered square plan, Community road plan. Fuente: Camp Planning Guidelines, 2007 

- Hollow square plan (Organización en manzanas con patio).95 Esta organización presenta como 

ventajas que cada parcela tiene un lindero hacia la calle y otro más privado hacia el interior del 

cuadrado. Ese patio privado, en el centro de la «manzana», puede reforzar la comunidad permitiendo la 

interacción de las familias. Tanto las letrinas como los grifos de agua potable se sitúan lejos de las calles 

de modo que es menos probable que se utilicen por personas ajenas y mejorará su mantenimiento. Su 

principal desventaja radica en que las fachadas de los refugios dan a la calle lo que limita su privacidad y, 

a menudo, el vecino más cercano está situado en un bloque distinto lo cual no parece de acuerdo con 

el sentido de comunidad que se buscaba crear. 

- Staggered square plan (Organización en manzanas escalonadas).96 Su principal desventaja es que 

puede resultar más difícil de replantear que una cuadrícula. Sin embargo, esta disposición, tiene múltiples 

ventajas. Las fachadas de las parcelas familiares dan a calles sin salida que son solo usadas por la 

comunidad de residentes. Esta configuración ayuda a mejorar los controles sociales ya que los habitantes 

están pendientes de sus vecinos y se refuerza la comunidad. Las traseras de las parcelas familiares están 

enfrentadas mejorando la privacidad y seguridad y las letrinas familiares se pueden ir instalando de forma 

gradual, comenzando por compartir una por cada cuatro familias y se pueden construir juntas lo cual es 

                                                      
95 Corsellis y Vitale, op. cit., p.97. 
96 ibíd., p. 98. 
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más sencillo que hacerlo por separado. El alternar las comunidades evita las calles rectas muy largas que 

reducen la privacidad y flexibilidad e incrementan el efecto túnel del viento con el consiguiente aumento 

de polvo y peligro de propagación de incendios. Como en el caso anterior, los grifos y letrinas se sitúan 

alejados de las calles por lo que es menos probable que los utilicen personas ajenas a la comunidad y se 

propicia su mantenimiento. 

- Community road plan (Planta con calles comunales).97 Esta última disposición ofrece varias ventajas. 

La fachada de las parcelas familiares da a una calle con un recorrido de anchura variable creando 

pequeñas plazas comunes abiertas y unidas por calles. A pesar de que estas calles son de uso general, las 

plazas refuerzan el sentido de comunidad al aumentar la interacción social. Las traseras se enfrentan 

entre sí creando una sensación de privacidad y seguridad. Como última ventaja se señala que las letrinas 

familiares pueden ser instaladas de manera gradual, comenzando por una por cada cuatro familias y 

luego adosadas en parejas. Aún así, esta disposición tiene diversos inconvenientes. Los grifos están 

situados en la calle así que se utilizarán por personas ajenas a la comunidad con los consiguientes 

problemas de mantenimiento y el replanteo es más complicado que el trazado en cuadrícula ya que, 

manteniendo constantes las superficies de las parcelas, la forma de éstas varía. 

A continuación se verá cómo se materializan los campos concretos en tres lugares diferentes, 

Etiopía, Jordania e Iraq, en qué medida siguen las recomendaciones de los Manuales y, también, en qué 

medida se desligan de los modelos seriados para adaptarse al lugar. 

Hilaweyn Somali Refugee Camp in Dolo Ado, Ethiopia 

La región somalí de Etiopía98 ha sido testigo, en los últimos treinta años, de grandes desplazamientos 

debidos tanto a conflictos internos en Somalia como a importantes sequías. Esto ha provocado un gran 

flujo de refugiados hacia los campos de Dolo Ado, al sur de Etiopía, que se suman al resto de campos 

del país. ARRA,99 junto con UNHCR y otros colaboradores, trabaja para proporcionar ayuda y 

protección gestionando los veinticuatro campos de refugiados existentes en el país en enero de 2016.100 

El campo de Hilaweyn,101 levantado en agosto de 2011, se sitúa en esta región de Dolo Ado para 

contribuir a la acogida de refugiados somalíes que llegan sin cesar desde que se abriera el primer campo 

                                                      
97 Corsellis y Vitale, op. cit., p.99. 
98 Las fuentes del campo de Hilaweyn pueden encontrarse en: 

http://data.unhcr.org/horn-of-africa/documents.php?page=1&view=grid&Settlement%5b%5d=12 

http://www.unitar.org/unosat/node/44/1628 
99 Ethiopia’s Administration for Refugee and Returnee Affairs. 
100 UNHCR. «Ethiopia, factsheet.» enero, 2016. 
101 A veces transcrito como Hiloweyn o Heloweyn. 
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de la zona, Bokolmayo, a principios de 2009. Apenas dos meses después de la apertura de Hilaweyn, 

éste cuenta ya con 24.000 habitantes102 y, junto con los campos de Melkadida y Kobe, aún parece 

resultar insuficiente para la población que sigue llegando a Dolo Ado. ARRA localiza otro espacio para 

un nuevo campo que pudiera alojar otras sesenta u ochenta mil personas si la población siguiera 

creciendo a la misma velocidad y, ya que esto sucede, a finales de noviembre de ese mismo año, 2011, 

se levanta el quinto campo de la zona, Bur-Amino. Cinco años después, la población total de este grupo 

de campos supera las 200.000 personas [Fig. II.6]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II.6. Campos existentes en Etiopía el 31 de enero de 2016 con el cómputo de población por zonas. Fuente: 
UNHCR. «Ethiopia, factsheet.» enero, 2016. 

  

                                                      
102 DRC (Danish Refugee Council). «Shelter Assessment Report. Opinions from the host community in Hilaweyn refugee 

camp, Dollo Ado, Ethiopía.» 2011, 13 de octubre. 
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El trazado del campo se conoce a través de un documento de la planificación original del campo de 

Hilaweyn (agosto de 2011), así como de una imagen de satélite tomada medio año más tarde (enero 

2012) [Fig. II.7 y Fig. II.8]. La primera imagen muestra la previsión de un campamento organizado en dos 

zonas, «A» y «B», cada una de ellas dividida en dos sectores para poder albergar a 20.000 habitantes 

cada una. Se prevé un desarrollo en retícula con las zonas de infraestructuras situadas en el perímetro y 

los servicios proporcionados por las agencias cooperantes en la banda de separación proyectada entre 

campamentos. En la fotografía de satélite se observa que el campo que se ha levantado parece 

corresponder a la planificación de Hilaweyn-A. También sigue una retícula aunque no se han reservado 

los espacios abiertos que se preveían en el centro de gravedad para la ubicación del centro comunitario. 

En cuanto a la organización de las comunidades, se estima una población cercana a los 23.000 habitantes 

con los servicios de grandes infraestructuras situados en el perímetro. Las «manzanas» de refugios 

parecen componerse de dos hileras de tiendas y, junto a la organización en damero, aparecen zonas de 

muy baja densidad con refugios desordenados y dispersos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II.7. Hilaweyn250811.pdf (http://data.unhcr.org/horn-of-
africa/documents.php?page=1&view=grid&Settlement[]=12) 
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Figura II.8. UNOSAT_HOA_DR2011_DoloAdo_Hilaweyn_23Jan2011_v1.pdf 
(http://www.unitar.org/unosat/node/44/1628) 

La fotografía aérea del campo construido permite hacer un diagrama de la jerarquía de las calles y la 

geometría de la ordenación [Fig. II.9]. Se trata de un esquema de organización que, salvo por la 

geometría de los bordes, parece que pudiera estar ubicado en cualquier sitio. La disposición de las vías, 

en retícula, con las principales en el sentido longitudinal se va a encontrar repetida en más campos al 

igual que la ubicación de las construcciones destinadas a servicios proporcionados por agencias 

humanitarias que se ubican en lugares de fácil acceso y salida. En el anexo B, en el que se incluyen otros 

campos de interés no estudiados en detalle en este trabajo, se puede observar cómo la configuración 

del campo de Hilaweyn se encuentra repetida en otros asentamientos como los de Melkadida, Kobe, 

Buromino y Bokolmanyo, todos ellos también en Etiopía, y Apaydin, Boynuyogun, Kilis, Reyhanli y 

Yayladagy en Turquía. 

El campo, situado a unos cuarenta kilómetros de la frontera con Somalia, tiene una superficie 

prevista de casi cuatrocientas hectáreas aunque, según la fotografía aérea, parece haberse ocupado algo 

menos de la mitad de esa superficie. Esto hace difícil saber la densidad real del campo aunque ya desde 

su apertura la población superaba los 20.000 habitantes recomendados y dos años después, en agosto 

de 2013 estaba en torno a 36.500 personas. 
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Figura II.9. Esquema campo de Hilaweyn, Etiopía. En el esquema superior representadas en amarillo las zonas ocupadas 
por alojamientos, en azul los servicios. En el esquema inferior, las calles numeradas según su jerarquía 
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 La población inicial llega a Hilaweyn a través de una operación de relocalización a gran escala desde 

el Centro de Tránsito [Fig. II.10] que comienza el 5 de agosto de 2011 y finaliza a principios de 

septiembre, siendo una población compuesta por pastores y cuidadores de ganado como cabras, 

camellos, vacas, ovejas y burros. Según los datos disponibles,103 durante los primeros meses de vida en el 

campo no se cumplen apenas los indicadores mínimos para casos de emergencia, ni los ratios de 

personas por puntos de agua ni la distancia de éstos a los hogares, ni mucho menos el número de 

personas por letrinas comunes o cuántos de estos servicios existen por familia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II.10. A la izquierda: Centro de tránsito, Dolo Ado, Etiopía, junio de 2011. Fuente: UNHCR, G. Puertas 
A la derecha: Campo de Hilaweyn, septiembre de 2011. Fuente: UNHCR 

Todavía seis meses después de abrir el campo, y con una población de casi 26.000 personas, se 

siguen utilizando las letrinas de emergencia y se está procediendo a la construcción de baños y de un 

sistema de distribución de agua permanente. Sin embargo, a pesar de la precariedad de los servicios de 

WASH, el campo dispone de escuela de emergencia, clínica con laboratorio y espacios para la infancia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II.11. Child Friendly Spaces, Campo de Hilaweyn, junio de 2012. Fuente: UNHCR, J. Ose. 

                                                      
103 Los datos con la evolución de los indicadores se han ordenado en forma de tablas en el apéndice II.2.1. Tabla 

resumen de parámetros del Campo de Hilaweyn, Dolo Ado, Etiopía. 
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Los primeros refugios en Hilaweyn son tiendas de emergencia proporcionadas y montadas por 

UNHCR en su mayoría del tipo de tienda túnel (Light Weight Emergency Tent) como se pueden 

observar en la figura II.10. Este tipo de tienda es ligero pero inapropiado para el clima de Hilaweyn. 

Durante las épocas secas, el clima interior de los refugios es demasiado caluroso para ser habitado 

durante el día. Este hecho combinado con los fuertes vientos que predominan en el lugar hace que los 

refugios de emergencia permanezcan vacíos durante el día, sufran desgarros o simplemente sean 

arrastrados por el viento.104 Además, la falta de divisiones interiores, como se verá en el último capítulo, 

es señalada por los habitantes como un problema ya que no permite la privacidad entre miembros de la 

familia, entre padres e hijos ni separación por sexos. Ya en octubre de 2011, apenas dos meses después 

de abrirse el campo, muchas tiendas han sufrido importantes desperfectos de manera que se empieza a 

plantear por parte de Danish Refugee Council una investigación sobre refugios transicionales 

construyéndose tres prototipos y una encuesta a una muestra de posibles usuarios. En 2013 casi 9.000 

refugios transicionales habían sido construidos en el grupo de campos de Dolo Ado con una 

combinación de estructuras de bambú reforzada, tejidos, también de bambú, y barro. 

También en el verano de ese mismo año, 2013, se realizan en el campo de Hilaweyn pruebas del 

prototipo Refugee Housing Unit (RHU) que desarrolla Better Shelter con UNHCR bajo el patrocinio de 

la Fundación IKEA.105 Tras una formación práctica de trece familias seleccionadas, el equipo de RHU 

comienza los tests de resistencia al viento y confort. En la fecha del informe, ya se habían levantado seis 

refugios con la participación de los refugiados y estaban ocupados por seis familias aunque no se 

dispone de documentación sobre la ubicación de las mismas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II.12. A la izquierda: Campo de Hilaweyn, octubre de 2011, tres prototipos de refugios transicionales sujetos a 
debate. Fuente: DRC. A la derecha: Campo de Hilaweyn, mayo de 2013 Tiendas de distintos tipos y refugios 

transicionales de bambú y barro recubiertos con lonas impermeables. Fuente : EU/ECHO and Save the children. 

                                                      
104 DRC (Danish Refugee Council). «Shelter Assessment Report. Opinions from the host community in Hilaweyn refugee 

camp, Dollo Ado, Ethiopía.» 2011, 13 de octubre. 
105 UNHCR.. «UNHCR Operation in Ethiopia. Fact sheet.» Julio, 2013. 
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Al-Zaatari Refugee Camp, Mafraq Governorate, Jordan 

Desde que la crisis siria comenzó en 2011, Jordania,106 al igual que el resto de países limítrofes con 

Siria, no ha dejado de acoger refugiados hasta albergar a más de 600.000 sirios a finales del año 2016 

[Fig. II.13]. El campo de Zaatari, en la gobernación de Al-Mafraq al norte del país, se abre a finales de 

julio de 2012 con unas previsiones iniciales que ya exceden de los 20.000 habitantes recomendados 

como población máxima para un campo, por lo que, desde su inicio, se planifican y ejecutan distintas 

fases. Por Zaatari han pasado hasta enero de 2017 cerca de 500.000 personas, en su mayoría originarias 

de la ciudad siria de Daraa (cerca del 80 %) pero también de las ciudades de Homs, Damasco y 

Aleppo107 siendo, por tanto, la mayoría de la población de este campo de origen urbano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II.13. Distribución de refugiados sirios en Jordania por gobernaciones, diciembre 2016. Fuente: UNHCR. 

El campo de Zaatari sigue una disposición similar a la ya vista en Dolo Ado. Ya que este campo 

jordano ha sido objeto de especial seguimiento fotográfico por parte de UNOSAT, para este estudio se 

han seleccionado las imágenes de satélite que mejor muestran su crecimiento. El primer asentamiento, 

representado en la figura II.14, sigue las mismas pautas que el campo de Hilaweyn. Los refugios se sitúan 

en manzanas, en este caso sensiblemente rectangulares, formadas por dos hileras de refugios y paralelas 

entre sí. Uno de los lados del perímetro que coincide con el acceso principal se mantiene rectilíneo y 

                                                      
106 Las fuentes del campo de Zaatari pueden encontrarse en: 

Syria Regional Refugee Response en http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php 
107 UNHCR. «Zaatari Refugee Camp. Factsheet.» enero, 2017. 
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acabará convirtiéndose en la vía principal donde se irán colocando las infraestructuras. El resto del 

perímetro es más o menos irregular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II.14. Campo de Zaatari en Jordania. De izquierda a derecha y de arriba abajo estado en las fechas: septiembre 
de 2012; noviembre de 2012; enero de 2013 y enero de 2013. Fuente UNOSAT  



 

Segunda Parte 125 

El crecimiento, que puede observarse en las restantes imágenes [Fig. II.14 y Fig. II.15] se realiza 

siguiendo siempre el mismo procedimiento a base de sumar distritos de perímetro rectangular. De esta 

forma podría ir creciendo según las necesidades y de manera indefinida. Primero se regulariza y nivela el 

terreno sobre el que se da un acabado vertiendo áridos. A continuación se instalan los puntos de 

instalaciones sanitarias formando retículas y, luego, se instalan los alojamientos, también en cuadrícula en 

espera de ser habitados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II.15. Campo de Zaatari en Jordania. De izquierda a derecha y de arriba abajo estado en las fechas: febrero de 
2013; marzo de 2013; abril de 2013 y febrero de 2014. Fuente UNOSAT.  
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Las construcciones de mayor tamaño, para centros comunitarios y servicios proporcionados por 

agencias humanitarias, se han ido construyendo en distintas zonas del campo. Primero junto al acceso, 

como ocurría en el campo Etíope, a continuación, a lo largo de la calle principal de dirección norte-sur; 

posteriormente, se han ubicado junto a una segunda calle principal que recorre el campo en su eje 

longitudinal [Figura II.16] y hace de límite entre los distritos norte y sur, y, por último, también se sitúan 

servicios en el perímetro del campo. En enero de 2017, dentro de sus más de 5 km2, el asentamiento 

incluía 11 escuelas, 27 centros comunitarios, 2 hospitales y, aproximadamente, 3.000 tiendas y negocios 

particulares. También se ha organizado una línea regular de autobuses con paradas establecidas en el 

perímetro del campo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II.16. La calle principal en el Campo de Zaatari en Jordania. Fuente: UNHCR. 

Desde que se abriera oficialmente a finales de julio de 2012, Al-Zaatari ha ido creciendo y llegó a su 

máxima población en marzo de 2013, cuando se llegaron a contabilizar más de 170.000 refugiados. A 

partir de ese momento, la población se ha reducido hasta estabilizarse en torno a las 80.000 personas 

que, según la última ficha del campo108 publicada por UNHCR en enero de 2017, viven allí en la 

actualidad. La mayoría de la población llegó entre diciembre de 2012 y mayo de 2013 y, a finales del 

año 2015, la mayor parte de los desplazados llevaban en el campo casi tres años.109 Cuando se comenzó 

a construir el campo la zona del primer asentamiento fue originariamente la de mayor densidad 

                                                      
108 FACTSHEET-ZaatariRefugeeCamp-January2017.pdf 
109 UNICEF, REACH. «Zaatari Camp Population Count. Summary of findings.», diciembre, 2015. 
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reduciéndose ésta al trazar las ampliaciones. Aun así, este núcleo del campo original parece seguir 

colmatándose a pesar de existir nuevas zonas aptas para la instalación de las familias. La relación de 

superficie global de campamento por persona se ha ido reduciendo hasta consolidarse en 37,86 m2/p. 

Como ya se ha apuntado, mientras que la población del campo de Hilaweyn, en Etiopía, era de 

origen rural, la población del campo de Zaatari es, en cambio, de origen urbano. Ello hace que, pese a 

que los trazados del campo planificado y construido sean similares y, en ambos, el reparto del espacio 

sea homogéneo, la evolución de los mismos sea muy diferente cuando la población ocupa el campo. Así 

en la figura III.3 del último capítulo de la tesis, se verá cómo la distribución pautada de instalaciones 

sanitarias, por lo tanto también la de las tiendas y, así mismo entonces la población, diverge de las 

densidades de ocupación reales que se polarizan ignorando la retícula sobre la que se asientan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II.17. Campo de refugiados de Zaatari, Jordania. Family Tent de UNHCR, invierno de 2013. Fuente Oxfam 
Internacional. 

Inicialmente, en Zaatari se utilizaron las tiendas familiares de UNHCR para conseguir levantar 

rápidamente albergues para la población desplazada [Fig. II.17]. Tras la construcción del campo con 

tiendas familiares, éstas necesitaron ser transformadas por los habitantes para su uso pues se 

deterioraban por el tiempo y el clima. Posteriormente, por parte de las agencias humanitarias, se 

entregaron contenedores que mejoraban las condiciones de confort de los hogares y han estado 

coexistiendo los dos tipos de alojamiento [Fig. II.18]. Aún así, en noviembre de 2013 seguían levantadas 

casi 8.000 tiendas junto a más de 15.000 contenedores. Muchas veces las tiendas se convirtieron en 

espacio anexo a la vivienda. A veces, como ampliación de la misma y, en otros casos, como el lugar 

donde poner un pequeño comercio. Poco a poco han ido siendo sustituidas por los contenedores y, en 
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la actualidad, la mayoría de los hogares están instalados en ellos debido a una iniciativa de UNHCR para 

distribuirlos ya que, a lo largo del año 2015, se entregaron más de 3.000 alojamientos prefabricados. 

Hasta entonces, como se ha comentado, era habitual combinar un contenedor y una tienda para 

espacio adicional y el número de hogares que disponían solo de tiendas para alojamiento prácticamente 

ha desaparecido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II.18. Campo de Zaatari en Jordania. A la izquierda vista general de una de las zonas de ampliación del campo 
con baja densidad y tiendas combinadas con contenedores prefabricados. Fuente: UNHCR. A la derecha punto de 

abastecimiento de agua, mayo de 2013. A la derecha Family Tent de UNHCR, invierno de 2013. Fuente Oxfam 
Internacional. 

Al ser estos contenedores también transformados e, incluso, desplazados por los habitantes respecto 

de su lugar de colocación inicial, se ha llevado a cabo por parte del Alto Comisionado un plan de 

reestructuración que comenzó en abril de 2015 y ha tenido un año de desarrollo.110 En éste se ha 

mantenido la estructura en damero clarificando las alineaciones de las calles y las divisiones en bloques y 

distritos y creando una estructura de comunidades [Fig. II.19]. El plan de reestructuración incluye la 

recolocación de los hogares y la preparación de proyectos de infraestructuras tales como red de aguas 

fecales, suministro de agua y redes eléctricas. También incluye la delimitación de los linderos de las 

parcelas y un  sistema de direcciones para cada hogar. 

Las piezas de alojamiento familiares se ordenan formando patios en parcelas de 10x10 metros. Éstas, 

a su vez, se agrupan en comunidades y bloques para favorecer la vida en comunidad y, gracias a las calles 

retrazadas con una anchura libre de 6 metros, se garantiza el acceso En definitiva, tras una primera 

construcción en cuadrícula isótropa donde no existía jerarquización de espacios más que por las 

distancias al acceso o a las infraestructuras sanitarias, se ha reordenado el asentamiento (aun 

manteniendo esencialmente la rejilla) pero teniendo en cuenta las agrupaciones de población y, así, se 

hace posible establecer distintos niveles de privacidad jerarquizados entre la calle y el interior de los 

hogares, más allá de la separación dentro-fuera permitida por la lona de la entrada de las tiendas. 

 

                                                      
110 Ghada Barakat. «Camp Restructure Project.» abril, 2016. 
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Figura II.19. Campo de Zaatari en Jordania. Proyecto de reestructuración del campo, ordenación y refugios. Abril de 
2016. Fuente UNHCR. 

Ubayidi Refugee Camp, Al Anbar Governorate, Iraq 

Igual que Jordania, Iraq,111 país también colindante con Siria, es un gran receptor de refugiados, 

acogiendo a más de 200.000 personas a finales de 2016. El campo de refugiados de Ubayidi112 se abre 

en junio de 2013 y está localizado al sur de la ciudad de Al Obaidy, junto al río Éufrates, al sur oeste de 

Iraq, cerca de Al-Qaim, punto de paso de la frontera con Siria [Fig. II.20]. A pesar de que desde el 16 de 

junio de 2014, este campo ha sido inaccesible a las agencias de UN, ISHO sigue proporcionando 

servicios básicos a los refugiados como colaborador de UNHCR y, por el interés de la disposición 

general del campo, se ha mantenido de referencia en este estudio. 

                                                      
111 Las fuentes del campo de Ubayidi pueden encontrarse en: 

Syria Regional Refugee Response en http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php 
112 También escrito como Al-Obaidi o Al-Obaidy. 
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Figura II.20. Localización de refugiados sirios en Iraq, 31 de octubre de 2016. Fuente: UNHCR. 

El campo de Ubayidi, muestra una ordenación similar a las vistas en los dos casos anteriores. Se 

dispone de la imagen de satélite tomada recién inaugurado el campamento, siendo ésta la organización 

que se analiza [Fig. II.21]. ya que es muy similar al esquema publicado posteriormente por UNHCR [Fig. 

II.23]. El asentamiento tiene una forma ligeramente trapezoidal y las infraestructuras destinadas a los 

servicios humanitarios y gestión están situadas cerca del acceso ubicado al norte, ocupando un área 

triangular, que regulariza el área del resto campo que, así, queda conformado como un rectángulo casi 

regular. En este área, los refugios se agrupan formando «manzanas» en conjuntos de 20 tiendas que se 

distribuyen dispuestos en retícula con calles principales situadas en las direcciones norte-sur y 

secundarias en dirección este-oeste. Se dejan sin ocupar por tiendas las manzanas centrales del campo 

dedicándose éstas a servicios como la escuela, mezquita, tanques de agua, tiendas y zonas de juegos. Es 

decir, zonas comunes que, posiblemente, a excepción de la escuela y del suministro de agua para los 
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tanques, son gestionadas por los habitantes. En las vías que recorren el campo longitudinalmente es 

donde se sitúan las cocinas comunes y, también, las duchas y letrinas compartidas. Mientras que las 

cocinas parecen ligeramente retranqueadas respecto al recorrido de la calle, las zonas de aseos quedan 

ubicadas en la zona más pública. Los criterios ya comentados sobre la seguridad en estas zonas son los 

que han primado frente a la privacidad. Las instalaciones sanitarias pasan de situarse en zonas retiradas, 

cuando el entorno es seguro, a ocupar la zona más visible en entornos de riesgo. Frente a las calles de 

una ciudad a las que vuelcan los balcones que se visten con cortinas que protegen la privacidad, en el 

campo de Ubayidi las calles principales quedan jalonadas con la exposición de las zonas de aseo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II.21. UNOSAT_UbayidiCamp_CE20130604SYR_25June2013.pdf (http://www.unitar.org/unosat/node/44/1771) 
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Figura II.22. Esquemas campo de Ubayidi, Iraq. A la izquierda se representan en amarillo las zonas ocupadas por 
alojamientos, en azul los servicios. En el esquema central aparecen las calles numeradas según su jerarquía. A la 

derecha se describe la disposición de los refugios y puntos de infraestructuras en las manzanas. 

En los dibujos de la figura superior se esquematiza el trazado de las vías, de nuevo organizadas en 

cuadrícula siendo las principales las que recorren el campo en su longitud. La representación con dos 

colores permite visualizar de nuevo, como en los campos anteriores, la ubicación de las zonas de 

servicios de las agencias humanitarias y, como novedad, en este campo la organización de las manzanas. 

En este caso, a diferencia de los anteriores en los que se limitaban a ocupar las manzanas con una doble 

hilera de tiendas, al ser las manzanas cuadradas la ordenación de los alojamientos repite, a menor escala, 

el mismo damero que organiza el campo. La manzana se divide en una retícula de 6x4 de manera que 

quedan hogares con acceso directo a las calles y otros que no lo tienen.  

Como ya se ha visto, en Ubayidi las instalaciones de apoyo se situaban cerca del acceso y las de uso 

colectivo y, seguramente, gestionadas por los habitantes, se situaban en el centro de gravedad. Las líneas 

de instalaciones recorren el campo de norte a sur y, acompañadas de las pequeñas construcciones 

sanitarias y de cocinas, son el primer elemento que se levanta como puede verse en la zona sur del 

campo. Primero nivelación del terreno y, luego, construcción de las instalaciones que, con las parcelas 

familiares ya dibujadas, están a la espera de la instalación de más tiendas; es decir, el mismo sistema que 

se ha visto en Zaatari. Cinco meses después de su apertura se informa de que se cumplen 

sobradamente los ratios de referencia tanto en cantidad de agua potable por habitante como en el 

número de personas por duchas y letrinas.  
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FIgura. II.23. Disposición del Campo de Ubayidi según UNHCR. Fuente: Al-Obaidi Camp Profile: Inter-Sector/Agency 
Interventions 1/2 December 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIgura. II.24. Comprobación sobre la figura II.23 de las distancias mínimas a tanques de agua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FIgura. II.25. Comprobación sobre la figura II.23 de las distancias mínimas a aseos (duchas y letrinas) 
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Al plano del campo construido [Fig. II.23] se le ha superpuesto la rejilla geométrica que se había 

obtenido en la primera parte de la tesis para confirmar que no sólo se cumplen los ratios cuantitativos 

sino también las distancias geométricas. Como se ve en los diagramas representados en las figuras II.24 y 

II. 25, mientras que las distancias a puntos de instalaciones sanitarias están cubiertas para todos los 

alojamientos, no ocurre lo mismo con los tanques de agua, una parte importante de los hogares queda a 

más de 200 metros de distancia de ellos. Pero, junto con la comprobación de estas distancias para ver si 

todos los hogares poseen las mismas condiciones de acceso al agua (dato cuantitativo) habría que 

comprobar también otras características de sus posiciones (datos cualitativos). La disposición de las 

tiendas en el interior de las manzanas no es homogénea por mucho que tenga un orden en retícula. 

Unas quedan cercanas a los aseos con los consiguientes problemas de salubridad, otras quedan situadas 

en el interior sin acceso directo a las calles con lo cual se genera un paso obligatorio por delante de los 

vecinos. En la calle central no se han llegado a ejecutar las instalaciones previstas por lo que se generan 

ensanchamientos a modo de plazuelas de las que son beneficiarias las tiendas que se vuelcan a  ellos. 

Como se aprecia en la fotografía aérea, tomada a finales de 2013, en dicha fecha, próxima a la 

apertura del campo, se habían levantado ya 759 tiendas del modelo Family Tent de UNHCR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II.26. Campo de Ubayidi, Al Anbar, Iraq, 27 de abril de 2014, Fuente: UNHCR 

Según el último informe mensual disponible de UNHCR de abril de 2014, antes de que acceder al 

campo de Ubayidi fuera imposible, éste albergaba a una población de 1.662 personas, muy inferior a las 

5.000 previstas en la planificación. El Alto comisionado era el encargado de proveer de refugios y se 

estima una superficie media de campamento de 37,5 m2 por persona. En el informe del Alto 

Comisionado sobre el campo de Ubayidi se expone que todas (100%) de los hogares están instalados 

en viviendas adecuadas. 

Después de ver la selección de campos construidos y recordando los modelos propuestos por 

Corsellis y Vitalle, se puede concluir que, pese al énfasis puesto de manera reiterada en la singularidad 
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de las soluciones para adecuarlas a los contextos concretos, los trazados de las soluciones construidas 

resultan aún más esquemáticas que los modelos abstractos. El proceso a grandes rasgos sería: acotar un 

territorio, regularizar el terreno, superponer una malla de vías de circulación y servicios sanitarios 

mínimos y rellenar los huecos con tiendas también en cuadrícula o en hilera, situándose a las puertas del 

recinto las agencias humanitarias. Así, quedaría construido el espacio isótropo que garantiza la 

protección y los servicios mínimos de habitabilidad recomendados en los Manuales. No obstante, como 

se ha visto en Ubayidi, las tiendas colocadas en cuadrícula no garantizan homogeneidad de condiciones 

espaciales y, como se ha visto en Zaatari, aun a falta de completar el estudio de los campos con la 

última parte de la tesis, las interacciones de los habitantes con el campo han provocado una respuesta 

en la ordenación de los hogares reclamando una mayor jerarquización de las relaciones espaciales y de 

privacidad. 

También en la comparación de estos tres campos se puede observar no solo la desigualdad de 

información disponible según las áreas, algo que ya se puntualizó al comienzo del capítulo, sino también 

la desigualdad de las respuestas. Punto ya señalado por Joseph Ashmore,113 la ayuda enviada no es una 

respuesta proporcional a la ayuda requerida sino que, en la mayoría de las veces depende de factores 

externos al desastre o conflicto. Sirva como ejemplo la disparidad en las condiciones del campo de 

Etiopía y el de Iraq. 

3. El proyecto de la tienda: el mueble-dormitorio 

Al comienzo de esta parte de la tesis ya se adelantaba que, tras estudiar los campos construidos, el 

propósito de este segundo apartado dedicado a la configuración se enfocaría en la tienda familiar más 

utilizada por las agencias humanitarias en casos de conflictos, la diseñada por UNHCR. En realidad, en 

los campos se levantan diversas construcciones e instalaciones, básicamente para el personal 

humanitario: los módulos para campamentos base, para el alojamiento del personal y las oficinas de 

emergencia; los módulos tecnológicos, para información y telecomunicaciones; o los módulos de 

ingeniería mecánica o civil, como los sistemas de suministro de agua. Sin embargo, estos no son objeto 

de este trabajo ya que el análisis se va a limitar a los lugares que van a utilizarse como vivienda. 

En primer lugar, se va a definir el objeto estudiado reduciendo de manera razonada el conjunto de 

construcciones familiares levantadas en los campos de refugiados hasta acotar el grupo de las tiendas y, 

                                                      
113 «Funding varies wildly between disasters and this is often the most critical determinant on what external assistance can 

be given to support people to help themselves.» Joseph Ashmore citado en Ian Davis. «What have we learned from 40 
years' experience of Disaster Shelter?» Environmental Hazards 10 (2011): 193-212. p. 197. 
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en concreto, las distribuidas por UNHCR. A continuación, se explicará en qué consisten las tiendas de 

emergencia, los factores que se tienen en cuenta en su diseño y montaje, y los tipos más habituales. 

Posteriormente, se hará una relación de los indicadores que se utilizan habitualmente cuando se analizan 

casos de estudio y, para finalizar, se analizará el modelo más reciente de los presentados por el Alto 

Comisionado en su catálogo de soluciones de 2016 según la matriz de los indicadores habitualmente 

utilizados. Pero, como paso previo, y al igual que se ha hecho en los otros apartados, se señalarán las 

fuentes y la forma de análisis.  

3.1. Metodología: análisis gráfico y dimensional de las tiendas de emergencia 

Las fuentes utilizadas para el estudio de los alojamientos de emergencia son la guía de Joseph 

Ashmore para OCHA, los «Shelter projects» publicados por IFRC, UN-HABITAT y UNHCR y varios 

estudios realizados de manera transversal además del catálogo de diseños de tiendas publicado en 2016 

por UNHCR. 

En 2004, cuando se pretende llenar el vacío existente acerca del suministro de tiendas familiares y 

mejorar la eficacia de su utilización en el campo, Joseph Ashmore redacta para OCHA114 la guía «Tents. 

A guide to the use and logistics of family tents in humanitarian relief». Es un paso hacia el refuerzo de la 

sincronización en las áreas de información, análisis, apoyo logístico y coordinación en las respuestas. Por 

ello se redacta y es ampliamente discutida y revisada con los principales integrantes de agencias de 

respuesta humanitaria antes de su publicación. Esta guía, publicada en inglés, consta de tres partes. La 

primera explica cuándo y cómo se pueden usar las tiendas y cómo se pueden adaptar a las necesidades 

de la población durante las emergencias. La segunda es la parte técnica y en ella se detallan las partes de 

las tiendas y se hace una comparación entre modelos. Por último, se dedica una tercera parte a 

presentar de manera sintética los estándares en el aspecto logístico, el físico y el social. 

También se tendrán en cuenta los casos de estudio «Shelter projects» publicados por IFRC, UN-

HABITAT y UNHCR, redactados con la colaboración de distintos autores realizando Joseph Ashmore la 

labor de compilación y edición desde el año 2008 hasta el 2012 y encargándose Jon Fowler de esta 

tarea en el volumen de 2013-2014. A pesar de que la información no es homogénea en todos los casos 

estudiados, sí se da información sobre los tiempos del conflicto y la respuesta, los tipos de refugios 

utilizados y las alteraciones que sobre ellos han necesitado hacer los habitantes. Los informes anuales 

publicados por IFRC sobre refugios y asentamientos si bien dan información general sobre las estrategias 

y logros del año transcurrido no aportan detalles concretos sobre los alojamientos construidos. 

                                                      
114Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 
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Son de especial interés, además, dos estudios realizados de manera transversal. El primero es 

«Technical comparison of tent specifications». Éste fue realizado en el año 2002 por Ashmore y 

Corsellis y trata de compilar las tiendas utilizadas por la mayoría de las agencias humanitarias 

describiéndolas y comparándolas según una exhaustiva lista de indicadores. El segundo, realizado por, 

Kelman et al. en 2011 es un estudio comparando las publicaciones de los «Shelter Projects» antes 

citados correspondientes a los años 2008 y 2009. Además del análisis transversal que realizan, son de 

especial interés sus reflexiones acerca de la metodología y las fuentes en el estudio de los alojamientos 

de emergencia detallando su encuentro con la problemática que también se ha encontrado al realizar 

esta tesis. Como ya se vio al estudiar la configuración de los campos, es difícil contar con la información 

necesaria para poder estructurar un caso de estudio a partir de los datos proporcionados por el 

personal implicado o por la documentación original disponible. La forma de actuar depende de los 

recursos existentes, las instrucciones de las partes implicadas y del contexto concreto. Además, los 

trabajadores humanitarios se aproximan a los casos de estudio de manera diferente cada vez y muchos 

de ellos tienen contratos de corto plazo o tienden a dejar el lugar tan pronto como el trabajo de 

emergencia ha terminado. 

A partir de los indicadores utilizados en estos estudios, se ha realizado un cuadro que los reúne con 

una doble intención. En primer lugar será la matriz para conocer el objeto estudiado y, en segundo lugar, 

se verá si es suficiente para conocer la capacidad de un alojamiento para ser habitado o debería 

completarse de alguna manera. En la tabla II.3 se han ordenado y sumado los indicadores definidos en 

los trabajos de Joseph Ashmore de los años 2002 y 2004 antes citados. 

Tabla II.3. Cuadro comparativo de indicadores  

  FUENTES  

INDICADORES  
«Technical 

comparison of tent 
specifications» 

«Tents. A guide to 
the use and logistics 

of family tents in 
humanitarian relief» 

indicadores de logística  peso total  x x 

  volumen del embalaje x x 

  tamaño del embalaje - x 

 tiempo de almacenaje  - x 

indicadores físicos estructura y forma  x - 

 material de cubrición composición x - 

  cosido x - 

  peso x - 

  resistencia x - 

  resistencia a UV x x 

  impermeabilización x - 

  antipudrición x - 

 cuerdas y anclajes resistencia y longitud 
de las cuerdas x - 

  anclajes x - 

  parches de refuerzo x - 
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  FUENTES  

INDICADORES  
«Technical 

comparison of tent 
specifications» 

«Tents. A guide to 
the use and logistics 

of family tents in 
humanitarian relief» 

indicadores físicos  ojales x - 

 postes y varillas material x - 

  longitud y diámetro x - 

 piquetas tamaño x - 

 zócalos anchura x - 

  materiales grosor 
resistencia UV, peso x - 

 ventanas tamaño x - 

  posición x x 

  sistema de cierre x x 

 puertas mecanismo de cierre x x 

 huecos de chimenea tamaño x - 

 láminas para el suelo tamaño x - 

  diseño x - 

  material x - 

  impermeabilización  x 

  aislamiento  x 

 detalles adicionales  x - 

 
empaquetado y 

señalización posición x - 

 accesorios de montaje  x - 

 
consideraciones 

climáticas impermeabilización x x 

  cilma frío/caliente x x 

  viento x x 

  carga de nieve x - 

 
Capacidad máxima 

(personas)  x - 

 Superficie/persona  x - 

 Dimensiones suelo x x 

  altura en el centro x - 

  altura en los laterales x - 

  volumen útil - x 

 durabilidad  - x 

 seguridad frente al  número de salidas - x 

 fuego tiempo de salida - x 

 control de vectores  - x 

 toxicidad ambiental  - x 

 color  - x 

indicadores sociales 
facilidad para ser 

construidas  - x 

 
facilidad para ser 

reparadas  - x 

 adaptabilidad  - x 

 modularidad  - x 

 privacidad subdivisiones internas - x 

  espacios de vestíbulo - x 

Una vez expuestas las publicaciones de referencia se va a proceder a establecer el objeto de estudio 

a través de la reducción razonada del conjunto de construcciones existentes en los campos de 

refugiados hasta llegar a la Family Tent de UNHCR. 
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3.2. El refugio: soluciones constructivas y tiempos de respuesta 

UNHCR define el refugio como «un espacio vividero, cubierto y habitable» en el que el ocupante 

está protegido ya que, además del cobijo, se le proporcionan asistencia y productos no alimentarios. Así 

el refugio no es sólo un techo, sino que, para que un espacio sea considerado habitable, la gente que 

vive en él debe poseer ropa suficiente, mantas, colchones, estufas, combustible y acceso a servicios 

como agua y sanidad.115 El refugio es un factor decisivo que afecta a la supervivencia en las fases iniciales 

tras un desastre o conflicto. Después de garantizar la supervivencia, el refugio es necesario para 

proporcionar seguridad, protección personal y de las inclemencias del clima además de contribuir a la 

resistencia frente a las enfermedades y la salud precaria. También es importante para la dignidad 

humana, para apoyar la vida de la familia y de la comunidad y permitir que las poblaciones afectadas se 

recuperen del impacto del desastre.116 

En concreto, en los alojamientos familiares en el campo, se pueden distinguir tres tipos básicos: los 

refugios de emergencia, los temporales y las viviendas permanentes como recoge, por ejemplo, el 

«Camp Management Toolkit».117 Las diferencias entre ellos están siempre relacionadas con los tiempos: 

el tiempo de respuesta, la provisionalidad, la vida útil, o la capacidad de transformación a lo largo del 

tiempo. Para visualizarlo se incluye un diagrama [Fig. II.27] con los tres tipos de alojamiento. Esta imagen 

se lee de izquierda a derecha desde la fase de emergencia hasta la permanencia pasando por la 

temporalidad, diferenciadas en tres bloques. A pesar de esta división, las distintas fases no siempre se 

delimitan claramente y, a veces, la terminología de los tipos de alojamiento tiene más que ver con la 

sensibilidad de la población anfitriona que con las características reales de las construcciones. 

En una emergencia, es fundamental la capacidad de reacción y la rapidez en la respuesta, por lo que 

el refugio debe ser capaz de ser montado rápidamente. En las fases iniciales de respuesta, o cuando hay 

una fuerte presión para que los campos levantados sean una solución de corto plazo, se distribuyen 

láminas de plástico, tiendas o bien se ocupan edificios existentes con adaptaciones mínimas. El propósito 

debe ser proporcionar protección física inmediata frente a las condiciones climáticas.  

                                                      
115 «A shelter is defined as a habitable covered living space providing a secure and healthy living environment with privacy 

and dignity.». Shelter design catalogue. Ginebra: Division of programme support and mangement. UNHCR Shelter and 
Settlement Section, 2016. p. 5. 

116 «Shelter is a critical factor affecting survival in the initial stages of a disaster. Beyond survival, shelter is necessary to 
provide security, personal safety and protection from the climate and to promote resistance to ill health and disease. It 
is also important for human dignity, to sustain family and community life and to enable affected populations to recover 
from the impact of disaster.» idem. 

117 IOM, NRC and UNHCR. Camp Management Toolkit. International Organization for Migration, Norwegian Refugee 
Council, UN Refugee Agency, 2015. 
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Figura II.27. Evolución de los tipos de alojamiento a partir del momento de la emergencia. El proceso se sigue de 
izquierda a derecha aunque las fronteras se solapan a menudo. 

La ayuda más básica de las que se entregan para construir alojamientos consiste en materiales de 

protección en bruto, es decir, láminas de plástico y similares que pueden ordenarse en dos grupos. Por 

un lado, las que están concebidas como kits para las tiendas estandarizadas entregadas por ONGs y que 

sirven tanto para reparaciones como para reforzar el aislamiento en invierno. Éstas se fabrican 

optimizadas para ajustarse a determinadas estructuras y son difíciles de adaptar a otros alojamientos. Por 

otro lado, estarían los materiales que se entregan junto con los Objetos no alimentarios, NFI, (Non-

Foof-Items). En esta categoría, se incluirían las mantas, colchones, láminas de plástico, etcétera, que son 

utilizados para aislar los suelos, cerrar huecos o reparar refugios y edificios dañados.118 

La distribución de plásticos es una de las partes más comunes en el aprovisionamiento de refugios en 

emergencia. Proporcionar postes junto con las láminas de plástico puede reducir de manera significativa 

el daño local al entorno producido por la tala de grandes árboles para construir estructuras, y 

proporcionar cuerdas, clavos y otros sistemas de anclaje ayudarán a sujetar las láminas de manera más 

firme alargando su durabilidad y tiempo de uso. La población puede, además, usar estos materiales 

básicos para construir estructuras a las que están más acostumbrados.  

                                                      
118 IRCR. «Emergency Items Catalogue.» 2009. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. 15 de 

enero de 2017. <http://procurement.ifrc.org/catalogue/>. 
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Las lonas de plástico, que son entregadas a menudo con los kits de emergencias, son láminas 

flexibles, hechas de polietileno y resistentes al agua. Su vida útil estimada es menor de dos años y, a 

menudo, se utilizan de manera provisional tanto para refugios como para instalaciones sanitarias hasta 

poder conseguir una solución más duradera. Aunque con ellas se puedan reparar edificios dañados, 

mejorar las condiciones de tiendas existentes e, incluso, combinadas con estructuras básicas, se pueda 

llegar a construir refugios,119 no van a ser consideradas como una solución de alojamiento como tal, ya 

que no proporcionan una solución completa. Distribuir postes, cuerdas y láminas de plástico no 

proporciona un refugio completo como lo hace una tienda, especialmente en climas extremos aunque 

se debe tener en cuenta que una lámina de plástico de 5mx4m tiene más o menos la cuarta parte del 

material de una tienda preparada para el frío. 

Las láminas de metal son una alternativa más cara y utilizarlas requiere más destreza, pero son más 

duraderas. La respuesta puede ser muy rápida y, si los materiales son de buena calidad, llegan a ser 

utilizadas durante muchos años y son adaptadas para ayudar a reconstruir los hogares. 

En cuanto al alojamiento temporal, implica que ha pasado la fase inicial de la emergencia y las 

necesidades básicas están cubiertas, aunque el espacio que se habita no tiene aún carácter permanente. 

Un caso especial de los alojamientos temporales es el de los refugios transicionales (T-Shelter).120 Este 

término generalmente se utiliza para implicar que el refugio es transportable, adaptable y expandible, y 

es factible transformarlo en duradero. Son diseñados para facilitar la transición a alojamientos 

permanentes y responden al hecho de que la reconstrucción de los refugios tras un desastre a menudo 

se lleva a cabo por la propia población afectada. Materiales como láminas de plástico, tiendas o varillas 

pueden ser reutilizados en una fase posterior hacia una vivienda más duradera. Sin embargo, los 

programas de refugios transicionales implican que hay un proyecto de la evolución de estos refugios, lo 

cual no suele ser el caso de los alojamientos en campos, ya que el alojamiento permanente está 

directamente relacionado con la propiedad del suelo. Si los refugios o sus materiales no están destinados 

a ser utilizados en futuras construcciones o en viviendas permanentes, entonces es preferible llamarles 

refugios temporales o semi-permanentes. 

Finalmente, los alojamientos permanentes son refugios construidos in situ usando tecnología y 

materiales locales y sistemas constructivos tradicionales. Pueden variar desde estructuras levantadas con 

rapidez a base de palos y hojas, hasta refugios más sólidos utilizando tierra o cemento. Generalmente 

                                                      
119 Joseph Ashmore. La lona de plástico. Guía sobre las especificaciones y uso de la lona de plástico en la ayuda 

humanitaria. FICR, OXFAM, 2007. 
120 Un estudio detallado del caso concreto de los refugios y asentamientos transicionales se puede consultar en: Tom 

Corsellis y Antonella Vitale. Transitional Settlement: Displaced Populations. Oxford: Oxfam GB in association with 
University of Cambridge shelterproject, 2005. 
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usan materiales disponibles localmente como palos entrelazados, tierra apisonada, adobe, láminas de 

plástico, hojas, láminas viejas de metal, o paja. Dichos refugios pueden mejorarse más tarde como un 

paso hacia la reconstrucción y la vivienda permanente. 

Las viviendas construidas localmente y de larga duración, a veces, pueden ser más baratas que el 

suministro de tiendas, ya que los costes de transporte son reducidos. Son, además, culturalmente más 

apropiadas y mejores para futuras adaptaciones, más fáciles de reparar y mantener, utilizan habilidades 

locales y materiales que contribuyen a la economía local, a menudo proporcionan un entorno vividero 

con mayor confort térmico, son más duraderas y tienen un mayor valor a largo plazo que las tiendas y 

las estructuras temporales. Las desventajas son que su construcción requiere más tiempo, pueden 

animar a la gente a permanecer en asentamientos temporales, lo que puede ser políticamente 

insostenible, y pueden causar daños medioambientales por la recolección de materiales de construcción 

tales como maderas o hierba. Además, si están demasiado bien construidas se pueden desarrollar 

tensiones entre personas desplazadas y las comunidades de acogida. 

Pues bien, en relación con el tiempo de respuesta, aquí se tratará de los alojamientos de emergencia: 

de aquellas soluciones que, siguiendo un proyecto, dan una respuesta rápida y completa a las 

necesidades de alojamiento en el primer momento de la emergencia. Así quedan descartadas las 

respuestas temporales y permanentes y dentro de las soluciones de respuesta a emergencias aquellas 

que, como las lonas, no supongan un proyecto completo. En este sentido, en la actualidad proliferan los 

proyectos de refugios de emergencia realizados por arquitectos. Ante las situaciones de desastres 

naturales que se agravan por el cambio climático y la crisis de refugiados, hay una creciente conciencia 

de que este tipo de alojamiento es tanto una necesidad como una ocasión que resolver [Fig. II.28]. En 

esta tarea proyectual participan grandes arquitectos, como Shigeru Ban, con propuestas que van desde 

particiones ligeras en centros colectivos a edificaciones reutilizando escombros. Se convocan, también, 

concursos nacionales e internacionales para estudiantes y para arquitectos. Y, por supuesto, la 

Universidad ha hecho de la vivienda de emergencia tema de investigación y ha desarrollado prototipos 

realizados en los Fab-Lab. Los ámbitos en los que se desarrollan estos proyectos crecen al igual que se 

amplía la lista de materiales que se proponen como posibles: desde lonas y bambú a hormigón, paneles 

sándwich, escombros, andamios o sacos de arena. 

Ahora bien, el objeto de esta parte no es realizar una enumeración de proyectos existentes, ni la 

historia de los alojamientos de emergencia. Se va a seleccionar una muestra muy concreta de entre esta 

vorágine de propuestas existentes, soluciones que, contrastada su práctica en el campo, se distribuyen 

habitualmente. Si, de nuevo, se repasa el proceso de acotación del objeto de estudio, se puede enunciar 

que lo que se va a seleccionar es: el alojamiento planificado de respuesta rápida ante una emergencia 

utilizado por las agencias humanitarias en los campos de refugiados. 



 

Segunda Parte 143 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II.28. De izquierda a derecha y de arriba abajo: Shigeru Ban, viviendas de emergencia, Nepal, mayo 2015. Abeer 
Seikaly, proyecto "Weaving a Home" ganador del premio Lexus Design Award 2013.  Jose Ulloa Davet & Delphine 

Ding, Células Sociales para la Emergencia,  junio 2010, para la revista Wallpaper. Nic Gonsalves y Nic Martoo, refugio 
de emergencia, Premio Internacional para Jóvenes Arquitectos de la Cámara de Arquitectos de Turquía, de mayo 

2013. Shaun Halbert, kit de construcción ReciproBoo, julio 2013. La Matriz: Módulo desplegable de emergencia creado 
por estudiantes, Pontificia Universidad Católica del Perú, julio 2015. Shigeru Ban, Refugios de Emergencia de Papel 

UNHCR-Campo de Refugiados Byumba, Ruanda, 1999. Reme, FabLab, Universidad de Alicante, 2016. VEM Universidad 
CEU, San Pablo, 2014. 

3.3. Las tiendas de emergencia: de la tienda de campaña a la Family Tent de UNHCR  

Como se ha visto, las tiendas son una de las muchas opciones disponibles de alojamiento en los 

asentamientos planificados. Ayudan a satisfacer, al menos mínimamente, requisitos que son necesarios 

en un refugio: la salud, protegiendo de las condiciones externas; la privacidad y la dignidad; la seguridad, 

reduciendo el riesgo de robos; y el apoyo a la subsistencia, para guardar comida o combustible. 

Sin embargo, los campos conformados por tiendas deberían ser considerados como la última opción, 

ya que pueden tener como consecuencia problemas duraderos. A este efecto es de utilidad el diagrama 

de la figura II.29 en el que se propone un modelo de preguntas y descartes de opciones sucesivas de 

manera que, hasta no haber agotado todo el resto de opciones, no se llega a la posibilidad de distribuir 

tiendas. 
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Figura II.29. Opciones a tener en cuenta antes de decidir distribuir tiendas ante una emergencia. Diagrama realizado a 
partir de: Tents. A guide to the use and logistics of family tents in humanitarian relief. Ed. OCHA. United Nations 

Publication, 2004. p. 7. 

Si, por fin, se elige distribuir tiendas, hay que tener en consideración varias cuestiones. La mayoría de 

las poblaciones vulnerables no están acostumbradas a vivir en ellas. También hay que tener en cuenta a 

la población de acogida ya que la distribución de objetos valiosos como tiendas puede generar 

desigualdades y resentimiento. Las necesidades de refugio cambian con el tiempo, lo que puede ser una 

solución adecuada para un momento inicial tras la emergencia puede no serlo al pasar un cierto período. 

La política es otro de los factores determinantes. La decisión de usar tiendas suele ser tomada por 

autoridades u organizaciones humanitarias, ya que el uso de las tiendas parece implicar que un 

asentamiento será temporal, lo cual a menudo es una garantía requerida por los gobiernos de acogida. 

Las tiendas son refugios transportables con una cubrición y una estructura. Como ya se ha dicho, la 

principal prioridad al proveer de refugio a alguien es mantener el espacio inmediato alrededor de su 

cuerpo a una temperatura de confort, cubierto y seco. Así la ropa propia y la de cama son los 

elementos más críticos y las tiendas proporcionan un espacio cerrado calefactable alrededor de esa 

¿Se pueden adaptar o reparar los edificios existentes rápidamente? 
personas no desplazadas: considerar la posible asistencia a la reconstrucción 

personas desplazadas: tener en cuenta la posible comunidad anfitriona 

¿Son posibles refugios alternativos a las tiendas? 
Refugios construidos localmente pueden tener un coste similar a las tiendas 
La distribución de materiales puede ayudar a la reconstrucción a un plazo más largo 

¿Se pueden ocupar alojamientos existentes? 
En algunos casos las tiendas pueden proporcionar espacio adicional 

¿Se necesita reponer las tiendas existentes? 
o: ¿Se pueden entregar las tiendas a tiempo? 
La gente puede construir refugios antes de que las tiendas puedan ser distribuidas. 

Considerar la posibilidad de distribuir tiendas 

Considerar la posibilidad de suministrar 
asistencia, herramientas y materiales 

Aportar la asistencia apropiada 
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primera envolvente. Naturalmente, mantener un cuerpo a temperatura de confort, cubierto y seco está 

ligado al clima y a la hora de elegir las tiendas se ha de tener en cuenta las variaciones climáticas locales. 

Las tiendas ayudan a proteger de los extremos climáticos y puede haber grandes cambios entre distintas 

épocas del año y entre el día y la noche. Las variaciones estacionales pueden ser acompañadas con 

mejoras e intervenciones secundarias, como estufas, mantas y revestimientos de la tienda. 

En los climas cálidos, las tiendas con doble techo son la forma más eficaz de mantener frescos a los 

ocupantes. Este doble techo debe estar separado de la tienda interior de manera que se cree un 

espacio con aire el cual está ventilado. La colocación de las tiendas bajo árboles sanos puede protegerlas 

del viento y del sol, sin embargo, la situación bajo palmeras o árboles secos debe ser evitada para 

prevenir el riesgo de caídas de ramas o cocos. 

En los climas cálidos y secos las tiendas deben proveer sombra para evitar el sol y ser ventiladas para 

refrescarse. En los desiertos y zonas de gran altitud las noches pueden ser frías de manera que se 

requieran tiendas de invierno. Debería ser posible cerrar las tiendas al viento y al polvo. En los climas 

cálidos y húmedos las tiendas también deben proveer sombra para proteger del sol. Además, deben 

estar bien ventiladas y tener drenajes apropiados. En los entornos húmedos las lonas de algodón son 

particularmente propensas a la pudrición. 

En los climas fríos las tiendas deben ser evitadas. Es difícil mantener el calor en ellas, ya que lo 

pierden rápidamente, justo antes del amanecer es cuando se suelen dar las temperaturas mínimas. Una 

tienda con una preparación básica para el frío tiene un doble techo, un revestimiento de algodón y un 

hueco para la chimenea de una estufa. Hay que asegurarse de que la gente tiene acceso a ropas 

adecuadas, mantas y estufas y pueden mantenerse alejados del suelo sobre camas o colchones. En 

climas fríos se queman más calorías así que las raciones de comida pueden necesitar ser incrementadas 

ya que personas desnutridas pueden morir por la pérdida de energía por temblores excesivos. 

Debería ser posible abrir las puertas de la tienda. Los mejores diseños de tiendas son los que 

incorporan ataduras para alzar los laterales y mantener las puertas abiertas. 

Por último, deben valorarse las zonas donde los vientos se canalizan por huecos entre montañas, y 

las sombras en valles profundos y acantilados. Bloquear las corrientes de aire es clave para mantener las 

tiendas caldeadas. Las corrientes hacen que el aire cálido sea alejado del cuerpo y provocan el aumento 

de la evaporación y aire frío. Se las puede bloquear enterrando las tiendas en el terreno, construyendo 

muros y bloqueando los huecos. De todas maneras, hace falta tener cuidado de que la gente no se 

asfixie o envenene por las estufas. 
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Figura II.30. Gradiente de elementos de protección y aislamiento frente al frío 

Precisamente, si se sigue la lógica iniciada de recubrimientos alrededor del cuerpo y representada en 

la figura II.30, las tiendas, independientemente de su forma, se pueden clasificar según su nivel de 

aislamiento en:  



 

Segunda Parte 147 

- Monocapa (Single-fly tent), con una sola capa textil. 

- Doble capa o doble techo (Double-fly tent), con una capa textil interior y una capa 

exterior. 

- De invierno (Winterized), tiendas que normalmente tienen una capa textil, un 

revestimiento o forro interior (a menudo de algodón), una capa exterior y un hueco para 

la salida de una estufa. 

Además de estas envolventes de cubierta también deben tenerse en cuenta los posibles elementos 

de aislamiento e impermeabilización con respecto al suelo. 

Configuración e indicadores físicos: los tipos de tiendas 

Toda tienda posee una serie de elementos básicos comunes [Fig. II.31], cuyas variaciones en forma y 

combinaciones, permite clasificar las tiendas en grupos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II.31. Elementos de una tienda 

Las dos piezas básicas son la estructura y el revestimiento textil. La estructura está compuesta, 

generalmente, por varillas de acero pero éste puede ser sustituido, a veces, por otros materiales como 

el bambú. El revestimiento textil que queda siempre colocado de manera que permita la evacuación del 

agua de la lluvia y puede ser sencillo o doble, como se ha visto con anterioridad. La cubrición primera, 

que queda al interior, tendrá el hueco de acceso, huecos de ventilación y, a veces, hueco para una salida 
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mientras que la forma de la primera favorece su comportamiento ante el viento siendo su principal 

desventaja su escasa altura libre, especialmente en los laterales. 

La tienda túnel es la más ligera de todas. Debido a su sección semicircular es la que presenta una 

altura libre interior con menos variaciones y, pese a necesitar un gran número de arcos estructurales, 

ofrece la ventaja de tener una huella reducida por no necesitar vientos en los laterales. 

La tienda con una estructura completa que construye todas sus aristas, tiene cubierta a dos aguas 

como la canadiense pero, sin embargo, es la más rígida de todas y su espacio interior es el más amplio. 

Esto hace que también sea la más cara y pesada y la que requiere más tiempo para su montaje.  

Por último, también existen las tiendas nómadas tradicionales. Éstas se adaptan bien a los climas y 

medios locales, pero su ejecución es la más lenta y depende de la disponibilidad de materiales locales 

por lo que no es una solución factible para garantizar respuestas rápidas. 

Las tiendas para ocio y expediciones no están contempladas, ya que las tiendas asequibles de 

senderismo son habitualmente demasiado pequeñas para uso familiar y, generalmente, no son lo 

suficientemente resistentes para un uso prolongado en un campo. Aún así, son a menudo utilizadas en 

los campos espontáneos, ya que son las más sencillas de adquirir bien por compra directa o por 

donaciones de voluntarios. 

Configuración e indicadores logísticos: el almacenamiento y transporte  

El proyecto de la configuración de la tienda es, también, inseparable de sus posibilidades de 

almacenamiento y transporte. Debido al alto coste de transporte de las tiendas por aire es frecuente 

que se almacenen existencias por regiones aunque esto debe ser sopesado frente a las dificultades de 

almacenamiento. Este almacenaje puede ser problemático por la posibilidad de que las tiendas se 

pudran. Por ello, muchas agencias envían las tiendas solo cuando son necesarias. Esto debe ser tenido en 

cuenta frente a los tiempos de producción que pueden ser largos, especialmente durante las 

emergencias de gran escala. Las tiendas deberían ser almacenadas protegidas del sol, la lluvia y el viento; 

secas y bien ventiladas alejadas del suelo; apiladas al menos a medio metro de las paredes y de forma 

que se puedan contar fácilmente; y ser revisadas de manera regular para comprobar que no están 

húmedas ni pudriéndose. 

Las tiendas son pesadas (entre 70 y 100 kg) y voluminosas si se las compara con otros artículos de 

ayuda lo que hace que sean más caras de transportar. En una emergencia, el transporte aéreo es, a 

menudo, el medio más rápido, sin embargo, debido a sus limitaciones de carga en peso y volumen, éste 

puede llegar a costar tanto como las propias tiendas. Habitualmente, son transportadas parcial o 

totalmente a un centro de distribución por carretera y, en ese caso, hay que tener en cuenta que 
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pueden llegar a necesitarse muchos camiones para su distribución. La vía marítima es, frecuentemente, el 

medio más barato para transportar tiendas largas distancias pero este transporte puede acarrear 

retrasos, así que es el indicado solo cuando la rapidez no es indispensable, por ejemplo, cuando las 

tiendas se llevan a almacenes previos o se van a utilizar para reemplazar tiendas antiguas. Una vez que 

las tiendas llegan a su destino, se debe tener en cuenta su capacidad para ser trasladadas por cualquiera. 

Muchas de ellas son demasiado grandes para ser transportadas por medios básicos, como ser llevadas 

en burro, y requieren de al menos dos adultos sanos para trasladarlas una corta distancia. 

Configuración e indicadores sociales: el montaje 

En el diseño de las tiendas debe tenerse en cuenta no sólo sus condiciones de estabilidad cuando 

están montadas sino también cómo se llegan a levantar, el tiempo que requiere y si hace falta mano de 

obra o herramientas especializadas. Hacerlo resulta difícil por personas sin experiencia y por grupos 

vulnerables así que deben estar disponibles equipos y herramientas de ayuda. Conviene formar un 

equipo dirigido por miembros de la comunidad para levantar alguna tienda de muestra con zanjas de 

drenaje. Esto ayudará a asegurarse de que las tiendas se levantan de manera correcta y que las 

comunidades contribuyen a ello. Habrá que vigilar que las personas vulnerables reciban asistencia y, en 

algunas circunstancias, ciertos equipos pueden llegar a encargarse de levantar todas las tiendas familiares. 

Las recomendaciones aconsejan situar la tienda en terrenos con una ligera pendiente (entre el 1% y 

el 5%) para permitir que el terreno drene. Además, se cavará una zanja para evitar el acceso del agua al 

interior y se regularizará en lo posible la superficie sobre la que se asienta la tienda. 

En la figura II.32 la sucesión de fotografías del montaje de tiendas del modelo Family Tent en el 

campo de Zaatari ilustran las distintas fases que se siguen en este proceso. En la primera imagen, al 

fondo, detrás de tiendas ya levantadas, se encuentran trabajadores preparando el terreno para una 

ampliación del campo en una zona nivelada donde se están vertiendo áridos. A continuación se 

extienden las lonas de las tiendas en el lugar previsto para el montaje, área que necesita un espacio 

abierto que tenga en cuenta el área para el anclaje de los vientos y la distancia necesaria para prevenir la 

propagación del fuego en caso de incendio, es decir, una separación mínima de 2,5 veces su altura. Una 

vez hecho esto, se monta la estructura rígida que soporta la cubrición y, con ayuda de la tensión de los 

vientos se termina de levantar la tienda. En último lugar solo queda fijar éstos al suelo por medio de las 

piquetas. 
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Figura II.32. Trabajadores levantando una tienda en el campo de refugiados de Zaatari, Jordania, julio de 2012.  Fuente 
P. Jeffrey.  
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3.4. Las tiendas UNHCR: la matriz de indicadores y el grafismo insignificante 

Durante décadas UNHCR y sus colaboradores se han enfrentado al reto de entregar refugios 

adecuados y eficientes en tiempo y modo. Cada año, instalan miles de tiendas121 en sus operaciones por 

todo el mundo proporcionando cobijos de supervivencia. Tal y como señalan las sucesivas ediciones de 

los Manuales de Actuación en casos de Emergencia publicados por UNHCR, las concreciones de los 

refugios de emergencia han sido variaciones de las conocidas tiendas de campaña [Tabla II.5], 

generalmente acompañadas de láminas de plástico. 

Así, en la primera edición, en el listado de suministros y logística se incluyen tanto las láminas de 

plástico como las lonas impermeables y dos tipos de tiendas, ambas de 12 m2: la «Tienda de campaña 

familiar para emergencias» (ESO 880 02) y la «Tienda de campaña para vivienda tipo doble vertiente 

rectangular» (ESO 880 04). La primera es un modelo de planta circular de un diámetro de 4 metros. 

Ambas tienen una altura de 2 metros en el centro y 60 centímetros junto a las paredes. En la segunda y 

tercera edición, se recomienda la misma tienda familiar de 16 m2, con poste central de acero reforzado. 

La altura interior de esta tienda es mayor, también el material de cubrición es de mayor gramaje, e 

incluye una segunda cubrición. Sin embargo, estas ventajas llevan aparejados varios inconvenientes, como 

su comportamiento regular frente a fuertes vientos o su peso elevado que se sitúa entre tres y cinco 

veces el de los modelos anteriores. 

Estas tiendas siguen siendo caras y tienen una vida útil limitada por lo que, desde 2009, un comité 

inter-agencias, compuesto por UNHCR, IFRC y ICRD, ha estado funcionando para investigar la mejora 

de la calidad y el comportamiento de las tiendas, en concreto de la tienda familiar, a través del 

perfeccionamiento de las especificaciones técnicas y de los componentes básicos que incluyen las 

láminas de plástico para techos o paredes, cubiertas para el aislamiento, kits de invierno y otros 

accesorios que mejoren las condiciones de vida en los emplazamientos de emergencia. 

  

                                                      
121 En el caso del conflicto de Eritrea, desde el año 1998, cuando comienza la guerra con Etiopía, hasta el año 2008 se 

habían entregado casi 23.000 tiendas que, junto con las láminas de plástico han sido el núcleo de la respuesta de 
alojamientos. La entrega de materiales más duraderos no era posible por los intereses políticos que querían garantizar 
que los campos fueran temporales. Fuente: IFRC; UN-HABITAT; UNHCR. Shelter Projects 2008. Ed. Joseph Ashmore. 
Geneve, 2009. p. 5. 

Tan solo en el año 2013 UNHCR distribuyó más de 117.000 tiendas por todo el mundo. Fuente: UNHCR. «New self-
standing family tent.» 2014. 
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Tabla II.5. Cuadro comparativo de las tiendas proporcionadas por UNHCR según las tres primeras ediciones del 
Handbook for Emergencies (1982,1999 y 2007) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

fecha 
Handbook for 

Emergencies 
1982122 

 
1982123 

 
1999124 
2007125 

tipo de tienda tienda canadiense 
(doble vertiente) 

tienda con poste central  
(lateral bajo) 

tienda con poste central  
(lateral alto) 

 ridge tent centre pole tent (low wall) centre pole tent (tall wall) 

descripción tienda tradicional de ayuda 
Postes: 2-3 verticales, 1 en la 

cumbrera 

tienda de poste central con 
paredes bajas 

tienda de poste central con 
paredes altas. Paredes sujetas 

con postes. 

área cubierta m2 

(interior) 

12 
3x4m 

12 
D=4m 

16 
4x4m 

capacidad hasta 6 personas hasta 8 personas - 

altura libre 
(interior) 

centro: 2 m 
laterales: 0,60 m 

centro: 2,5 m 
laterales: 0,60 m 

centro: 2,75 m 
laterales: 1,80 m 

material cubrición lona algodón o algodón/poliéster 
400gr/m2 

lona algodón o algodón/poliéster 
300gr/m2 

lona algodón 450gr/m2 

material estructura palos desmontables de acero 
reforzado 

palo central acero reforzado palo central acero reforzado 

ventilación - en techo - 

suelo lámina suelta de PVC 
reforzado>250g/m2 

lámina suelta de PVC 
reforzado>250g/m2 

lámina suelta de PVC 
reforzado>250g/m2 

extra toldo -  doble techo 
a 25 cm de la tienda interior 

peso kg 40 22  100-130 

ventajas diseño experimentado 
es la tienda familiar más común 

relativamente ligera para ser 
suministrada por vía aérea 

resistencia a vientos fuertes 

buena altura libre 

desventajas altura libre limitada en los 
laterales 

altura libre limitada sufre con vientos fuertes 
Pesada 

En 2013 se hicieron pruebas de campo de tres diferentes diseños de tiendas (Tiendas abovedadas, 

Hexagonales y de Paraguas cuadrado) en Burkina Faso en colaboración con la Cruz Roja de Burkina-

Faso y el Norwegian Refugee Council. Se estudiaron las ventajas e inconvenientes de cada modelo 

atendiendo a la «ventilación, aislamiento, resiliencia ante condiciones climáticas extremas, espacio, 

adecuación cultural y preferencias de los beneficiarios».126 El resultado de estas pruebas llevó al 

desarrollo de un diseño mejorado de la tienda túnel abovedada de la que se ha comenzado el proceso 

de validación, la Self-Standing Family Tent. Para ello se producirán 30 prototipos por varios fabricantes y 

se probarán en dos localizaciones con distintas características ambientales, una en clima frío y otra en 

una zona cálida. 

                                                      
122 UNHCR, Handbook for Emergencies. 1ª. Geneva: UNHCR, 1982. p. 52. 
123 idem. 
124 UNHCR. Handbook for Emergencies. 2ª. UNHCR, 1999. p. 423. 
125 UNHCR. Handbook for Emergencies. 3ª. Ginebra: UNHCR, 2007. p. 441. 
126 UNHCR. Global strategy for settlement and shelter. A UNHCR strategy 2014-18. Geneve: Division of Programme 

Support and Management, United Nations High Commissioner for Refugees, 2014. p. 25. 
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El «Shelter Design Catalogue» de UNHCR, enero de 2016 

Este último modelo, en fase de prueba, se ha publicado en el Shelter Design Catalogue en enero de 

2016 por la sección de UNHCR Shelter and Settlement Section dentro del marco de las estrategias 

globales para refugios y asentamientos previstas para los años 2014-2018. Catálogo no exhaustivo que 

muestra una serie de ejemplos desarrollados en distintos lugares y contextos. Su propósito es presentar 

casos prácticos y diseños de refugios, análisis comparativos y valoraciones contextuales. Está dividido en 

cuatro partes: refugios globales, refugios de emergencia, refugios transicionales y refugios duraderos. 

En la primera parte, refugios globales, se presentan proyectos que desarrollados por UNHCR o 

junto con colaboradores parten de la premisa de ser transportables a cualquier punto de la geografía 

donde sean necesarios. Su montaje es rápido: unos treinta minutos para las soluciones de UNHCR y de 

cinco a seis horas para el realizado en colaboración con Better Shelter. 

La segunda parte incluye refugios de emergencia ejecutados in situ cuya construcción requiere entre 

seis horas y tres días y se requiere la participación de la población desplazada, así como de materiales 

locales junto con lonas de plástico proporcionadas por las agencias humanitarias. Son adecuados si la 

población que los va a construir y habitar es nómada o pertenece a un ambiente rural y tiene 

habilidades constructivas. Generalmente consisten en una estructura de madera o bambú que se 

completa con lonas, paja o barro. 

Las propuestas transicionales, recogidas en la tercera parte, requieren entre doce horas y un día para 

su construcción. No existe gran diferencia entre estas propuestas y las anteriores ya que el tiempo de 

construcción es similar y también lo es el modo de hacerlo. Todas estas proponen una construcción 

rectangular con cubierta a dos aguas compuesta por una armazón de elementos lineales de acero, 

madera o bambú sobre la que se superponen los cerramientos que también pueden ser de distintos 

materiales como aluminio o bambú. 

Los presentados como proyectos de refugios duraderos necesitan entre una y tres semanas para su 

construcción y utilizan muros de ladrillo sobre los que se apoyan cubiertas planas. 

Es significativo que todos los capítulos son presentados como tipos de refugios, shelters en el 

original, incluso el último dedicado a las soluciones duraderas.127 Los proyectos también son 

denominados refugios o tiendas, shelters o tents, excepto el proyecto RHU (Refugee Housing Unit) 

desarrollado por Better Shelter y UNHCR con al apoyo de la Fundación IKEA, éste pretende ser una 

unidad de vivienda para refugiados. 
  

                                                      
127 Los distintos capítulos son: «Global Shelter Designs», «Emergency Shelter Designs», «Transitional Shelter Solutions» y 

«Durable Shelter Solutions». 
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Los proyectos se desarrollan en varias fases: 

1. Concepto. En esta primera fase se establecen los parámetros del proyecto definiendo los 

requisitos técnicos y los criterios espaciales. Se realizan los primeros bocetos y, 

posteriormente, la investigación y desarrollo. 

2. Prototipo. Se selecciona el diseño más apropiado para ejecutar un prototipo y éste se 

perfecciona hasta satisfacer todos los requisitos técnicos. 

3. Pruebas sobre el terreno. Se comprueba el comportamiento estructural, la resistencia 

técnica, la aceptación cultural y su comportamiento medio ambiental. 

4. Análisis de la producción. Se analizan los costes, el mercado y la capacidad de producción, 

el transporte y los suministros. 

5. Producto final. Por último, si es necesario, se realizan correcciones al prototipo tras las 

últimas pruebas y análisis. Se finalizan las especificaciones técnicas y se fabrica y empaqueta 

el producto acabado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II.33. De izquierda a derecha: UNHCR Family Tent, UNHCR Self-Standing Family Tent, Refugee Housing Unit. 
Fuente: UNHCR Shelter design catalogue, 2016. 

En el documento se presentan tres diseños de tiendas familiares.128 Dos de ellas, la UNHCR Family 

Tent y la Refugee Housing Unit, ya han pasado por todas las etapas de proyecto. La UNHCR Self-

standing Family Tent se encuentra aún en fase de prueba sobre el terreno. 

Las soluciones globales de UNHCR análisis de indicadores 

El análisis se va a hacer atendiendo a dos tipos de información: gráfica y numérica. El propósito de 

ordenar esta información es, además, doble. El primer objetivo evidente, es meramente organizativo y 

sirve para conocer el objeto estudiado y saber si está de acuerdo con las recomendaciones que se 

                                                      
128 Aunque se ha tomado el Shelter Design Catalogue como base para la selección de la muestra la documentación, en el 

caso de la Family Tent, ésta se ha completado con las «Technical Specifications of Core Relief Items» actualizadas en 
junio de 2014, donde se dan todas las especificaciones técnicas detalladas de los distintos componentes de la tienda que 
debe seguir cualquier empresa que opte a su fabricación. En el caso de la Self-Standing Family Tent,  al encontrarse 
todavía en proceso de pruebas, los datos se limitan a los del catálogo ya mencionado. 
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daban para los alojamientos en los manuales de emergencia. El segundo estribaría ya, en cambio, no en 

saber qué información se da, sino en cuál es la información que se selecciona para darse. Es decir, leer 

qué tipo de información es la que se está dando y, por tanto, señalando como representativa. Ésta es 

considerada como indicativa de cómo se está pensando en la forma del espacio para el alojamiento y,, 

solo entonces, se podrá verificar si el habitante y su contexto concreto son tenidos en cuenta como se 

reclama repetidamente en manuales e informes o no. 

En la tabla II.6 se ha utilizado la ficha de indicadores descrita en el epígrafe Metodología como matriz 

para introducir las características de los tres casos presentados como soluciones globales y detectar 

cuáles tienen relación directa con la forma de habitar. 

El primer grupo de indicadores señalados por Ashmore, los logísticos, indudablemente son 

importantes a la hora de diseñar la tienda como objeto que se ha de transportar e influyen en la 

capacidad y rapidez de la respuesta, lo que redunda en el alivio inmediato. Pero estas cualidades, sin 

embargo, no resultan ser una ventaja para mejorar la calidad de vida de los habitantes en un plazo 

medio o largo. De hecho, las soluciones que globalmente poseen menor peso suelen implicar materiales 

que, al ser más ligeros, son menos resistentes a la acción del viento, tienen menor capacidad de 

aislamiento frente a las temperaturas o al ruido y se deterioran más rápidamente. En este grupo de 

indicadores se observa cómo, mientras entre los proyectos del Alto Comisionado hay semejanzas, la 

solución de Better Shelter es claramente divergente tanto en peso, como en embalaje, como en coste. 

A continuación, se encuentran los indicadores físicos que son, con diferencia, el grupo más 

numeroso. En éstos se detallan las dimensiones de la tienda una vez montada y se puede comprobar si 

su superficie está de acuerdo con los estándares mínimos recomendados. Teniendo en cuenta que las 

recomendaciones fijaban en 3,5 m2 la superficie mínima por habitante y que se estima que la familia 

media se compone de cinco personas, las áreas totales no deberían ser, por tanto, inferiores a 17,5 m2. 

Este ratio se cumple tanto en la RHU como en la Self-Standing Family Tent. En el caso de la Family Tent, 

actualmente en uso, sólo se cumple la recomendación si se incluyen los vestíbulos en el cómputo 

siendo, en ese caso, la tienda que ofrecería mayor superficie cubierta de las tres. El tipo de estructura y 

sujeción hacen que esta última tienda, al depender de la colaboración estructural de los vientos, 

necesite, además, una mayor superficie donde asentarse duplicando así, prácticamente, el área cubierta. 

El suelo es un factor importante para el confort del alojamiento, primero como plano horizontal 

sobre el que asentarse, luego como lugar desde el que se transmite la temperatura y humedad del 

exterior. Sin embargo, las tres soluciones resuelven esta cuestión con una lámina de plástico que se 

ajusta al tamaño del alojamiento. También la puerta es un punto clave de las tiendas que sirve para 

garantizar la privacidad y la seguridad. En los dos modelos de tiendas, el cierre se resuelve con 

cremalleras, en el tercer modelo la puerta posee un picaporte con cerradura. 
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Tabla II.6. Cuadro comparativo. Características soluciones globales familiares del  UNHCR Shelter Design Catalogue, 2016 en la matriz de indicadores tipo
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En último lugar se sitúan los indicadores sociales en los que quedan incluidos, por un lado, aspectos 

relativos a la construcción como son la capacidad de las tiendas para ser construidas, reparadas o 

ejecutadas de manera modular; y, en segundo lugar, los aspectos relativos a cómo se vive en ellas, 

donde se registra si son adaptables o si permiten gestionar la privacidad. 

La clasificación de los indicadores en tres tipos y su ordenación en una serie consecutiva hace que 

queden expuestos de manera independiente unos de otros. Primero los logísticos, luego los físicos y, 

por último los sociales. Sin embargo, no debe olvidarse que los llamados indicadores sociales son, en 

realidad, la razón de ser de los alojamientos, aunque una denominación más apropiada sería indicadores 

personales (puesto que indican cómo las personas pueden ocuparlos) o indicadores habitacionales129 

(en cuanto a la capacidad de estos alojamientos de ser habitados de manera cotidiana). Esto implicaría 

dos cosas. La primera, que los indicadores «privacidad» y «adaptabilidad» como únicos presentes en el 

listado resultan escasos para evaluar si las soluciones son vivideras y capaces de proporcionar un cobijo 

digno más allá de la mera supervivencia. La segunda, que determinados indicadores físicos deben estar 

interrelacionados entre sí y con los que valoran la vida en la tienda. 

Así, el parámetro de la altura interior debería estar ligado a la superficie. Como se ve en las 

secciones habitadas [Fig. II.38] no toda la superficie del interior es utilizable ya que, por ejemplo, en los 

laterales de la Family Tent no es posible estar de pie. Aún con superficies similares no todas las 

proporciones de tiendas en planta permiten el mismo aprovechamiento para dormir, comer, jugar o 

realizar varias actividades independientes a la vez. Ni tampoco es una garantía que se pueda subdividir el 

espacio de la tienda ¿Puede esto hacerse en cualquier punto? ¿Qué espacios resultantes quedan? 

La seguridad es un factor importante a tener en cuenta en el campo que afecta no sólo al sistema de 

cierre de la puerta. De hecho, bien poco vale un sistema de cierre seguro si es posible no solo cortar los 

cerramientos laterales sino pasar bajo ellos. En esa misma línea, el almacenamiento debe ser 

contemplado como seguro, pero, también como posible. ¿Existen espacios para guardar los pocos 

enseres que se posean? 

El material de las capas de cierre no solo debería tener que ver con el grado de durabilidad durante 

su almacenaje y su uso, ni con su capacidad de ser impermeables o aislar térmicamente, lo cual es 

fundamental. También con su capacidad de dejar pasar la luz y con posibles sistemas de oscurecimiento. 

129 Se elude intencionalmente el término «habitabilidad» por considerar que se asocia al término «habitabilidad básica» 
(Felipe Colavidas y Julián Salas) definido como el «conjunto de condiciones de asentamiento y alojamiento humano que 
adquiere todo terreno natural al transformarse (mediante intervenciones de carácter territorial urbanístico, así como de 
la construcción  de las estructuras físicas precisas para ello) en un lugar verdaderamente ordenado, a la vez que apto y 
capaz de posibilitar el morar saludable y la reproducción vital, considerada histórica y socialmente adecuada a sus 
pobladores.»  Belén Gesto y Luis Perea (coord). Evaluando la Habitabilidad Básica. Una propuesta para proyectos de 
cooperación. Madrid: Los libros de la catarata, 2012. p. 31. 
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Por ello sería deseable desarrollar un listado de parámetros habitacionales y su cruce con los físicos 

que ya son bastante exhaustivos. Teniendo en cuenta lo visto hasta ahora en los indicadores se va a 

proceder a analizar la documentación gráfica para ver si concuerda con estas primeras valoraciones. 

La representación de las tiendas, un grafismo significante: el punto convexo 

El análisis se va a centrar a partir de este punto en las dos primeras soluciones de tiendas, pues, a 

pesar de que el diseño de Better Shelter sea incluido en el mismo capítulo del catálogo, muestra 

diferencias significativas con respecto a los proyectos de UNHCR que hacen dudar si de verdad 

pertenecen al mismo grupo de respuestas a la emergencia. El primer signo de ello ya se ha señalado, es 

la única solución del catálogo que se nombra como «housing», evocando, con el nombre a la vez que 

con su configuración prismática con cubierta a dos aguas, el esquema arquetípico de vivienda occidental. 

Como se observa en la tabla de indicadores, el precio de esta propuesta prácticamente triplica el de las 

dos soluciones del Alto Comisionado, su peso también multiplica por tres el de las tiendas y ocurre lo 

mismo con el volumen del embalaje, lo cual repercutiría de nuevo en el precio, que sería 

sustancialmente más elevado. Por ello se ha considerado que, pese a estar distribuyéndose actualmente 

en algunos campos, no es una muestra representativa de los alojamientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II.34. De izquierda a derecha: Dibujos técnicos e Instrucciones de montaje de la Family Tent de UNHCR en el 
Shelter Design Catalogue, 2016, pp. 10 y 11. 
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En paralelo a completar el cuadro de indicadores, se ha realizado una revisión de los dibujos [Fig. 

II.34] que, junto a las características de las tiendas se publican en el catálogo. Se trata de dos tipos de 

dibujos: los primeros se presentan como dibujos técnicos, se trata de planimetrías que incluyen una 

planta de cubiertas y los alzados frontal y lateral; los segundos muestran las instrucciones de montaje de 

las tiendas paso a paso. 

Como puede observarse, los dibujos técnicos de las tiendas, presentados en el catálogo de UNHCR, 

no son aquellos que serían necesarios para poder construir el objeto. No se sabe la escala a la que están 

dibujados y no se puede medir sobre ellos. Los alzados no son tales sino una mezcla de alzado y 

perspectiva donde las líneas del suelo y la cubierta fugan hacia el horizonte. Tienen más de ilustración 

que de plano técnico. Por otro lado, los dibujos con las instrucciones de montaje ponen en relación a la 

tienda con un objeto de mobiliario que cualquiera puede montar de manera autosuficiente. Este 

parecido llega al punto de que la tienda sólo se cuenta desde el exterior: los alzados y la cubierta. El 

espacio interior es inexistente en los dibujos. No existe una planta que explique cuál es el espacio 

vividero ni tampoco una sección donde poder ver las alturas libres en el interior. Estos dibujos hablan de 

la tienda familiar de UNHCR como un mueble que uno se lleva y monta en el campo. 

Si se coteja esta información con la proporcionada en las especificaciones técnicas de la tienda, en el 

catálogo de objetos básicos proporcionado por el Alto Comisionado,130 [Fig. II.35] se encuentran unos 

dibujos que son presentados como referencia gráfica. Los alzados y la planta (de cubiertas) sí son 

planimétricos, pero no aparece la escala y las cotas son escasas. Tampoco hay información sobre el 

interior de la tienda, sólo vistas exteriores. 

Esta carencia gráfica contrasta con la exhaustividad de los detalles aportados sobre las cualidades 

físicas de los materiales. Sin embargo, lo que más llama la atención es la comparación de esta definición 

gráfica de la propuesta de la tienda con la definición de las proporciones del logotipo de UNCHR. Las 

cotas de los márgenes del logotipo quedan definidos y también la proporción entre el icono y el texto 

pero, sin embargo, se desconoce el tamaño de la puerta o las ventanas. 
  

                                                      
130 UNHCR Core Relief Items Catalogue, incluye las especificaciones técnicas de los artículos de ayuda más utilizados en 

las operaciones  de UNHCR por todo el mundo. Sus objetivos son ayudar a la selección, a la adquisición y al proceso 
de control de calidad de los objetos. También es una herramienta para informar a los fabricantes y suministradores de 
cuáles son los requisitos de los productos. 
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Figura II.35. De izquierda a derecha: Dibujos técnicos de la Family Tent de UNHCR y las instrucciones de colocación 
del logo del Alto Comisionado en el UNHCR Core Relief Items Catalogue, 2014, pp. 2 y 5. 

¿Cómo valorar entonces la idoneidad de la solución como espacio posible para albergar a una 

familia? Lo primero que habría que hacer es comprobar cuál es ese espacio interior de la tienda. Así, 

teniendo de referencia los dibujos y cotas, se ha procedido, en un primer momento, al redibujado de la 

Family Tent y de la Self-Standing Family Tent [Fig. II.36]. Entonces, se ha detectado que, no solo los 

alzados eran engañosos, sino que también las dimensiones de las plantas dibujadas eran incoherentes 

con respecto a las medidas aportadas. Bajo estas líneas se reproducen los dibujos publicados en el 

catálogo y, superpuestos, los dibujos realizados. 
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Figura II.36. A la izquierda la Familiy Tent, a la derecha la Self-Standing Family Tent dibujadas a la misma escala y 
superpuestas a los dibujos del Shelter Design Catalogue. 

El siguiente paso sería entender el funcionamiento de estos espacios. Pero en las plantas de las 

tiendas no cabe estudiar la relación de las estancias ni la funcionalidad de las cocinas y baños para 

optimizar las soluciones como hacía Alexander Klein. La estancia es única, aunque la Familiy Tent tenga 

dos vestíbulos adosados. Los cerramientos son homogéneos, paredes y techo, iluminados por igual, 

salvo el zócalo impermeable que queda enterrado en la zanja perimetral. Las ventanas no permiten 

vistas, sólo ventilación pues están cerradas por mosquiteras. Si el aseo y el cocinar se han desgajado del 

espacio vividero, en el interior queda el guardar las pertenencias, el dormir, el comer, el charlar y puede 
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que jugar, leer o escribir. El análisis de estas de estas funciones se propone a través del dibujo de la 

ocupación de los habitantes que resultan, aun en movimiento, lo más corpóreo de estos alojamientos. 

En la figura II.37 se presenta a los personajes protagonistas del habitar. Comen en distintos grupos, 

duermen en colchonetas individuales, se sientan en el suelo o en sillas, o están de pie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II.37. Croquis de los habitantes 

Cuando se ocupan las tiendas en distintas situaciones se entiende por qué el área de las tiendas se 

solicita directamente proporcional al número de habitantes. Lo que realmente cuenta a la hora de 

dimensionar el espacio son solo los colchones en el suelo [Figura II.38]. 

Cualquiera que haya realizado proyectos de viviendas sabe que éstas no se dimensionan en 

proporción directa al número de habitantes. Un baño o una cocina, por ejemplo, son del mismo tamaño 

en viviendas para una, dos o tres personas. Si hay más habitantes, aparecerán más baños y más 

dormitorios, pero un estar para una vivienda de una pareja no tiene la mitad de superficie que si éste 

tuviera que ser compartido con dos hijos, por ejemplo. El espacio para reunirse y comer dos personas 

no es 2/5 de la superficie que necesitarían cinco personas alrededor de la misma mesa. Ni siquiera la 

superficie de un dormitorio es proporcional al número de personas que duermen en él. Se comparten 

las zonas de paso, aparecen camas dobles, literas, se multiplican las mesillas y armarios. Sin embargo, al 

ver los dibujos y las posibles disposiciones de los colchones en la tienda, se entiende que ésta solo 

permite colchones yuxtapuestos y un paso para llegar a ellos. La separación de estancias a través de un 

plano de lona en el centro de la tienda que se puede recoger con un sistema de lazos divide el espacio 

en dos zonas en las que se pueden poner dos colchones, pero no acceder a ambos más que por un 

lateral.  
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Figura II.38. Croquis mostrando posibles ocupaciones en planta y sección de la Family Tent 
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Los colchones apoyados en el suelo sirven de camas, pero también de asientos. Es un espacio en el 

que los muebles no tienen lugar, no hay espacio para ellos. En la sección inferior se ha representado a 

dos personas sentadas en sillas, ello permite ver las dimensiones interiores de las que se está hablando 

ya que la altura libre en el eje de la cumbrera es de 2,10 metros y junto a los laterales es de 1,50 

metros. No hay lugar para el almacenaje, tan solo un bolsillo de tela de 15x25 centímetros y tres 

ganchos sujetos a la barra horizontal del techo de donde se pueden colgar pesos ligeros. El resto de las 

pertenencias se deben almacenar en los vestíbulos que están separados del exterior por puertas sujetas 

con cuerdas y lazadas o nudos. 

Si antes se dijo que la tienda era representada como un mueble, ahora podría afirmarse que sería, 

además, un mueble dormitorio, aunque no puede oscurecerse y la luz entra de manera uniforme por 

toda la superficie de la tienda. 

Sin embargo, si se acepta que las tiendas van a servir de alojamiento para un período que supera la 

emergencia se las debería mirar emparentadas con proyectos similares. Es decir, habría que descifrarlas 

como proyectos de espacio mínimo habitable, que es lo que son, y, en vez de ubicarlas solo en su 

contexto físico, se las debería situar en su contexto de la cultura arquitectónica. Así, a continuación, se 

las va a comparar con dos viviendas de pequeño tamaño, refugios clásicos, en el sentido de que ya 

pertenecen al bagaje de referencias compartido. En ese caso se encuentra que sus dimensiones en 

planta son muy parecidas tanto a la vivienda conocida como The Box que Ralph Erskine construye en 

Lissma, Suecia entre 1941 y 1942, como al Petit Cabanon de Le Corbusier, construido en Roquebrune-

Cap Martín al sur de Francia diez años después. Para ilustrarlo se han superpuesto, en la figura II.39, a la 

misma escala, las plantas de la Family Tent, dibujada en azul, y de la Self-Standing Family Tent, en línea 

roja sobre las plantas de los proyectos de Erskine y Le Corbusier. 

Tanto el proyecto de Erskine como el de Le Corbusier son específicos para el lugar en el que están 

colocados y así se muestra en los planos de emplazamiento. El uno en un bosque nórdico protegido por 

una envolvente especializada según las orientaciones y relacionado con el bosque, el camino y el pozo. 

El segundo, en un lugar de vacaciones anclado a las instalaciones que hay alrededor desde el restaurante 

al estudio de pintura. En ambos casos, los interiores también están llenos de habitación, todos los 

rincones son significantes chimenea, mesa, cama, ventanas, percheros… 
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Figura II.39. A la izquierda, planta del proyecto de Erskine. A la derecha, la planta del proyecto de Le Corbusier. Sobre 
ambas se representa a la misma escala la Family Tent en color azul y la Self-Standing Family Tent en línea roja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II.40. Plano de emplazamiento e imágenes, The box, Ralph Erskine, Lissma, Suecia, 1941-1942 
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Figura II.41. Plano de emplazamiento e imágenes, Petit Cabanon, Le Corbusier, Roquebrune-Cap Martín, Francia, 1951 

Se podría argumentar que la especificidad de los refugios de Le Corbusier y de Erskine proviene de 

la singularidad de los proyectos ya que no fueron concebidos como piezas seriadas sino como espacios 

a medida. Parecen haber crecido al ras de la piel de sus habitantes. En tal caso, lo que sí cabe 

preguntarse es en qué medida la solución seriada de las tiendas, propuestas como alojamiento de 

emergencia, pero usadas de facto como habitaciones duraderas, son adaptables por sus habitantes. En 

qué medida son escenarios cotidianos de los que el protagonista se puede apropiar y, así, habitar 

haciendo suyo el caparazón entregado por las agencias humanitarias. Este será el propósito de la 

próxima parte de la tesis. 

 

 

*** 
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Esta segunda parte del trabajo se ha dedicado a la fase en la que «se hace», se da forma, ya sea 

desde el proyecto y la planificación o desde la construcción de los campos, la fabricación de las tiendas y 

su montaje. El refugio abstracto de los manuales ahora se concreta en las tiendas, solución habitual en 

las emergencias tras conflictos. El contexto físico sigue siendo los campos de refugiados pero ya no 

como lugares de recomendaciones sino como lugares geográficos. 

Los campos habían quedado definidos como territorios donde una geometría pautada y el espacio 

isótropo podrían garantizar la protección a la vez que se debían tener en cuenta las especifici dades de 

los casos concretos. Al observar la configuración de los campos ejecutados, se comprueba que, pese al 

énfasis puesto de manera reiterada en la singularidad de los asentamientos para adecuarlos a los 

contextos, los trazados de las soluciones construidas resultan aún más esquemáticos que los modelos 

abstractos. Si bien la tienda es un objeto industrial y seriado, capaz de ser fabricado y levantado en 

cualquier sitio del mundo, cabía esperar, en el caso de los campos, que la geografía, el clima, el relieve o 

la cultura locales impidiesen las soluciones homogéneas. Sin embargo, la retícula, limitada por un 

perímetro que segrega el territorio del entorno, es el sistema de organización preferido en los trazados 

de los campos de refugiados planificados. Si en los manuales se podía señalar como contradicción la 

oposición entre tener en cuenta lo concreto y definir como recomendación lo esquemático, en este 

capítulo esa escisión se hace más profunda pues la geografía es ignorada en las configuraciones de los 

campos. 

La población es la medida de las distintas escalas de agrupación siguiendo las recomendaciones 

señaladas, pero esto solo se traduce en una medida numérica, se deja de lado el fondo de la 

recomendación que es, a través de la jerarquía de las agrupaciones fomentar también una graduación de 

los espacios colectivos. En realidad, ni siquiera los alojamientos colocados en cuadrícula, como se ha 

visto en el campo de Ubayidi, garantizan la homogeneidad de condiciones de ubicación de los 

alojamientos y, en la tercera parte de la tesis, se verá cómo los habitantes alteran la homogeneidad 

configurada en los campos. 

La configuración del artefacto, es decir, de la vivienda de emergencia como forma concreta (en este 

caso como tienda), depende de los actores-conformadores que son tanto los proyectistas como los 

constructores. Tras ver en qué consisten las tiendas, cuáles son los tipos más habituales y analizados los 

factores e indicadores que se tienen en cuenta en su diseño, se reitera la conclusión de la primera parte 

de la tesis, la tienda como punto vacío. Las tiendas quedan definidas como muebles con instrucciones de 

montaje, descritas por indicadores en su mayoría físicos y desde el exterior. Los indicadores físicos, que 

son los habitualmente considerados para validar la eficacia de una solución, aun siendo imprescindibles 

no pueden ser los únicos contemplados. Entre ellos no hay contradicciones, éstas solo se detectan si se 
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cruzan con su capacidad de habitación y se contrasta cómo «un sistema tecnológico coherente se 

difunde en un sistema práctico incoherente»131 lo cual solo puede ser contrastado en la fase de 

proyecto mediante dibujos. 

Así el alojamiento construido no es solo un punto vacío, carente de instrucciones sobre el habitar 

más allá del dormir en colchones, sino un punto del que se define principalmente el exterior, que se 

mira, se piensa, se dibuja y configura desde fuera, un punto, por lo tanto, convexo. 

El alojamiento entregado por las agencias humanitarias se coloca en el campo de la misma manera 

que se coloca en una sala del museo, ya que es un objeto ajeno al lugar y, de manera circular, se termina 

este capítulo volviendo a visitar el MoMA. La colección permanente del museo neoyorquino incluye un 

dibujo a carboncillo del Rascacielos de cristal132 de Mies van der Rohe y maquetas de la Casa de la 

cascada133 de F. L. Wright y de la Villa Saboya134 de Le Corbusier, porque la arquitectura en el museo se 

expone a través de referencias. El refugio de Better Shelter,135 en cambio, se expone como objeto, no 

se contemplan los bocetos que permitieron idearlo, ni los planos, ni maquetas. Su pertenencia a la 

colección de un museo (incluso su capacidad de estar en varios de manera simultánea) es posible por su 

carácter seriado y transportable y se revela así emparentado, no con la arquitectura, sino con otros 

objetos como el Smart,136 también en la colección del MoMa. Su adquisición por el Museo de Arte 

Moderno de Nueva York señala que la necesidad de un espacio vividero para los refugiados que están 

en situación de emergencia es relevante en este momento, pero, también, descubre que las soluciones 

que se están dando no responden a lo concreto. 

La forma en espera de ser habitada solo puede distinta de la forma expuesta para ser observada si 

se tiene en cuenta al habitante. 

                                                      
131 Jean Baudrillard. El sistema de los objetos. México: Siglo XXI, 1969. p. 9. 
132 Ludwig Mies van der Rohe, Friedrichstrasse Skyscraper Project, Berlin-Mitte, Germany (Exterior perspective from 

north), 1921. (https://www.moma.org/collection/works/787) 
133 Frank Lloyd Wright, Fallingwater, Edgar J. Kaufmann House, Mill Run, Pennsylvania, 1934-37. 

(https://www.moma.org/collection/works/980?locale=es) 
134 Le Corbusier (Charles-Édouard Jeanneret) with Pierre Jeanneret, Villa Savoye, Poissy-sur-Seine, France, 1932. 

(https://www.moma.org/collection/works/82339?locale=es) 
135 Better Shelter, Sweden, Emergency Temporary Shelter, 2010. 

(https://www.moma.org/collection/works/200325?locale=es) 
136 Micro Compact Car Smart GmbH, Renningen, Germany, and Hambach, France, Smart Car ("Smart & Pulse" Coupé), 

1998 (https://www.moma.org/collection/works/85995?locale=es) 
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We engineers and architects seem to believe that 

a community is like an oyster. If we build the shell, we 

expect the soft living material will appear. In fact, it is 

the soft human community that must survive and 

secrete its own shell. 

Giuseppe Grandori citado por Frederick 

Krimgold.137 

Si, en la primera parte de la tesis, el tiempo era el de la previsión, gestionado por las agencias 

humanitarias en un lugar abstracto que, con palabras, se configuraba homogéneo, y, en la segunda parte, 

los hacedores, en el tiempo de la emergencia, daban respuestas formales y materiales que se ubicaban 

en geografías concretas, en esta tercera parte del trabajo, el protagonista es el habitante que se mueve 

en el tiempo de lo cotidiano superpuesto a la emergencia, la transitoriedad y la espera. Es el lugar en el 

que se «vive en». La clave para entender este escenario espacio temporal es el habitante ya que, por 

más que se le den espacios previamente conformados desde el exterior, vive el lugar desde el interior, 

como centro de su propio universo. «Todos mis domicilios me abandonan»,138 escribe Mario Benedetti, 

y ese verso, en el que el poeta en el exilio se siente fijo mientras el entorno es lo que se mueve, 

acompaña a la reclamación del arquitecto Frederick Krimgold cuando cita a Grandori. El refugio no debe 

ser entendido como la concha de una ostra que se entrega a las comunidades desplazadas sino como 

un caparazón segregado por ellas. 

Hasta ahora el campo se ha revelado primero, en la prefiguración, como un espacio imaginado 

isótropo y protegido, y se ha visto formalizado en la segunda parte de la tesis a través de retículas 

pautadas. En este capítulo se verá cómo los habitantes lo transforman en la medida de lo posible en esta 

etapa de la refiguración e, incluso, lo levantan de manera espontánea. En paralelo, la tienda se ha 

mostrado primero como punto vacío y, luego, como espacio convexo, pensada desde fuera y 

desprovista de habitación. Ahora, en esta etapa de la refiguración, donde los actores son los habitantes, 

                                                      
137 En Ian Davis. «What have we learned from 40 years' experience of Disaster Shelter?» Environmental Hazards 10 

(2011): 193-212. p. 200. 
138 Mario Benedetti. «Los espejos las sombras» en Inventario Uno. Poesía completa (1950-1985). 10ª. Madrid: Visor 

Libros, S.L., 1993. 
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se verá en qué medida las tiendas dadas son capaces de ser transformadas al enfrentarse a los hábitos 

cotidianos y así pertenecer a sus ocupantes. 

También las imágenes que acompañan el discurso de esta tesis se van acercando a la corporeidad 

del objeto. En la primera parte, los cuadros y diagramas acompañaban al texto. En la segunda se 

añadieron fotografías cuyas fuentes son, en su mayor parte, agencias humanitarias, junto con dibujos 

propios y ajenos. En esta tercera parte, casi todas las imágenes serán fotográficas y, en gran medida, 

realizadas ex profeso para este trabajo como fuente directa. 

1. Heterotopía y espacio liminar 

Esta parte se dedica a la puesta en sentido de la tienda como vivienda en un espacio-tiempo 

excepcional. Como se avanzaba al comienzo de la tesis, en varios puntos de este trabajo se han ido 

tomando préstamos de otras disciplinas para completar la visión siempre parcial del objeto de estudio. Si 

para desvelar el contenido latente de los manuales de emergencia del Alto Comisionado se utilizaron 

técnicas del Análisis de Contenido, ahora, para poder dar un nombre y, por tanto, un sentido a lo que 

se observa en el campo, se tomarán ojos prestados a pensadores de disciplinas de Humanidades como 

la Antropología, la Literatura o la Sociología. De esta manera, partiendo de las pistas señaladas por 

Arendt, Agamben y Bauman sobre la naturaleza paradójica del espacio del campo, que se citaron en la 

introducción, y después de pasar por el análisis de las recomendaciones dadas por los agentes 

humanitarios y la concreción de tiendas y campos, se llega a la interpretación de los mismos gracias a las 

concepciones espaciales de Foucault, Bajtín, van Gennep o Augé. 

El espacio del campo de refugiados, lugar de excepción y de tránsito, en un tiempo suspendido 

ajeno al mundo que le rodea y colonizado con viviendas ajenas a lo cotidiano, puede ser explicado 

como concreción del umbral en un rito de paso, una heterotopía y un no-lugar. 

1.1. Los incontables habitantes y el tiempo suspendido  

En los capítulos previos de la tesis se ha hecho referencia en varias ocasiones al tiempo tras los 

desastres o conflictos y las etapas en relación al tipo de respuesta de alojamiento. También en la 

introducción se dedicó un espacio a la definición del refugiado como el habitante ligado al objeto de 

estudio de este trabajo. Pero cuando uno se quiere acercar al tiempo y al habitante concreto que vive 

en los campos, la cuestión se vuelve bastante más problemática. Es decir, ¿se puede saber cuántos 
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refugiados viven en campos y durante cuánto tiempo? A continuación se verá que, de manera 

paradójica, cuanto más se acerca uno a lo concreto más difícil resulta conseguir información fiable. 

Corsellis y Vitale establecen, en su libro sobre viviendas transicionales para poblaciones 

desplazadas,139 una terminología para el tiempo que media entre un desastre o conflicto y la reparación 

total, incluyendo también el tiempo de la previsión. Las siete etapas que plantean quedan definidas en 

función de lo que va ocurriendo en la vida del habitante140 y cómo son sus relaciones con la ayuda 

recibida y con el alojamiento. Aceptando su terminología, el tiempo en el que se habita el campo 

pertenecería a la fase de «Cuidado y manutención». Es la etapa que sucede después de la fase de 

«Emergencia», y es considerada como el período entre la mayor afluencia de personas desplazadas y el 

punto en que todas ellas se han trasladado a otra vivienda temporal o han llegado a una solución 

duradera. Es un tiempo descrito como etapa de transición entre dos fases en la vida de los habitantes, 

en la que ya no se desplazan pero tampoco se asientan de manera permanente en un lugar. Parece que 

no tiene entidad propia, que sólo pudiera ser definido por oposición a lo que ya no es y a lo que 

tampoco es todavía. Es, así, una etapa suspendida en la biografía de las personas desplazadas, etapa que 

se define por la dependencia de la población hacia las agencias humanitarias que les cuidan y mantienen. 

De manera paralela a los intentos de clarificar términos por parte de los especialistas, el Alto 

Comisionado, responsable de la gestión de las respuestas humanitarias a conflictos que impliquen 

refugiados, también contribuye a establecer categorías. Sin embargo, por su parte existe un esfuerzo por 

realizar clasificaciones basándose en datos cuantitativos que relacionen cantidades de personas con 

lapsos de tiempo. Así, define la etapa de «Situación Prolongada de Refugio» como «aquella en la que 

25.000 refugiados o más de la misma nacionalidad llevan al menos cinco años en el exilio en un 

determinado país de asilo».141 Como se puede ver, este criterio tiene limitaciones, ya que la población 

que no alcance la cantidad de 25.000 personas no es considerada en situación prolongada, ni tampoco 

lo es si se trata de un grupo numeroso, pero de distintas nacionalidades. Llevándolo al extremo se ve lo 

absurdo de la definición: para que deje de haber situaciones prolongadas bastaría con repartir mejor la 

población. Aun aplicando este criterio, al finalizar el año 2015, 6,6 millones de refugiados se encontraban 

en esta situación, es decir, el 41% de la población bajo el mandato de UNHCR. Además, la mayoría de 

estas situaciones prolongadas dura más de 20 años, siendo su media de 26. Por ejemplo, los refugiados 

                                                      
139 Tom Corsellis y Antonella Vitale. Transitional Settlement: Displaced Populations. Oxford: Oxfam GB in association 

with University of Cambridge shelterproject, 2005. 
140 Cornellis y Vitale señalan siete fases: preparedness, contingency, transit, emergency, care & maintenance, durable 

solutions y exit strategies. ibíd. p. 40. 
141 UNHCR, ACNUR. Tendencias globales. Desplazamiento forzado en 2015, forzados a huir. Geneva: La Agencia de la 

ONU para los Refugiados, 2016. p. 20. 
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afganos comenzaron a llegar a Irán y a Pakistán en 1979 (hace más de tres décadas), y a finales de 2015 

superaban ya el millón y medio de personas. 

Si la cuestión del tiempo, que es inaprensible, resulta esquiva, saber cuántas personas viven en esa 

situación no resulta más sencillo. Según el informe de la situación global publicado por UNHCR a 

mediados de 2016,142 a finales del año 2015 había más de sesenta y cinco millones de personas 

desplazadas por la fuerza en el mundo. De ellos, casi cuarenta y un millones eran desplazados internos, 

más de tres millones eran solicitantes de asilo y los más de veintiún millones restantes eran refugiados, 

de los cuales las tres cuartas partes estaban bajo el mandato de ACNUR, mientras algo más de cinco 

millones de refugiados palestinos estaban registrados por UNRWA.143 Si se comprueba la cifra de 

apátridas en el mismo informe de ACNUR, ésta asciende a diez millones de personas, según los cálculos 

del Alto Comisionado. Sin embargo, según los datos recabados por los gobiernos y comunicados a 

ACNUR, esta población no llega a los cuatro millones. ¿Cómo es posible una diferencia de seis millones 

de personas en los cálculos? ¿Todas las cifras presentadas tienen la misma distorsión? 

Hace unos años, Quarantelli, pionero en la sociología de los desastres, ya advertía de los problemas 

estadísticos y conceptuales al estudiar estos fenómenos.144 En su artículo de 2001, se señalan problemas 

que, aunque referidos a los casos de desastres, pueden también ser aplicados a la población desplazada 

y los refugiados tras un conflicto. Señala que los datos no son ni tan fiables ni tan exactos como parecen 

indicar. Las razones son la falta de acuerdos internacionales tanto en las definiciones como en la manera 

de recopilar la información. Así, por ejemplo, los datos numéricos sobre muertes son bastante exactos, 

pero es difícil conocer las causas de estas muertes. También la información sobre heridos es imprecisa, 

siendo la más incierta la referente a la valoración de los daños económicos y materiales. Estos 

problemas, que ya existen en los países desarrollados, se agravan, aún más, cuando los datos se refieren 

a países en vías de desarrollo. También es un problema la variación de criterios utilizados por los 

investigadores, pues, al no ser homogéneos, los datos no son comparables. Un ejemplo muy claro es la 

decisión de incluir o no a las hambrunas, sequías y epidemias entre los desastres, lo que puede llevar a 

una enorme diferencia en las cifras consideradas. 

                                                      
142 UNHCR. Tendencias globales. Desplazamiento forzado en 2015, forzados a huir. Geneva: La Agencia de la ONU para 

los Refugiados, 2016. 
143 Se debe tener en cuenta que existe una Agencia exclusivamente para la atención a los refugiados palestinos, la 

Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA). Ésta fue establecida 
mediante la resolución número 302 (IV) de 8 de diciembre de 1949 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Comenzó sus operaciones el 1 de mayo de 1950 y se creó para permanecer activa durante tres años. Sin embargo, 
ante la falta de solución al problema de los refugiados de Palestina, la Asamblea General ha venido renovando su 
mandato periódicamente. En enero de 2016 atendía a más de cinco millones de personas y esta población, por tanto, 
no entra en las estadísticas de UNHCR. 

144 Enrico L. Quarantelli. «Statistical and conceptual problems in the study of disasters.» Disaster Prevention and 
Management 10.5 (2001): 325-338. 
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El antropólogo Michel Agier145 plantea una problemática similar en el caso de los refugiados. Las 

estadísticas dependen en gran medida de la categorización de la población, hecho que, a menudo, es 

una decisión simplemente política. La clasificación de determinadas poblaciones como inmigrantes 

ilegales o refugiados, de manera aparentemente arbitraria, convierte las cuantificaciones en inadecuadas y 

Agier también señala el problema que resulta averiguar la cantidad de población que vive en campos.146 

Como se ha visto en la segunda parte de la tesis, para poder elaborar una comparación de los 

habitantes en los distintos tipos de alojamientos147 solo se pudo encontrar información relativamente 

homogénea entre los años 2012, 2013 y 2014. 

Más allá de servir como testigo de la importancia de recabar datos fiables para poder realizar 

estudios homogéneos y longitudinales, como ya se ha expresado en otras partes de esta tesis, la 

dificultad de separar en categorías es, además de un problema conceptual, una realidad sobre el terreno. 

En los campos de refugiados espontáneos de manera significativa, pero también en los planificados, la 

población desplazada no pertenece a un solo grupo de los que se distinguieron en la introducción de la 

tesis. En los campos se mezclan refugiados, solicitantes de asilo y migrantes económicos legales e ilegales. 

Además de esta mezcla de población, las clasificaciones de una misma persona no son inmutables. Según 

la situación política del país de acogida, el estatus de una persona desplazada puede cambiar de 

refugiado a inmigrante ilegal. También conviene recordar que, como señalaba Arendt, es difícil distinguir 

entre apátridas y refugiados, e incluso esto puede no depender de su situación personal ni geográfica, ya 

que pueden comenzar siendo refugiados y, por cambios políticos en su lugar de origen, transformarse en 

apátridas. 

Los campos rara vez se ocupan brevemente de manera que los proyectistas siempre deberían 

esperar que, una vez puestos en marcha, sea probable que permanezcan operativos durante un largo 

período de tiempo, en muchos casos años incluso décadas. También es posible que el suministro de 

servicios durante ese tiempo siga siendo responsabilidad de agentes humanitarios y la integración con los 

servicios locales existentes sea un reto. 

En cualquier caso, aunque la cantidad de habitantes es importante porque da cuenta de la magnitud 

del fenómeno que se estudia, lo que interesa en esta tercera parte es cómo esta población refigura la 

vivienda de emergencia. Lo que se propone, en consecuencia, es una mirada al tiempo intermedio en el 

que se han construido los refugios dotándolos de lo que se considera indispensable y se está a la espera 

                                                      
145 Edición inglesa: Michel Agier. Managing the undesirables: refugee camps and humanitarian government. Cambridge, 

UK: Polity, 2011. 
146 Hay que matizar que la investigación de Agier se desarrolla entre los años 2000 y 2007 y la primera edición de su 

libro Gérer les indésirables es del año 2008. 
147 Ver tabla II.2. «Cuadro comparativo de los tipos de población bajo el mandato de UNHCR según los  tipos de 

alojamientos.» 
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de poder llegar a una habitación permanente. En ellos se superpone el tiempo como «extrañeza 

sobrevenida de otra parte y que produce el paso de un estado de lugares al siguiente», como escribe 

Certeau.148 Es un lugar que se modifica y se expresa contradictorio haciéndose eco del conflicto 

temporal de sus habitantes atrapados entre dos tiempos. 

En este sentido, si a partir de este momento en el texto se comenzará a hablar de «vivienda», es 

porque el tiempo que transcurre supone la aparición de una cotidianeidad, por ajena que pueda ser a 

los hábitos originales de las personas desplazadas. En la primera parte de la tesis, se hablaba de refugios 

aludiendo al carácter de cobijo inmediato tras una emergencia y no se asociaba a ninguna imagen. En la 

segunda parte, la tienda proporciona esta imagen. En esta tercera parte, la ocupación de manera habitual 

hace que ese refugio-tienda pase a ser vivienda. 

Se entiende, además, que este espacio vividero es habitado en un sentido circular de interacción 

entre el habitante y el lugar. Es decir, que se produce la apropiación como acción-transformación del 

habitante modificando el lugar y el posterior reflejo del espacio como identificación simbólica.149 Así, el 

espacio físico se transforma por el curso de lo cotidiano en espacio vivencial y, por ello, se reclama en 

este texto una atención a las tiendas y, por lo tanto, de manera necesaria al campo como lugar del 

habitar y no sólo lugar de la imprescindible ayuda humanitaria. 

Ya al final de la segunda parte de la tesis se presentaba cómo la definición técnica, o los indicadores 

físicos, no eran suficientes para entender la posible bondad de un proyecto de tienda. También se 

mencionaba que no son válidas soluciones idénticas para cualquier lugar. Las diferentes condiciones 

climáticas, el distinto nivel socioeconómico de los países y las ocupaciones particulares de los habitantes 

hacen que las necesidades concretas no sean homogéneas ni, por tanto, tenga éxito una solución 

uniformizadora. Un ejemplo de esto que se conoce bien, es el caso de la respuesta que se dio a dos 

terremotos ocurridos con poca diferencia de tiempo en los años 2010 y 2011 en Haití y España 

respectivamente. Una misma agencia humanitaria, la Cruz Roja, basándose en los estándares mínimos 

para casos de emergencia, el «Proyecto Esfera, 2004», respondió con la misma solución de alojamiento 

temporal en dos países diferentes. El resultado no pudo ser más dispar en cuanto a la eficacia en la 

gestión de la implantación ni logró, en absoluto, la misma satisfacción en los habitantes.150 

                                                      
148 Michel de Certeau y Alejandro Pescador. La invención de lo cotidiano. Vol. I. Artes de hacer. México, D.F.: 

Universidad Iberoamericana, 2000. 
149 Enric Pol. «El modelo dual de la apropiación de espacio.» García-Mira, R. y J. M. Sabucedo y J. Romay (Eds.). Psicología 

y medio ambiente. Aspectos psicosociales, educativos y metodológicos. A Coruña: Asociación Galega de Estudios e 
Investigación Psicosocial-Publiedisa, 2002. 123-132. 

150 Pablo Bris Marino, Félix Bendito Muñoz de Cuerva y Muriel Saint-Supéry Ceano-Vivas. «Planificación de la vivienda de 
emergencia en desastres naturales. Terremotos de Haití y España.» revista invi 31.87 (2016): 115-141. 
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En este sentido, en esta parte de la tesis, se va a dar un paso más allá de la definición técnica y 

geométrica y, en términos de Baudrillard,151 frente a la habitual mirada a lo «esencial», concreto y 

objetivo, se propone una lectura de lo «inesencial» en la tienda y, por ser su contexto, en el campo. Se 

tratará de entender qué modo de habitar (refigurar) supone la configuración dada de las tiendas y los 

campos atendiendo a las transformaciones que se hacen de lo dado. 

1.2. El lugar del extranjero 

El umbral que representa la crisis entre dos momentos vitales es a menudo metafórico pero, según 

Bajtin,152 la concreción física de un sector del espacio, donde además se manifiestan y concentran señas 

del tiempo, es lo que hace posible convertir en imagen un acontecimiento y a lo que él va a llamar 

cronotopo. La escena significante en la que tiene lugar la estancia temporal del solicitante de asilo, como 

espacio de transición entre dos tipos de vida, se concreta en el campo de refugiados que, por tanto, 

podría llamarse cronotopo liminar. No como lugar «al-margen-de» (escisión total), lo cual equivaldría a 

estar «fuera-de» sino como lugar «en-el-margen», en el espacio que en los mapas posee el espesor de 

una línea y en una frontera está contenido en el espesor de una barrera, de una valla o en una ventanilla 

de control. La superficie habitada por miles de personas y, sin embargo, contenida en una línea de 

frontera es el territorio paradójico del refugiado. Para Bajtín en el cronotopo del umbral, el tiempo es 

«un instante que parece no tener duración, y que se sale del transcurso normal del tiempo 

biográfico»,.153 Para Žižek «el espacio de un acontecimiento es el que se abre por el hueco que separa 

un efecto de sus causas».154 El instante sin duración, el tiempo no vivido y la escisión entre una causa y 

su efecto son cualidades del campo de refugiados en cuanto a umbral. 

En otras palabras, la estancia en el campo de refugiados se sitúa como una etapa en el proceso del 

asilo y la secuencia completa de este proceso sería la siguiente: 1) abandono obligado del país de origen, 

2) llegada al país de acogida, 3) tramitación de la petición de asilo y 4) nueva nacionalización. Estas fases 

sucesivas se corresponden con la secuencia observada por Arnold van Gennep en los ritos de paso.155 

Se sucede el actuar, el detenerse y el volver a actuar aunque de distinta manera. El individuo 

categorizado en determinado compartimento (nacionalidad 1, en el caso del refugiado) es obligado a 

someterse a ceremonias siempre semejantes en su mecanismo para pasar a un nuevo compartimento 

                                                      
151 Jean Baudrillard. El sistema de los objetos. México: Siglo XXI, 1969. 
152 Bajtin, Mijail. «Las formas del tiempo y del cronotopo en la novela.» Teoría y estética de la novela. Madrid: Taurus, 

1989. 237-410. 
153 ibid. p. 399. 
154 Slavoj Žižek. Acontecimiento. Madrid: Sexto Piso, 2014. p. 17. 
155 Arnold van Gennep. Los ritos de paso. Madrid: Alianza, 2008. 
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(nacionalidad 2) a fin de poder agruparse con individuos allí categorizados. El tránsito entre categorías se 

produce siempre a través de los márgenes, y el paso, insiste van Gennep, no es sólo simbólico sino 

material. Un lugar del margen, o liminar, situado entre dos mundos. 

El rito del extranjero (aquí, de nuevo, el refugiado) es un caso particular de los ritos de paso y 

siempre sigue el mismo proceso hasta su integración: detención, espera, paso, entrada y agregación. Y es 

frecuente que, hasta que se produce la agregación, se facilite al extranjero un domicilio singular. En el 

caso de los refugiados, hasta que los que esperan llegan a ver reconocido su estatus son también 

ubicados en un espacio singular: el campo de refugiados. Éste es así una variante del «domicilio del 

extranjero», un umbral en el que se espera la nueva categorización. Como señala van Gennep, el 

espesor de la separación entre dos categorías puede variar desde una simple línea ideal hasta una amplia 

región neutra. La amplitud de esta separación entre categorías es difícil de concretar. 

El procedimiento del asilo se puede dividir en tres fases según ACNUR: emergencia, protección y 

mantenimiento, siendo el asentamiento local, el reasentamiento en un tercer país y la repatriación las 

posibles soluciones a largo plazo. El alojamiento en el campo pertenece a la fase tras la emergencia, cuyo 

equivalente en el rito de paso sería la etapa de espera. Pero, a pesar de ser una etapa de tránsito, como 

se ha visto al comienzo de este capítulo ésta puede durar décadas, es decir, tener una duración de la 

que no se ve el final, ser indefinida. En la figura III.1 se ha tratado de representar la comparación de 

secuencias entre la estancia en el campo y el rito de paso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura III.1. Esquema de la superposición de las fases de los ritos de paso, la etapa acotada del domicilio del extranjero  
y la indefinida del campo de refugiados. 

Esta extensión-domicilio se define además como un no-lugar156 según los criterios de Marc Augé: no 

es espacio de identidad, ni relacional, ni histórico. En él no existe el «bajo continuo» de chimeneas y 

campanarios que sostenía a la ciudad moderna. En la fotografía aérea reciente del campamento de 

                                                      
156 Augé, Marc. Los ‘no lugares’ espacios del anonimato. Una antropología de la Sobremodernidad. Quinta reimpresión. 

Barcelona: Gedisa, 2000. 
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Zaatari se puede vislumbrar esta ausencia y más si recortando su silueta ésta se superpone a una ciudad 

como París [Fig. III.2]. El campo de refugiados, que se entendía hasta ahora debatiéndose entre el lugar 

concreto y la retícula uniformizadora, queda, en realidad, mejor representado por una gran extensión en 

blanco. 

 
 
 
 
 
 
 
 

* * * * * * * * * * * * 
 
 
 
 
 

Figura III.2. Vista aérea del campo de refugiados de Zaatari (Jordania) y fragmento de París (Francia) a la misma escala. 

Sin embargo, los habitantes se rebelan contra este no-lugar. En la figura III.3 se puede observar el 

contraste entre la retícula impuesta por la construcción del campo y la progresiva transformación dl 

mismo. Abajo a la izquierda se ve la retícula de las instalaciones de agua ubicada en el campo de manera 

homogénea. Abajo a la derecha, dibujados en naranja las dependencias organizadas por las agencias 

humanitarias. Arriba a la izquierda se muestra, por colores, la densidad de población del campo en 

marzo de 2014. La primera área construida, la occidental, es claramente la de mayor densidad de 

población. Por último, en el dibujo situado arriba a la derecha, se muestran negocios gestionados por la 

población desplazada. A pesar de la homogeneidad inicial que sigue subyacente en los trazados de calles 

y disposición de las infraestructuras, todas las modificaciones se realizan ignorando la retícula inicial. Se 

debe recordar que, como ya se expuso en la segunda parte de la tesis, se está llevando a cabo un plan 

de reordenación de las viviendas, pues no sólo han sido alteradas para transformar algunas tiendas de 

viviendas a comercios, sino que también se han desplazado alojamientos. 

Por otro lado, el campo de refugiados puede interpretarse desde la refiguración como lo que 

Foucault llama una heterotopía de desviación.157 Foucault, en efecto, dice que hay ubicaciones: 

 que tienen la curiosa propiedad de ponerse en relación con todas las demás ubicaciones, pero de un 

modo tal que suspenden, neutralizan o invierten el conjunto de relaciones que se hallan por su medio 

señaladas, reflejadas o manifestadas. Estos espacios, de algún modo, están en relación con el resto, que 

contradicen no obstante las demás ubicaciones, y son principalmente de dos clases.  

                                                      
157 Michel Foucault. «Des espaces autres», conferencia pronunciada en el Centre d’Études architecturales el 14 de marzo 

de 1967 y publicada en Architecture, Mouvement, Continuité, n° 5, octubre 1984, págs. 46-49. Traducción al español 
por Luis Gayo Pérez Bueno, publicada en revista Astrágalo, n° 7, septiembre de 1997, págs. 83-91. p. 85. 
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Figura III.3. Campo de refugiados de Zaatari (Jordania) descomponiendo puntos de agua, servicios de agencias 
humanitarias, densidad de población y negocios privados. 

Frente a las utopías que son espacios esencialmente irreales las heterotopías son: 

espacios reales, espacios efectivos, espacios delineados por la sociedad misma, y que son una especie 

de contraespacios, una especie de utopías efectivamente verificadas en las que los espacios reales, 

todos los demás espacios reales que pueden hallarse en el seno de una cultura están a un tiempo 

representados, impugnados o invertidos, una suerte de espacios que están fuera de todos los espacios, 

aunque no obstante sea posible su localización. 

A tales espacios, puesto que son completamente distintos de todos los espacios de los que son reflejo 

y alusión, los denominaré, por oposición a las utopías, heterotopías. 158 

Todas las culturas, dice Foucault, tienen heterotopías que, además están ligadas a un tiempo o 

heterocronía, un momento en el que los hombres han roto absolutamente con el tiempo tradicional. 

Por otro lado, en cuanto a lugares de apertura y de cierre, hay espacios heterotópicos en los que uno se 

encierra (el convento) o es encerrado (la prisión) y espacios heterotópicos en los que cualquiera puede 

penetrar, pero, en realidad, está excluido (como puede ser una inmensa estancia ganadera en Brasil 

donde el visitante permanece en habitaciones especiales). 

                                                      
158 Foucault, op. cit.,  p. 86. 
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En concreto, Foucault distingue dos grandes tipos de heterotopías: las heterotopías de crisis y las las 

heterotopías de desviación. Las primeras pueden ser tanto lugares sagrados como vedados que acogen 

a los individuos en un momento de cambio con relación a su relación con la sociedad: los adolescentes, 

las menstruantes, las embarazadas, los ancianos, etcétera y, según Foucault, en nuestras sociedades 

actuales están en camino de desaparecer. Las heterotopías de desviación son definidas como «aquellas 

que reciben a individuos cuyo comportamiento es considerado desviado en relación con el medio o con 

la norma social. Es el caso de las residencias, las clínicas psiquiátricas; es también el caso de las 

prisiones».159 Y menciona un caso, el de los asilos de ancianos, que, como los campos de refugiados, 

estaría entre las heterotopías de crisis y las heterotopías de desviación. La vejez es una crisis, y al mismo 

tiempo, una desviación, ya que, dice, la ociosidad en nuestra sociedad supone una especie de 

corrupción. Del mismo modo, el asilado está en un estado de crisis y de desviación, está inmerso en un 

proceso de cambio, que parece indefinido, y es percibido como el otro, el extraño o el extranjero sin 

pertenecer a ningún sitio por lo que debe permanecer en el lugar de la desviación. En palabras de Agier 

pertenecen al mundo de los «indeseables». 

En otras palabras, un campo de refugiados es un contraespacio, donde la idea de vivienda está 

impugnada o invertida, aunque solo sea por el hecho de ubicarse en un lugar «fuera de», pero cuya 

localización es posible. El campo es, en realidad, un lugar de indeterminación territorial dentro de las 

fronteras, ya que es un territorio cedido a la gestión de organizaciones humanitarias como un precio que 

se paga para tener un espacio en el cual el extranjero es mantenido en su condición de «el otro». 

2. La apropiación significante del espacio 

En este punto de la tesis es necesario plantear de nuevo una cuestión de metodología para 

establecer cómo puede documentarse la refiguración del espacio dado realizada por los habitantes y en 

qué medida la solución de tienda familiar que se ha elegido como muestra es capaz de albergar las 

rutinas cotidianas. Medir la idoneidad de los refugios sigue siendo un desafío, no solo para UNHCR sino 

para todas las agencias que trabajan en esta área. Para informar de manera completa del porcentaje de 

hogares que viven en viviendas adecuadas, se necesita recopilar una cantidad mínima de datos técnicos 

que miden aspectos cualitativos de los refugios. UNHR trabaja en una amplia variedad de contextos y 

emplazamientos climáticos y culturales y la idoneidad de las viviendas variará dependiendo de los 

                                                      
159 op. cit. Foucault. p. 87. 



 

184 

estándares locales. No existe una guía detallada sobre qué datos técnicos deberían recogerse y cómo 

hacerlo y la definición de «adecuado» es subjetiva e incompatible entre distintas operaciones. 

2.1. Las voces de la encuesta y el cuerpo de las imágenes 

A pesar de que UNHCR ha estado ayudando a las poblaciones afectadas en tipos de asentamientos 

variados, durante muchos años el seguimiento del impacto de las intervenciones ha sido mínimo. Si las 

recomendaciones concretas dadas en los manuales para formalizar los refugios y los asentamientos eran 

escasas, no existe tampoco una guía detallada de los datos y los análisis requeridos para medir la calidad 

de un asentamiento ni de un refugio. En el «Proyecto Esfera», manual aceptado de referencia, se 

propone, al final del capítulo dedicado al alojamiento, asentamientos y productos no alimentarios, un 

sistema de verificación para evaluar las necesidades.160 Es un sistema de preguntas en las que se 

interroga sobre quién ha construido las viviendas, con qué materiales o si resultan adecuadas. El 

suministro de artículos de primera necesidad también está ligado de manera inherente a la idoneidad de 

los refugios y los asentamientos. En realidad, en ellos muchas veces se incluyen las tiendas y los 

materiales relacionados con la construcción así como otros artículos domésticos. Mientras hay un 

indicador para el «porcentaje de hogares cuyas necesidades de objetos de primera necesidad y 

domésticos están cubiertas», no es sencillo separar entre éstos los que están relacionados con el refugio 

de los que no lo están, ni tampoco medir el impacto de los artículos de primera necesidad en la calidad 

de vida de la población afectada. 

De nuevo Kelman161 indica lo problemático que resulta evaluar y hacer un seguimiento de las 

adaptaciones hechas en los alojamientos. Según él, un sencillo indicador numérico de la efectividad de 

asentamientos o refugios de emergencia es el ratio de ocupación. Estos datos son difíciles de recoger de 

manera sistemática ya que las definiciones de la ocupación difieren dependiendo del contexto. Por 

ejemplo, si las viviendas se habitan con cambios durante semanas o meses, ¿cómo se calcula su 

ocupación? De la misma manera es difícil computar a los parientes mayores que viven por turnos con 

distintas ramas de la familia. También el número de habitantes en un lugar determinado cambia a lo 

largo del tiempo y no solo por nacimientos o muertes. Si los asentamientos y refugios de emergencia 

post-desastre tienen recursos disponibles, pueden atraer a personas que no son de la zona ni han sido 

afectadas. También señala que incluso el seguimiento a lo largo del tiempo de otros datos puede llegar a 

                                                      
160 El Proyecto Esfera. El proyecto Esfera. Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria. 3ª. El 

Proyecto Esfera, 2011. p. 318. 
161 Kelman, Ilan, y otros. «From research to practice (and vice versa) for post-disaster settlement and shelter.» 

Environmental Hazards 10 (2011): 262-278. 
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ser un reto. Por ejemplo, sería relevante determinar el impacto de la distribución de láminas de plástico 

o de lona impermeable a los hogares. La experiencia de campo muestra que, tan solo algunos meses 

después, es imposible encontrar y seguir la pista a estos materiales. Quizá se han descompuesto, han 

sido vendidos, cortados o recubiertos. Los habitantes no recuerdan cuándo los recibieron, los 

trabajadores humanitarios a menudo se han ido junto con sus registros, las familias también trasladan sus 

viviendas temporales a otros lugares a lo largo de las semanas y los meses de manera que, las 

investigaciones realizadas tiempo después podrían no coincidir con las originales. 

El sistema de evaluación preferido es el de las encuestas mediante una estructura de preguntas 

verbales y respuestas obtenidas de una determinada muestra de población representativa del 

asentamiento. No obstante la utilidad que puedan tener adolecen de una serie de problemas que se 

repiten habitualmente. Es de especial interés por ser representativo de las encuestas que se realizan el 

artículo publicado por un grupo de expertos encabezado por Joseph Ashmore en 2003.162 En dicho 

texto se estudia la adaptación de distintos tipos de refugios en Afganistán basándose en una 

investigación de campo realizada en marzo de 2002 en Herat. 

Los alojamientos detectados son de diferentes tipos: permanentes, refugios transportados por los 

desplazados, otros construidos en el lugar con o sin ayuda de las agencias y, por último, refugios 

importados por las éstas los cuales son, en su mayoría, tiendas. La metodología del trabajo, aparte de la 

observación directa, es a través de encuestas estructuradas y semi-estructuradas. Señalan como 

problemas que dificultan el estudio y deben tenerse en cuenta para valorar su validez que éste se realiza 

a partir de una pequeña muestra que no es visitada más que una sola vez. Además las encuestas se 

realizaron a un pequeño número de desplazados internos, personal de las agencias y fabricantes de 

tiendas y, por último, que un problema relevante fueron las dificultades causadas por las diferencias de 

idioma y cultura entre los investigadores, traductores y entrevistados. Dificultades todas ellas 

inseparables del método utilizado cuando se asocia al contexto concreto de los campos de refugiados. 

Respecto al tipo de refugios importado por las agencias, es decir, las tiendas, lo más valorado por los 

encuestados era la capacidad de volumen interno de unas frente a otras de igual superficie. También se 

señalaban los fallos técnicos, como las cremalleras que se estropeaban, la inestabilidad de algunas por 

falta de rigidez o arriostramiento, la rotura de los postes estructurales y la diferente calidad de las lonas 

en función de los fabricantes y las agencias donantes. En cuanto a las operaciones de adaptación de las 

tiendas, se señala que los habitantes añaden forros aislantes para proteger del frío y sujetan las lonas 

                                                      
162 Joseph Ashmore y otros. «Diversity and Adaptation of Shelters in Transition Settlements for IDPs in Afghanistan.» 

Disasters 27.4 (2003): 273-287. 
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para evitar que flameen con el viento produciendo desperfectos, vibraciones y ruidos. También se 

recibieron opiniones sobre la capacidad de las tiendas para ser ventiladas o cerradas según la estación. 

Es de señalar que, además de la problemática ya señalada por los autores del artículo, se observan 

algunas otras cuestiones. Todos los comentarios de los habitantes recogidos en el artículo están en la 

línea de los indicadores físicos de las tiendas que se veían en el capítulo anterior. A pesar de haberse 

realizado un trabajo de campo solo existe una imagen de un conjunto de tiendas. El resto se representa 

atendiendo a su tipología de manera esquemática. No deja de sorprender, además, que no haya ninguna 

observación acerca de los indicadores sociales que el propio Ashmore introducía en su guía sobre 

tiendas y que se vio en la segunda parte de la tesis. 

En las encuestas realizadas por distintas agencias en los campos de Zaatari y de Hilaweyn, aparecen 

los mismos problemas metodológicos y las respuestas también son parecidas. Se refieren al clima, la 

temperatura o los materiales. Sin embargo, en la publicación de la encuesta realizada en el campo etíope 

a finales de 2011 por DRC,163 aparece un dato significativo. Además de realizar las encuestas verbales se 

hicieron grupos por edades y se les propuso que hicieran una propuesta de cómo querrían que fueran 

los alojamientos. Se reproduce en la figura III.4 el dibujo realizado por el grupo de jóvenes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura III.4. Dibujos de propuestas de refugios hechos por habitantes del campo de Hilaweyn en Dolo Ado, Etiopía. A la 
izquierda la propuesta del grupo de jóvenes. Fuente: DRC (Danish Refugee Council). «Shelter Assessment Report. 
Opinions from the host community in Hilaweyn refugee campo, Dollo Ado, Ethiopía.» 2011, 13 de octubre. p. 7. 

Como se puede ver, plantean un refugio con puerta y ventanas, dividido en habitaciones y con 

muebles que cualifican los usos de los espacios. Incluso están dibujados los habitantes, sentados en dos 

sofás viendo el televisor. En los dormitorios de padres e hijos, hay camas, un escritorio y cajas para 

almacenaje además de iluminación. 

                                                      
163 DRC (Danish Refugee Council). «Shelter Assessment Report. Opinions from the host community in Hilaweyn refugee 

campo, Dollo Ado, Ethiopía.» 2011, 13 de octubre. 
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A partir de este dibujo, se pueden realizar dos observaciones. La primera es lo lejos que está este 

refugio propuesto por los habitantes del campo de las Family Tents en las que están siendo alojados. La 

segunda es que la imagen del dibujo, a pesar de su tosquedad, da mucha más información sobre las 

inquietudes de los habitantes de lo que se recibe en una encuesta. En ellas solo se contesta a lo que se 

está preguntando, es decir, que el tema de conversación es dirigido por el entrevistador por mucho que 

haya un último apartado para las observaciones. En cambio el dibujo es abierto, se informa de lo que 

verdaderamente interesa al habitante. Además no existen los problemas de traducción ya señalados por 

Ashmore, es un lenguaje universal. 

Por todo ello, se propone para esta última parte de la tesis una metodología basada en la 

observación directa. Este sistema como fuente de recolección de datos primarios ya era señalada en los 

manuales de UNHCR, aunque no se daba ninguna pista sobre cómo podría llevarse a cabo. Así para 

documentar y analizar la refiguración de la tienda en el campo hipótesis se va a realizar una lectura de 

significantes encontrados en la observación. Esta observación se refiere al trabajo de campo realizado en 

agosto de 2016 en los campos de La Jungla en Calais y La Linière en Grande-Synthe, ambos en Francia, 

trabajo documentado con fotografías. Aunque aquí éstas sirvan de ilustración y puedan entenderse 

como ejemplos de lo que se explica en el discurso redactado, en realidad, las imágenes deben tomarse 

como anotaciones de campo, observaciones realizadas en el lugar. Por ello, no deben entenderse como 

acompañamiento o explicación del texto sino, al contrario, el texto trata de descifrar lo que se muestra 

en las imágenes y es el que las acompaña. Las fotografías en bruto son consideradas como fuente 

primaria y como tales se ha optado por: 1) ordenar algunas de ellas y reproducirlas en este tomo en 

menor tamaño, de manera que se queden agrupadas por temas y apoyen el discurso; y 2) se ha incluido 

una selección de los cientos de fotografías realizados en el tercer tomo de esta tesis, titulado «Cuaderno 

de fotografías». 

2.2. El sentido de la tienda en torno al refugiado 

Ya que la metodología va a basarse en la lectura de los significantes detectados en el trabajo de 

campo, debe hacerse una breve acotación de lo que se entiende por significante en dos sentidos. Por un 

lado, en relación con la tienda como objeto arquitectónico y, por otro lado, con respecto al espacio del 

habitar. 

En primer lugar, habrá que determinar si una tienda de emergencia puede considerarse un objeto 

significante. Por signo se va a aceptar que es cualquier cosa que está en lugar de otra y no 

necesariamente relacionada con un objeto comunicativo, así la cultura podría estudiarse íntegramente 

desde el punto de vista semiótico. En palabras de Eco: «algo es un signo sólo porque un intérprete lo 



 

188 

interpreta como signo de algo… por tanto, la semiótica no tiene nada que ver con el estudio de un tipo 

de objetos particular, sino con los objetos comunes en la medida en que (y solo en la medida en que) 

participan en la semiosis».164 Parece, por tanto, a partir de esta definición que, en la medida en que se 

sea capaz de interpretar algo como signo, cualquier cosa puede serlo. 

Los objetos que se van a encontrar en el campo son todos bienes básicos e imprescindibles, por lo 

tanto eminentemente útiles, no hay casi nada superfluo. La necesidad de economizar y, por tanto, 

reducir el número de estos objetos pero, también, simplificarlos, podría hacer pensar que no se va a 

hacer ningún gasto comunicativo. Es decir, pensar que la capacidad de significación no tiene que ver son 

los objetos útiles y, menos aún, con los básicos. Por ejemplo, se podría argumentar que un plato sirve 

para comer en una superficie que se puede manejar fácilmente, adecuada para una ración de comida y 

que es fácil de lavar y, una vez acabado de enunciar cómo es o para qué sirve, pensar que ahí ha 

acabado la lectura del plato. Algo similar parece ocurrir con las tiendas familiares si se recuerdan los 

indicadores que las definían y evaluaban. Prácticamente solo se daban indicadores físicos. Sin embargo, si 

se atiende a Barthes, se verá que tanto el plato, como la tienda, como el resto de objetos que se 

encuentren en el campo pueden ser leídos no solo por su función. 

Muchos sistemas semiológicos (objetos, gestos, imágenes) tienen una sustancia de la expresión cuyo 

ser no está en la significación; suelen ser objetos de uso, separados de la sociedad con fines de 

significación: el vestido sirve para protegerse, la comida para nutrirse, aunque también sirvan para 

significar. Proponemos llamar a estos signos semiológicos de origen utilitario y funcional, función-

signo.165 

Al analizar este tipo de signos, en el cual se propone incluir la Family Tent, se realiza una doble acción. 

Por un lado, se leería la pura funcionalidad (si es ésta fuera posible) y, por otro lado, estaría la 

connotación, es decir, la significación camuflada. 

Una vez aceptado que los objetos funcionales y, entre ellos, los pertenecientes a la arquitectura, 

pueden ser leídos como signos, hay que saber si, además, es pertinente hablar de signos relacionados 

con el habitar y si éstos pueden ser relevantes. 

Si se indaga sobre el origen de las teorías de la significación relacionadas con el mundo que no 

rodea, es decir, con el mundo circundante, la referencia que se encuentra, ya sea en la Psicología del 

Espacio de Moles como en Lo abierto de Agamben, es el Umwelt. Éste es un término acuñado por 

Jakob von Uexküll originariamente dedicado a explicar la construcción del mundo significante para los 

                                                      
164 Umberto Eco. Tratado de semiótica general. 3ª. Barcelona: Lumen, 1985. p. 45. 
165 Roland Barthes. Elementos de semiología. Madrid: A. Corazón, 1971. p. 42. 
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animales. Sin embargo, es un concepto en el que el propio autor incorpora también la relación entre la 

casa y sus habitantes:  

Se han descrito siempre los jardines como se ofrecen a nuestros ojos humanos y prescindiendo de 

cómo se presenta el jardín cuando es considerado por el sujeto que habita la casa. 

Y este panorama es sumamente sorprendente. El jardín de la casa no se limita, como a nuestro ojo le 

parece, por un mundo extenso del cual representa él, tan sólo, un pequeño sector, sino que se halla 

rodeado de un horizonte el cual tiene como centro la casa. Cada casa se halla cubierta de su propia 

bóveda celeste, a lo largo de la cual caminan el sol, la luna y las estrellas que pertenecen directamente a 

la casa.166 

Para él cada ser vivo está rodeado de un mundo lleno de signos que son los que le permiten 

relacionarse con su entorno. De hecho, estos signos son para cada ser vivo lo que el mundo es para él. 

Además estos signos tiene una relación de contrapunto con el habitante: cada signo se relaciona con un 

perceptor especializado y los actos tiene todos que ver con un percibir y un actuar. De esa manera, 

cada ser vivo distinto percibe el mundo de manera también diferente en función de los elementos que 

para él son significantes. Von Uexküll se refiere a que «para cada animal hay un mundo especial, que se 

compone de las notas distintivas recogidas por él del mundo exterior.»167 

Así el concepto de artefacto que se señalaba en la introducción se encuentra expresado con 

diferente formulación como objeto que se resignifica en función del observador y del entorno. Esto 

podría expresarse con la siguiente fórmula: 

objeto + 

uso 

posición 

contexto 

+ sujeto = significación 

y por ello se consideran inseparables las condiciones del refugiado, su tiempo, la tienda y el campo. 

Para von Uexküll, además, todo lo que tiene que ver con la esfera de un mundo circundante es 

transformado y modificado por el habitante hasta que deviene portador de significación utilizable o, en 

caso contrario, es totalmente abandonado. Es decir, todo lo que rodee el habitar del refugiado son 

signos de esa vivencia para él. «El mundo residencial del habitante, que se extiende a su alrededor, se 

transforma en su mundo circundante, en cuyo espacio giran los más diversos portadores de 

significación».168 

                                                      
166 Jakob von Uexküll. Meditaciones biológicas. La teoría de la significación. Madrid: Revista de Occidente, 1942. p. 159. 
167 Jakob von Uexküll. Ideas para una concepción biológica del mundo. 2ª. Madrid: Espasa Calpe, 1934. p. 53. 
168 Jakob von Uexküll. Meditaciones biológicas. La teoría de la significación. Madrid: Revista de Occidente, 1942. p. 43. 
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Así pues, se observará el mundo que rodea al habitante en el campo intentando descifrar cuáles son 

los signos representativos e interpretarlos para encontrarles su sentido. La razón de encontrar un 

sistema para descifrar estos signos no es meramente enunciativa sino que, como dice Cole, este mundo 

de objetos que nos rodea, junto con las palabras es también simbólico e influye en las rutinas, los 

guiones, la cultura: 

Las palabras que hablamos, las instituciones sociales en las que tomamos parte, los objetos físicos 

hechos por el hombre que utilizamos, sirven lo mismo como herramientas que como símbolos. Existen 

en el mundo que nos rodea; organizan nuestra atención y nuestra acción en ese mundo y, en conjunto, 

crean ‘mundos alternativos’… El mundo social influye en el individuo no sólo por la acción de personas 

de carne y hueso que conversan, se comunican, modelan o persuaden, sino por las prácticas y los 

objetos sociales que personas invisibles han construido alrededor de ese individuo. Son las formas 

prescritas de interacción social: las rutinas, esquemas, guiones, juegos, rituales, las formas culturales. Son 

los objetos fabricados que silenciosamente impregnan el mobiliario del mundo con inteligencia humana: 

palabras, mapas, aparatos de televisión, estaciones de metro.169 

2.3. La irrupción del habitante en el lugar: los campos espontáneos 

Hasta ahora se ha dedicado atención a las recomendaciones que se hacen para establecer y cómo se 

proyectan y construyen los campos. Evidentemente, por esa razón los campos de los que se ha estado 

tratando han sido los planificados y gestionados por las agencias humanitarias. Pero, en este momento 

de la tesis donde el protagonista no son ni el previsor ni el planificador, sino el habitante, se hace 

necesario incluir entre los casos estudiados los campos espontáneos que reflejan el acceso al habitar de 

manera inmediata, sin prever ni planificar ni, casi, construir. Es decir, su existencia parece irrumpir 

directamente en la fase de refiguración. 

La localización de un campo, su tamaño, diseño y duración son decisiones iniciales que van a influir a 

lo largo de toda la vida del mismo. Por ello, UNHCR y sus colaboradores deberían estar implicados en 

la selección del lugar y su planificación. Sin embargo, en la realidad, un gran número de campos se forma 

de manera espontánea antes de que la ayuda esté disponible o bien en lugares de tránsito que son 

puntos de inflexión en las rutas de migración, como puede ser cerca de las fronteras. Estos 

asentamientos espontáneos tienen lugar cuando se ocupan zonas sin la ayuda ni la guía del gobierno 

                                                      
169 Michael Cole. Psicología cultural. Una disciplina del pasado y del futuro. Madrid: Ediciones Morata, 1999. p. 19. 
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local o de la comunidad de ayuda humanitaria y se ubican en terrenos que la población desplazada no 

tiene derecho oficial a ocupar. 

Si bien este tipo de campos no es planificado por las agencias humanitarias, sí se contempla la 

intervención de éstas cuando son detectados y alcanzan un tamaño suficiente como para llamar la 

atención o son un problema de salud y seguridad para sus propios habitantes o las comunidades junto a 

las que se asientan. La ubicación, así como la planificación de los campos, tienen un impacto importante 

a la hora de organizar la protección y el acceso de la ayuda. Por ello, en general, los campos no 

planificados tienen más inconvenientes que ventajas y es necesario realizar tan pronto como sea posible 

su re-diseño, así como, posiblemente, cambiar su ubicación a un lugar bien identificado, especialmente si 

existe conflicto con la comunidad local. En el momento de enfrentarse a un asentamiento existente, 

UNHCR debe implicarse en organizar el desmontaje gradual tan pronto como sea posible o ayudar a 

una transición hacia una respuesta de asentamiento más integrada y sostenible. 

Para proteger de riesgos a las personas implicadas, es crucial el análisis inmediato de alternativas. 

Reorganizar, reubicar o reformar estos asentamientos requerirá la ayuda de expertos y una capacidad 

operativa adicional. A pesar de que parezcan caóticos, puede haber razones para que se haya producido 

el asentamiento en dicha localización y, ya que el trazado y la organización de los asentamientos 

espontáneos a menudo reflejan las prioridades y las preferencias de sus residentes, éstas deberían ser 

tenidas en cuenta cuando se realice la reubicación o reforma. Una vez que se han establecido es difícil 

reformar sus instalaciones, pues, inevitablemente, conduce a que la población pierda algunos de sus 

recursos e inversiones hechas en el alojamiento. 

Los protagonistas prioritarios y los colaboradores en este contexto son tanto los residentes en el 

campo como la comunidad local. El contacto con ambos es fundamental en todas las fases de desarrollo 

del campo así como para mejorarlo o trasladarlo. También es conveniente contar con personal técnico 

tanto para los refugios como para otros sectores relevantes (por ejemplo WASH). 

Los campos espontáneos a menudo se sitúan en lugares pobres y posiblemente peligrosos así que es 

necesario un análisis inmediato sobre si debe permanecer en su lugar, ser reubicado, o si la población 

debe trasladarse a otros lugares, tales como campos planificados o centros colectivos. A menudo estos 

lugares tienen alta densidad de población y están dispuestos sin tener en cuenta las instalaciones 

comunes y las infraestructuras. Generalmente, requieren mejoras en fases sucesivas para logras cumplir 

los estándares internacionales, las buenas prácticas locales e internacionales: incluir cortafuegos, drenajes 

superficiales e infraestructuras tales como escuelas, centros de distribución, suministro de agua y áreas 

recreativas. 

También es importante determinar quién tiene los derechos sobre la tierra donde se asienta el 

campo y discernir qué acuerdos existen, si es que los hay, para usar esas tierras. El permiso para 
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asentarse en estos lugares es habitualmente informal, a menudo un acuerdo específico con la comunidad 

anfitriona, y requiere revisiones o negociaciones con las autoridades o los propietarios privados. 

Los campos del Canal de la Mancha  

La región francesa Norte-Paso de Calais es uno de esos puntos singulares en la ruta de refugiados y 

migrantes de toda condición donde se ven obligados a detenerse y, de manera espontánea, se agrupan 

en asentamientos en una espera indefinida hasta la ocasión de proseguir el viaje [Fig. III.5]. Es la zona más 

septentrional de Francia y limita al norte con el mar del Norte, al noreste con Bélgica y, al oeste, con el 

Canal de la Mancha. Es el lugar más cercano entre el continente y Reino Unido y, de esa manera, paso 

obligado en las rutas terrestres que llevan a las islas británicas, ya sea para cruzar el Canal en ferry o por 

el Eurotúnel. Por ello, desde hace décadas, se han ido formando sucesivos campos espontáneos en la 

zona, levantados por aquellos que esperan el momento de cruzar la frontera. Estos asentamientos se 

levantan, desmantelan y renuevan cíclicamente en lugares no muy distantes entre sí, y la actuación de las 

autoridades se entrevera con las ayudas recibidas. Agencias humanitarias y ONGs tratan de paliar las 

condiciones de vida insalubres de estos asentamientos a la vez que proporcionar unos refugios mínimos, 

abrigo y comida. En algunos casos, tienen la capacidad de organizar lugares de acogida como el Centro 

de Tránsito de Sangatte, gestionado por la Cruz Roja desde que abriera en 1999, hasta su cierre tres 

años después. En otras ocasiones es posible la relocalización como la llevada a cabo por Médicos sin 

Fronteras en el campo de La Linière, cerca de Dunkerque. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura III.5. Mapa realizado por Migreurop, sexta edición, octubre de 2016. Muestra campos y lugares de detención. Se 
ve gráficamente la concentración de puntos singulares en determinados lugares. Fuente: 

http://www.migreurop.org/IMG/pdf/carte_es.pdf  
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Como ya se ha indicado, en agosto de 2016 se realizó un trabajo de campo de recopilación de 

fuentes directas en dos de los asentamientos situados en Francia que son ejemplo de estas situaciones: 

el auto-establecimiento y la relocalización en un campo planificado. La Jungla de Calais es un campo 

espontáneo e ilegal y La Linière es un asentamiento planificado y construido por MSF a las afueras de 

Grande-Synthe, población cercana a Dunkerque. 

La vía de acceso a ambos campos fue tan desigual como lo es su gestión. Para acceder al campo de 

La Linière, fue necesario contactar con el Ayuntamiento de Grande-Synthe que en ese momento 

gestionaba el campo junto con las asociaciones Utopía56 y Afeji. Se tramitó y se obtuvo la autorización 

para la visita así como para realizar un reportaje fotográfico con ciertas restricciones. Allí, tras la 

identificación en la garita de entrada, una persona explica cuáles son las zonas del campo y dónde están 

los límites de seguridad. 

El acceso al campo de Calais es bien distinto. Solo hay que llegar y entrar. Las posibilidades de 

trabajar como voluntario también son flexibles. Varias asociaciones como l’Auberge des migrants, Utopia 

56, Help Refugees o Care4Calais gestionan las donaciones y el trabajo de voluntarios. Se acepta una 

colaboración de días, semanas o meses y, en función de la formación y capacidades, los supervisores 

reparten los trabajos diarios. Muchas de las tareas se desarrollan en naves cercanas al campo donde se 

clasifica y reparte ropa, objetos de aseo, se organizan paquetes de comida para distintas etnias y número 

de personas y también se ordenan, reparan y clasifican tiendas donadas o recicladas del campo. En 

agosto de 2016, estaba prohibido introducir en el campo ningún material de construcción, los refugios 

de madera ya no eran una opción que se permitiese levantar, así que el trabajo de un grupo del 

voluntariado consistía en cortar madera en piezas no mayores de 30 centímetros de manera que 

pudieran ser utilizadas como leña a la vez que se garantizaba que no se iban a utilizar para levantar 

nuevos alojamientos. Los voluntarios también desarrollan trabajos en el propio campo, como primeros 

auxilios, enseñar idiomas, atención a las escasas mujeres y niños que había allí, reparto de comida o 

ayuda para levantar tiendas en alguno de los pocos huecos que quedaban libres. 

Si se llega por la autopista, el coche se deja entre las dunas, cerca de donde suelen estar aparcadas 

furgonetas policiales y se camina hacia lo que se muestra visible del campo, una hilera de aseos 

prefabricados. A continuación, cada uno recorre el asentamiento de manera autónoma y como en un 

barrio se encuentran tiendas, restaurantes o una mezquita. Si se llega desde el sur, desde las zonas 

residenciales cercanas, se camina junto a grandes campos de deportes hasta el Chemin des Dunes y se 

puede recorrer la zona que fue desmantelada en marzo de 2016, donde solo quedan la escuela, la 

iglesia etíope y la Jungle Books, construcciones de madera envueltas en lonas y plásticos. 
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3. Habitar el margen: La Jungla en Calais y La Linière en Grande-Synthe 

El campo de Calais, llamado La Jungla por sus habitantes, pertenece, como se decía, al grupo de 

campos espontáneos, es decir, no planificados por gobiernos ni agencias humanitarias. En realidad, se 

trata de La Nueva Jungla, ya que sustituye a un campo anterior situado muy cerca, en el bosque de 

Dubrulle, también próximo a Calais. Los primeros alojamientos se levantaron en la primavera de 2015 y, 

año y medio después, en otoño de 2016, ha sido completamente desmantelado, al igual que lo fue su 

predecesor y otros campos de la zona. Como se ha señalado, su ubicación responde a la oportunidad 

de los lugares cercanos a las fronteras. Situado a escasa distancia del embarcadero del ferry entre Francia 

y Reino Unido y también del Eurotúnel, ha sido el alojamiento de miles de personas que trataban de 

aprovechar la cercanía a la frontera, la oscuridad y la suerte, para cruzar el Canal de la Mancha. Con 

cantidades de población muy variables a lo largo de su historia, en agosto de 2016 ésta ascendía a unos 

10.000 habitantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura III.6. La Jungla de Calais. A la izquierda, fotografía aérea de fecha 10 de noviembre de 2015, Fuente: Google Earth. 
En el centro,  fotografía aérea de fecha 23 de agosto de 2016, Fuente: Google Earth. A la derecha, fragmento del panel 

informativo realizado por ACTED con fecha de 13 de julio de 2016 y ubicado a la entrada del campo. 
Las imágenes aéreas muestran lo cambiante que es el asentamiento dentro de un perímetro definido por la playa al 
norte, al sur la Route des Gravelines, al este el Chemin des Dunes y, al oeste, la autopista. En la imagen de 2015 el 

campo se extiende al norte y al sur del pequeño lago, en agrupaciones reducidas y desordenadas. En la imagen de 2016 
se ven las huellas de la zona sur, desmantelada en marzo de ese mismo año, de la que quedan pequeñas 

construcciones: la escuela, la iglesia etíope y la Jungle Book, mezcla de biblioteca y escuela de idiomas. El bosquecillo al 
oeste, entre el campo y la autopista, ha desaparecido y en la zona de alojamientos al norte del lago conviven áreas 

desordenadas y completamente espontáneas con otras regulares levantadas por agencias humanitarias. 
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Figura III.7. Vistas aéreas de la «Nueva Jungla de Calais». A la izquierda fotografía de junio de 2015, pocos meses 
después de haber comenzado el asentamiento ilegal en la primavera de ese mismo año. A la derecha, una fotografía 
tomada en diciembre de 2015 muestra el crecimiento del campo en solo seis meses. Fuente: J. Bennet, «How Calais 
'Jungle' migrant camp has now become a mini city-complete with restaurants, a theatre, book shops and free wifi», 

MailOnline, 7 de diciembre de 2015, 

Allí los habitantes se agrupaban según etnias o nacionalidades, al igual que en La Jungla previa, y 

como es habitual en los campos espontáneos. En estos, las comunidades se organizan al margen, en 

lugares donde «todo el mundo sabe dónde están pero, a su vez, lo más importante para todo el mundo 

es preservar su invisibilidad».170 

El campo de La Linière se sitúa apenas a una veintena de kilómetros de la frontera entre Francia y 

Bélgica, en la localidad de Grande-Synthe, distrito de Dunkerke. Nace con la financiación y el diseño de 

Médicos sin Fronteras (MSF) como alternativa a las condiciones insalubres del campo de Basroch, 

también en Grande-Synthe.171 Se comenzó a levantar en enero de 2016 y, a principios de marzo, se 

inició su ocupación albergando a finales de agosto a unas novecientas personas, en su mayoría kurdas. A 

petición del ayuntamiento, durante los dos primeros meses el campo ha sido gestionado por Utopía56, 

una organización ciudadana de voluntariado que lleva a cabo trabajo humanitario con refugiados en 

barriadas y campos en el norte de Francia.172 Desde finales de mayo un acuerdo entre el Estado, el 

ayuntamiento de Grande-Synthe y Afeji ha ido tomando las riendas de la gestión del que se presenta 

como el primer campo francés con estándares humanitarios. Sin embargo, a principios de abril de 2017 

ha sufrido un incendio provocado por disputas entre distintas etnias que lo ha arrasado viéndose, de 

momento, improbable su reconstrucción. 

La Linière se ubica en una zona industrial a las afueras de la población, de hecho, toma su nombre 

de una antigua cooperativa del lino en cuyos terrenos se asienta. Es un área alargada, limitada al norte 

por la autopista y al sur por las vías de tren [Figura III.8]. Se han reutilizado antiguas naves industriales y 

junto al acceso algunos grupos viven en tiendas. También existen construcciones prefabricadas de 

                                                      
170 Smaïn Laacher. Le Peuple des clandestins. París: Calmann-Lévy, 2007, en particular pp. 92-147. Citado en Agier, p. 43. 
171 MSF. Noticias: Médicos sin Fronteras. 13 de enero de 2016. 10 de septiembre de 2016. 

<https://www.msf.es/actualidad/francia/msf-comienza-construir-nuevo-campo-refugiados-norte-francia-0>. 
172 Utopía56. News: Utopía56. 2 de agosto de 2016. 10 de septiembre de 2016. 

<http://www.utopia56.com/en/actualite/utopia-56-will-be-gradually-leaving-the-liniere-camp>. 
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servicios sanitarios y duchas, y construcciones para los usos comunes, utilizando casi siempre 

contenedores metálicos y estructuras ligeras. Pero la mayoría del campo está formado por los refugios 

de tablero de madera diseñados por MSF, los cuales representan una gran mejora en la calidad de vida 

de los que esperan asilo. Son construidos como espacios de unos 8m2, con suelo, paredes y techo de 

tablero de madera, elevados del terreno y con una cubierta de chapa plegada superpuesta. Tienen una 

puerta sólida que puede cerrarse y un hueco que permite la ventilación. Se ofrecen como refugio 

temporal para aquellos que están buscando regularizar su situación de refugiados. En realidad, son el 

albergue de gentes que, en su mayoría, pretenden estar sólo de paso mientras tratan de llegar de alguna 

manera a un destino mejor en otro país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura III.8. Vista aérea de la zona previa al asentamiento del campo La Linière. Última imagen de satélite disponible, 
Google Earth, septiembre de 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura III.9. Vista generales del campo de La Linière. A la izquierda refugios de madera diseñados por MSF, en el centro 
refugios y zonas comunes, a la derecha dos de los tipos de tiendas que se encuentran a la entrada del campo. Fuente 

propia, agosto 2016. 

3.1. Los objetos indescifrables de los campos 

Tras entender que todos los objetos pueden ser entendidos como signos y que cada habitante 

transforma su entorno, se va a proceder a seleccionar una serie de objetos que se han considerado 

significantes tanto desde el punto de vista del habitante como del quehacer arquitectónico. Sin olvidar 
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que el objetivo en esta tesis es descubrir, si las hay, las contradicciones. En palabras de Moles se trataría 

de apuntar a: 

cómo son vividos los objetos, a qué otras necesidades, aparte de las funcionales, dan satisfacción, cuáles 

son las estructuras mentales que se traslapan con las estructuras funcionales y las contradicen, en qué 

sistema cultural, infra o transcultural, se funda su cotidianidad vivida. […] Así, pues, no se trata de 

objetos definidos según su función, o según las clases en las que podríamos subdividirlos para facilitar el 

análisis, sino de los procesos en virtud de los cuales las personas entran en relación con ellos y de la 

sistemática de las conductas y de las relaciones humanas que resultan de ello.173 

Las cosas y los objetos impertinentes 

La heterotopía del campo se revela en todas las escalas y en cada rincón se encuentran subvertidos 

los sentidos originales del Tiempo y del Espacio con mayúsculas que han permitido argumentar la 

consideraciones de los epígrafes previos, pero también al nivel de numerosos detalles. Antes de 

comenzar a analizar los elementos del espacio significante en torno al refugiado, se presentan un par de 

ejemplos de cómo las cosas y los objetos son transformados en una reinterpretación que contradice sus 

razones de ser primitivas. Como muestra de esta situación, se han elegido piedras y zapatos. Ante la 

extrañeza que provocaron estas imágenes en el campo se van a descomponer los signos contradictorios 

que muestran. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura III.10. A la izquierda imagen tomada en La Linière en Grande-Synthe. En el centro y a la derecha imágenes de La 
Jungla en Calais. Fuente propia, agosto 2016. 

Si se comienza por la imagen de la izquierda, sobre estas líneas, se encuentra cómo en el campo de 

La Linière, sobre el exterior de una tienda tipo túnel se ha querido colocar un pequeño panel 

                                                      
173 Jean Baudrillard. El sistema de los objetos. México: Siglo XXI, 1969. p. 2. 
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fotovoltaico. En ese momento ha habido una incompatibilidad técnica entre la tienda y el panel. Éste no 

puede simplemente depositarse sobre la lona pues, al ser curva, resbalaría y caería al suelo. Tampoco 

puede anclarse a la tienda, cualquier perforación en la lona provocaría que pudiera entrar el agua y, 

además, es probable que el pequeño agujero se agrandara en una rasgadura. La lona, por otra parte, 

tampoco tiene rigidez para que nada pueda atornillarse a ella. Ante este problema llegan la tecnología y 

los recursos del habitante que utiliza lo que tiene a mano, es decir, una piedra. 

Así ante una necesidad, la búsqueda de soluciones pone a prueba las posibilidades de adaptación del 

habitante que lo que hace es transformar una cosa en objeto. Como señala Moles: «En nuestra 

civilización el objeto no es natural. No se hablará de una piedra, de una rama o de un árbol como de un 

objeto sino más bien como de una ‘cosa’. La piedra no se convertirá en objeto más que cuando se la 

promueve a la categoría de pisapapeles.»174 En esta tienda de la Linière es precisamente eso lo que se 

ha hecho, utilizar una piedra por su peso como pisapapeles. 

Si, a continuación se mira la imagen del centro, lo que se ve es una zona del campo, la más 

meridional, donde se levantaron refugios de estructura y tableros de madera. Algunos de ellos son de 

MSF y otros son variaciones de éstos realizadas por grupos de voluntarios. Ante los problemas de 

filtraciones de agua, se ha hecho necesario envolver las construcciones en sucesivas lonas impermeables 

y solapar también varias capas de chapas onduladas en las cubiertas. En distintos puntos del campo, la 

solución que se utiliza es depositar piedras sobre las chapas para evitar que el viento las levante. Es decir, 

de nuevo la técnica del pisapapeles que se ha visto en la imagen anterior. Sin embargo, la solución aquí 

empleada es más sofisticada y extravagante. Las piedras se han atado a cuerdas que las cuelgan de las 

chapas de cubierta. Cuando la construcción del refugio ha fallado y no responde a los mínimos 

requisitos de cobijo, las transformaciones para solucionar estos problemas no son constructivas. Por 

mucho que se insista en los manuales en que la persona desplazada debe participar en la construcción 

de su alojamiento, esto solo es posible si tienen medios físicos y destrezas suficientes. La realidad es que 

se dispone de lonas, de cuerdas y de piedras y las habilidades consisten en manejarlos transformando las 

piedras en objetos y los refugios en paquetes envueltos. 

Por último, en la imagen de la derecha sobre el techo de una caravana hay un par de zapatillas 

deportivas. Hasta aquí uno podría preguntarse por qué deben dejarse unos zapatos en el techo en vez 

de junto la puerta. No es porque el suelo esté encharcado, ni porque se tema que en ellos entren 

roedores, la respuesta es que al menos uno de ellos se está utilizando como maceta. Un tiesto en el 

techo de una caravana aparcada de manera indefinida puede tener sentido, pero a lo que es más difícil 

                                                      
174 Abraham A. Moles. «Objeto y comunicación.» Los objetos. Buenos Aires: Tiempo contemporáneo, 1974. 9-35. p. 13. 
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dar sentido es a por qué se debe plantar en una deportiva. El zapato es antropomorfo, su forma está 

completamente especializada, se adecúa a la forma del pie, la suela permite proteger la planta del pie, los 

cordones permiten atarlo y se podrían seguir enunciando distintas partes cada una de ellas diseñada por 

razones determinadas. Sin embargo, se está utilizando en su cualidad de contenedor indiferenciado, 

ignorando todas las especificidades que posee. No se está usando una lata de alubias, por ejemplo, que 

sí sería igual de idónea para garbanzos, galletas, harina o, también, tierra para plantar. El extrañamiento 

surge por la contraposición de la forma específica con el uso totalmente incongruente. A esto también 

colabora la posición, los zapatos se apoyan en el suelo y, con respecto a una caravana, estarían en su 

interior, no sobre ella. Además son dos zapatos, no se ha roto el par, el objeto extraño no es un solo 

zapato sino un par de y cada uno es usado de manera distinta, uno es maceta, el otro, no rompiendo su 

simetría de uso natural. Por su colocación se asocian con otros objetos que hay sobre las cubiertas, 

cables, pequeñas placas fotovoltaicas y las ausentes, pero fácilmente evocadas, chimeneas. 

Los campos se plagan con pequeñas muestras impertinentes como las que se acaban de mostrar, 

pero que no se deben perder de vista, ya que conforman un fondo sobre el que se dibujan el resto de 

los trazos de las contradicciones. 

Este último epígrafe se va a mirar el habitar en los campos franceses de la misma manera que se han 

mirado los zapatos y las piedras. Primero como objetos colocados en el campo, luego desde el interior 

buscando el sentido. 

El repertorio de soluciones 

El campo de La Jungla, en Calais, pese a tener un origen espontáneo, ha estado recibiendo servicios 

de asistencia por parte de Agencias Humanitarias, ONGs y asociaciones de voluntariado. La capacidad y 

cantidad de estas ayudas no han dependido solo de las aportaciones de los donantes sino de la 

flexibilidad de las autoridades ante este asentamiento. Así junto con tiendas recicladas tipo acampada, de 

una sola capa de lona, se sitúan otras del tipo Family Tent que se vieron en el capítulo anterior, tiendas 

militares, contenedores, caravanas y refugios de madera diseñados por MSF entre otros. 

 

 

 

 

 
 

Figura III.11.  Distintos tipos de alojamientos en La Jungla de Calais. En el primer plano a la izquierda dos tiendas de 
acampada, en el centro y a la derecha tiendas tipo Family Tent y, al fondo a la izquierda, un refugio de MSF. Fuente 

propia, agosto 2016. 
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En la imagen sobre estas líneas tomada en agosto de 2016 se puede ver cómo conviven estas 

situaciones a escasa distancia unas de otras. 

Las tiendas son colocadas de manera desordenada, el único criterio es encontrar un hueco lo 

bastante grande. No influye la orientación, ni los vecinos. Al igual que en los campos planificados son 

levantadas como objetos que se acomodan simplemente el apoyarse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura III.12. Tipos de tiendas en campos improvisados, La Jungla de Calais. Mezcla de diversos tipos de alojamientos: 
caravanas, tiendas militares, tiendas de acampada y refugios de madera de distintos tamaños (incluyendo la iglesia 

etíope de la segunda foto arriba a la izquierda), que han sido revestidos para mejorar la impermeabilización. Fuente 
propia, agosto 2016. 

El montaje de las tiendas en el campo espontáneo 

Las tiendas fallan por muchos motivos: desgaste, descomposición, luz solar o uso incorrecto. El tejido 

de las tiendas a menudo se rasga o descompone después de un uso prolongado. Esto puede provocar 

filtraciones de agua, dejar que se escape el aire caliente y hacer que la tienda colapse. Por ello se 

deberán reponer las zonas rotas y poner parches en las rasgaduras para evitar que se extiendan. 

En el campo de La Jungla de Calais las asociaciones benéficas gestionadas allí por voluntarios se 

encargan de almacenar, clasificar y reparar las donaciones que se reciben o las tiendas que han sido 

dañadas en el campo y todavía merece la pena recomponer [Fig. III.13]. 

También se almacenan piquetas y postes ya que éstos a menudo se rompen por los puntos más 

débiles: las uniones y los extremos. Las puntas rotas se pueden reparar temporalmente con piquetas 

redondeadas, barras de metal o cuerdas. Las juntas o los postes doblados de manera permanente puede 

que no se puedan reparar y es posible que necesiten ser repuestos.  
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Figura III.13. Almacén de trabajo y reparación de tiendas de la organización benéfica·Help Refugees. Fuente propia, 
agosto 2016. 

Las piquetas no se anclan en terrenos blandos ni arenosos como es el caso de Calais por lo que las 

tiendas nunca quedan ancladas del todo. También se pueden doblar si el terreno es muy duro. Se deben 

de intentar hincar en el terreno antes de enterrarlas o cubrirlas con piedras. 

En la figura III.14 se puede observar un grupo de voluntarios de Care4Calais que montan una tienda 

a petición de uno de los refugiados. Como se puede comparar con el montaje de tiendas en Zaarari  

que se ilustraba en las fotografías de la fiigura II.32, aquí ni hay regularización del terreno (de hecho en 

una de las esquinas se rellena de arena después de levantada la tienda), ni distancia suficiente a los 

vecinos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura III.14. Voluntarios de «Care4Calais» montando una tienda de campaña donada y reparada en La Jungla de Calais. 
Fuente propia, agosto 2016. 
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Las capas de la piel 

Una explicación esquemática de las tiendas las presentaría como una forma de cobijo compuesta de 

dos elementos: una estructura ligera y rígida que se sujeta al suelo y una envolvente textil que se le 

superpone. 

En la Guía que redacta Ashmore para el uso de tiendas en el año 2004, y que ha sido ampliamente 

citada en el capítulo dedicado a la configuración de los refugios, se dedica un epígrafe a las 

modificaciones que se realizan en las tiendas analizando sus razones y conveniencia. Casi todas las 

modificaciones son relativas a la ampliación del espacio interior, bien buscando una mayor altura o una 

mayor superficie. Para estas transformaciones es necesario alterar la estructura de la tienda añadiendo 

nuevos postes que eleven los laterales o que permitan construir un porche adosado. También, si hay 

materiales disponibles como el barro, pueden reforzarse los laterales para impedir la entrada de agua y 

del viento y, dependiendo de la altura alcanzada, apoyar una nueva cubierta. 

Sin embargo, las modificaciones observadas en los campos franceses no tienen que ver con la 

ampliación del volumen habitable, no modifican la estructura sino la envolvente. Las capas se 

superponen de manera sucesiva añadiendo lonas impermeables o mantas que se utilizan para aislar de la 

lluvia, proteger de las corrientes de aire, mejorar el aislamiento térmico o, simplemente, oscurecer el 

interior de la tienda. 

El espacio habitable de la tienda se avanza así como un cuerpo que hay que abrigar, y se superponen 

las capas que se atan, se cierran con cremalleras, o se desechan en caso de que sobren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura III.15. La Jungla de Calais, las lonas y las mantas son tratadas como capas de abrigo que se superponen a las 
tiendas originales. Fuente propia, agosto 2016. 
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3.2. Una ciudad es una casa y un campo es una tienda 

En la introducción se señalaba que un campo era una localización dislocante, de topología paradójica 

porque se debía estar fuera para estar dentro. Un lugar en el que los refugiados habitan en burbujas 

cerradas que se reparten dispersas por lugares ajenos a su propia nación en un sentido de dispersión y 

de movimiento centrífugo alejándose de su centro si se considera así su patria o residencia habitual que 

han tenido que dejar. En este epígrafe se investigará si el campo es también una tienda, es decir si las 

contradicciones del campo con respecto a su entorno se repiten en la escala de la tienda. 

El interior expuesto al mundo 

Se comienza ahora el relato de la vivienda en el campo en un sentido inverso a como se ha 

presentado en las dos primeras partes de la tesis. En ambas, se ha expuesto primero el campo, en 

cuanto entorno del refugio hasta llegar a éste. Se realizaba un acercamiento desde un punto lejano, ya 

fuera para prefigurar o para configurar, el narrador era ajeno e iba llegando a la tienda. Ahora se va a 

comenzar por la tienda, por la vivienda, y, como si el habitante fuera gestado en su interior, se partirá 

desde este espacio para ir estirando el recorrido hasta donde lleguen los espacios del habitar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FiguraIII.16 Exterior e interior de tiendas en La Linière. Fuente propia, agosto 2016. 

Se recuerda aquí que la lectura de esta vivienda no puede hacerse en un sentido convencional. En 

cuanto se tratara de contextualizarla en la arquitectura doméstica se vería que hay una fractura de 

manera paradójica, pues la razón de ser de estas tiendas es ser utilizadas como viviendas. Esta escisión se 

ve muy claramente con un ejemplo. Si, como ejercicio, se intentara encajar el objeto de estudio de esta 
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tesis en el discurso de «La Casa. Historia de una idea»175 ¿Sería posible introducirla entre los capítulos? El 

libro trata en realidad de la construcción de la idea de casa burguesa, pero el confort, la intimidad, el 

ambiente de domesticidad, la división en habitaciones, los dormitorios como individualidad y no solo 

privacidad, y la eficienca son conceptos que quedan muy alejados de los indicadores de análisis de las 

tiendas que se veían en la segunda parte de la tesis y también ajenos a lo que se puede encontrar con la 

observación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura III.17. Interiores de la Family Tent en La Jungla de Calais. Fuente propia, agosto 2016. 

Se comienza con las fotografías del interior de la Family Tent en el Campo de La Jungla de Calais. 

Los interiores son espacios textiles tanto por el material que conforma el cerramiento de la tienda como 

por la mínima colonización que se hace del interior. El suelo, elevado del terreno gracias a unos palés se 

forra con plásticos, lonas y colchones. Estos solados y colchones evitan las pérdidas de calor de la gente 

durmiendo en el suelo. También ayudan a mantener seco y caliente el interior de la tienda. Las agencias 

humanitarias a menudo prestan poca atención a colchones y solados ya que son caros y voluminosos de 

transportar, pero, son importantes para mantener a la gente confortable, saludable y viva cuando hace 

frío y, como se puede ver, son el primer (y casi único) gesto de transformación del interior de la tienda. 

En las tiendas es difícil guardar objetos, si, como se verá, las tiendas son difíciles de cerrar, no hay 

nada que pueda estar protegido. Tampoco es fácil guardar objetos. Si son piezas ligeras como una bolsa 

                                                      
175 Witold Rybczynski. La casa. Historia de una idea. 1ª. Donostia-San Sebastián: Nerea, 1989. 
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con algo de ropa, o una pequeña lámpara se pueden colgar de la línea de cumbrera pero aparte de eso 

colchones y mantas se dejan en el suelo o en los rincones. 

Es un espacio dentro de una membrana de la que nada se puede colgar pues cualquier perforación 

la rasgaría y si entra en contacto con la lona exterior se vuelve permeable. En ella no se puede poner un 

clavo para colgar la chaqueta al entrar. Sólo permite dejar caer los objetos al suelo. 

Para Bachelard «la casa nos brinda a un tiempo imágenes dispersas y un cuerpo de imágenes».176 

Pero en las tiendas de luz homogénea y de paredes no blandas, sino débiles, es difícil encontrar un 

rincón inmóvil para refugiarse. No es un nido al que se sueñe con volver. En ellas no caben los secretos, 

ni cajones, ni armarios. Es difícil encontrar una fenomenología de la tienda. 

Y sin embargo, la tienda interior es la única envoltura del espacio del habitante bajo la cáscara textil 

exterior. Pero se dejan las puertas abiertas porque, seguramente, sería inútil cerrarlas. El habitante se 

posiciona en un interior expuesto al mundo. 

El umbral alacena 

Si se tuvieran que señalar los rasgos significantes que caracterizan el umbral, se podría decir que éste 

implica la transición entre dos espacios de distintas cualidades, que, como señala van Eyck, posee un 

cierto espesor, y que en él hay objetos específicos que se relacionan con los ritos de atravesarlo como 

pueden ser las puertas y los felpudos. 

En el caso del habitar las Family Tents aparecen umbrales con todas estas características como se 

verá a continuación. Ya en la segunda parte de la tesis se señaló que en las Family Tents de UNHCR 

existen dos vestíbulos simétricos en el eje longitudinal de la tienda que se encuentran, además, entre las 

dos capas de la tienda, es decir, están cobijados por la lona exterior pero no por la interior. Es un lugar 

así de transición entre el todo-fuera (exterior donde si llueve uno se moja) y el todo-dentro (espacio 

envuelto por las dos capas). Aún más, cada una de estas antesalas es un espacio delimitado por dos 

puertas ya que cada capa tiene un cierre independiente, resuelto el exterior con lazos y ojales y el 

interior con cremalleras. Así, inicialmente, estos vestíbulos se reconocen como lugares específicos que, 

con un cierto espesor, sirven de paso entre dos lugares diferenciados. 

Si se observan los objetos que completan este espacio es cuando se van a detectar las 

contradicciones, se comenzará mirando la puerta para buscar luego el felpudo, ambos elementos 

reconocibles como específicos de las puertas de entrada a una vivienda para seguir con la interpretación 

                                                      
176 Bachelard, Gaston. La poética del espacio. México: Fondo de Cultura Económica, 1975. p. 33 
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de otra serie de objetos que, si bien resultarían extraños en una vivienda convencional, son comunes en 

los campos. 

La puerta se va a entender como el punto de discontinuidad de un cerramiento que delimita un 

espacio, que permite atravesarlo para entrar o salir pero que, a la vez, hace posible separar esos dos 

mundos177 de distintas cualidades. La diferencia entre estos espacios puede ser extrema como la que 

hay en una ciudad o una cárcel o mínima como las puertas entre habitaciones de una vivienda. La 

manera de configurar esa alteración del límite es lo que permitirá interpretar el tipo de puerta que se ha 

elegido y los rasgos significantes serán el tamaño y forma de la hoja, que obligarán a pasar en fila o a 

agacharse a veces; su material y peso, relacionados con el esfuerzo para abrirla; el tirador, como 

«apretón de manos del edificio»178 o, incluso, el posible chirrido de los goznes. Para garantizar la 

seguridad de una puerta se tiene en cuenta el material de la hoja y el tipo de cierre, pero, en el caso de 

las tiendas en el campo de refugiados, esto se vuelve imposible. Las hojas de estas puertas están 

realizadas con la misma lona que el resto de la envolvente y para cerrarlas no se puede elegir entre un 

muestrario de cerraduras, ni siquiera candados como se utilizan en los refugios de madera de La Linière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura III.18. La Jungla de Calais, imágenes de los accesos de las Family Tents. Fuente propia, agosto 2016. 

Los cierres instalados no pertenecen al repertorio del cerrajero, sino al del sastre, ya que las 

posibilidades de elección están entre las cremalleras, el velcro y los ojales combinados con botones o las 

lazadas. De entre todos los tipos, estos últimos son los recomendados por Ashmore en su Guía sobre 

las tiendas, los lazos con lonas solapadas, ya que las cremalleras fallan, el velcro se atasca y los ojales se 

rompen. El cierre preferido para garantizar la seguridad de las personas y los enseres en el interior de las 

tiendas es, por tanto, un lazo. En cualquier caso si, como dice Ashmore, las puertas de las tiendas a 

                                                      
177 Georg Simmel. «Puente y puerta.» Simmel, Georg. El individuo y la libertad. Ensayos de crítica de la cultura. Barcelona: 

Península, 1986. 29-34.  
178 Juhani Pallasmaa. Los ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos. Barcelona: Gustavo Gili, 2010.  
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menudo se rasgan de nada vale en realidad ningún cierre. Así es como se puede entender el vacío de las 

tiendas, que se observa con las puertas dejadas abiertas o quizá, mejor dicho, con las cortinas recogidas. 

Pues las puertas de lona no se abaten, se pueden levantar y apoyar en postes para formar un toldo, 

dejar abiertas en uno de sus laterales y colgando para que permitan pasar la corriente o bien recogerse 

en la parte alta y sujetarse con un lazo. Por lo tanto, ambas, hoja y cierre de la puerta, están más cerca 

del mundo de la confección que del de la construcción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura III.19. La Jungla de Calais, imágenes de los vestíbulos de las Family Tents ocupados por los objetos cotidianos. 
Fuente propia, agosto 2016. 

El felpudo de una casa señala el punto a partir del cual se pisa el espacio privado. Colocado delante 

de la puerta de entrada, es rugoso y resistente y puede estar fabricado de distintos materiales. Indica 

que la vivienda está habitada y, también, que se quiere mantener limpia y está así asociado en muchas 

culturas con un lugar para dejar los zapatos al entrar. Como ya se ha visto, el suelo del interior de las 

tiendas se aísla del terreno por medio de lonas, mantas, alfombras o colchones y, si se puede, todos 

estos se colocan sobre palés de madera. El umbral, como espacio de transición si bien tiene una ligera 

cubierta no tiene suelo sino terreno continuo con el del exterior. Así, antes de acceder al espacio textil 

del interior de la tienda, los habitantes se descalzan y dejan los zapatos en el espacio del umbral. A veces 
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directamente sobre la arena, otras sobre un tablero sencillo de aglomerado, o, si se ha podido obtener 

una pieza de un palé, sobre ella. Pero al felpudo y a los zapatos les acompañan objetos como abrigos, 

cacerolas, mantas o leña. 

Casi todas las pertenencias de los habitantes son almacenadas, o arrojadas, en el espacio del umbral 

y, si se hiciera su recuento, se vería que su cantidad no llega, a veces, ni a la media docena. Entonces, 

cómo interpretar el número, el tipo y el almacenamiento de estos objetos. Si se acepta que el inventario 

de objetos es, en realidad, el «inventario del marco de la vida cotidiana» y su variación depende de las 

civilizaciones como defiende Moles,179 cabe preguntarse cuál es la civilización del campo. Moles prosigue 

con su argumentación: «El inventario de los objetos ‘poseídos’ en la esfera personal de la vida del 

individuo implica pues, además de una variable: desarrollo de la sociedad, la variable: lugar del individuo 

en esa sociedad.»180 En este momento queda patente que el individuo que habita la tienda de 

emergencia en el campo de refugiados está fuera de la sociedad. 

Si se observa además del número de objetos sus tipos, se ve que todos pertenecen a la categoría de 

objetos de uso básico: leña para calentarse o cocinar con las cazuelas, mantas para abrigarse, zapatos 

para protegerse al caminar que, si bien son indispensables para la supervivencia, podría decirse que son 

todos bio-excéntricos por oposición al objeto biocéntrico o biográfico que «forma parte no solo del 

entorno sino también de la intimidad activa del usuario (el Umwelt); en este caso, objeto y usuario se 

utilizan mutuamente y se modifican recíprocamente en la más estrecha sincronía. Los objetos usuales de 

cualquier persona cotidiana reciben gota a gota la pátina de las actividades cotidianas. Deformados por 

esas largas etapas mantienen una simbiosis viviente con su poseedor; considerados por este último 

como irremplazables, envejecen al mismo tiempo que él, se incorporan a la duración de sus actividades. 

Se gastan, por así decirlo, biocéntricamente.»181 Los objetos que se guardan en los umbrales de las 

tiendas no pertenecen a sus habitantes aunque los usen en exclusiva. A pesar de que se utilicen todos 

los días no se convierten en irremplazables, pues los de la tienda de al lado son iguales, como todos los 

recibidos de la ayuda humanitaria. Si pasa el tiempo, se estropean pero no envejecen pues no están 

asociados en simbiosis con su dueño. No están en realidad guardados en los vestíbulos sino solo 

depositados. 

Los objetos, al igual que las tiendas, son intercambiables para quien habita. No establecen un vínculo 

con sus habitantes sino que refuerzan la configuración del lugar como punto de paso. Si quien ha vivido 

allí durante una semana, seis meses o un año tiene suerte y puede cruzar la frontera, no regresará por la 

                                                      
179 Abraham A. Moles. «Objeto y comunicación.» Los objetos. Buenos Aires: Tiempo contemporáneo, 1974. 9-35. p. 15. 
180 idem. 
181 Violette Morin. «El objeto biográfico.» Los objetos. Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo, 1974. 187-199. p. 189. 
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mañana y los objetos pasarán al siguiente habitante que los recibirá como parte de lo que se podría 

llamar el «ajuar del extranjero». 

Los vestíbulos de las tiendas familiares se refiguran así como un umbral específico del campo de 

refugiados con las cualidades textiles de las hojas de sus puertas y los objetos acumulados en ellos. Pero 

aún se puede observar en ellos otra característica propia de esta heterotopía del campo en la que la 

casa y la ciudad se mezclan. 

Como ya se ha visto, en el umbral se dejan los zapatos que se utilizan en el exterior para pasar al 

lugar privado y textil del interior. El umbral es un espacio de interrupción o de comienzo de uso de 

ciertos objetos que son allí almacenados. Se puede afirmar, por tanto, que existe una asociación entre 

uso o rito cotidiano, objetos y sentido en que se cruza el umbral. De la misma manera que los zapatos 

se dejan a la puerta para entrar, una manta se cogerá para estar abrigado en el interior mientras se está 

sentado o tumbado. Cuando se observa, sin embargo qué ocurre con los utensilios de cocina allí 

almacenados éstos no se emparentan con la manta para usarse en el interior de la tienda sino que están 

en el sitio de paso para cogerlos al salir, al igual que los zapatos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura III.20. La Jungla de Calais, espacios entre las tiendas. Fuente propia, agosto 2016. 
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El espacio alrededor y entre las tiendas es usado como cocina, comedor o reunión. Aún cuando, 

como en el caso de La Linière, existen unas construcciones específicas con fogones para cocinar, la 

lumbre se enciende en el exterior. Se ocupan para ello las zonas libres delante de los refugios, como una 

extensión de éstos. Se coloniza un lugar abierto e intermedio entre los alojamientos. Las sillas y esteras 

orbitan en torno al fuego encendido para calentar agua o cocinar y pueblan el espacio personificando las 

relaciones de los habitantes. La lectura de los vestíbulos debe ser ahora rectificada, ya que el cocinar en 

el exterior ha transformado el umbral en alacena. 

Si ya se apuntaba antes que al recorrer el campo se transitaba entre lugares de intimidad, ahora al 

recorrido entre los aseos hay que añadirle las cocinas, comedores, estares y tendederos que densifican 

el espacio entre tiendas revelando una vez más que las tiendas son solo dormitorios como se concluyó 

por medio del dibujo en la segunda parte de la tesis y los vestíbulos son los espacios que hacen posible, 

no solo proteger la entrada a las tiendas sino permitir que lo cotidiano salga de de su interior. 

El suelo sin huellas 

La relación de los campos de refugiados con el suelo es una cuestión problemática en varios niveles. 

Por un lado, el terreno en el que se asiente un campo, aun siendo planificado, no es nunca adquirido 

por las agencias humanitarias. Se utiliza gracias a autorizaciones y convenios con las autoridades 

correspondientes. Ello implica que el uso de ese suelo debe ser fácilmente reversible. No pueden 

levantarse en él construcciones duraderas. Sin embargo, se hace necesaria una adecuación del mismo 

para hacerlo habitable. 

En los campos planificados, como ya se ha visto, el terreno se allana para asentar más fácilmente las 

construcciones. Además, para evitar, en la medida de lo posible, que con las lluvias se conviertan en un 

lodazal se regulariza con grava de machaqueo. Así se ha realizado en La Linière, pero esto provoca que 

no se pueda plantar nada directamente en el terreno y, a pesar de que en Grande-Synthe el clima es 

templado y cálido, con precipitaciones durante todo el año y, en los alrededores, crece abundante 

vegetación, las plantas no prosperan. 

Tan solo se ha plantado un huerto en el extremo oeste, apartado, donde ya se ha terminado el 

suelo artificial y junto a un bosquecillo. Un huerto es un terreno acotado en el que, tras una serie de 

riegos y cuidados, se pueden obtener alimentos frescos. En los últimos años ha dejado de pertenecer 

exclusivamente al ambiente rural para convertirse en símbolo de sostenibilidad y así, en el campo de La 

Linière, se presenta como ofrenda del voluntariado hacia los refugiados; no sólo como fuente de 

alimentos sino de espacio para la autogestión. Sin embargo, a los pocos días las plantas están secas, 

aunque en las proximidades se haya instalado un depósito de agua. Los voluntarios dejan sembrado, 
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pero se marchan. Los habitantes del campo sólo están de paso, cualquier noche conseguirán trasladarse, 

así que no se involucran en el cuidado del huerto que exige una atención regular. No importa que lleven 

viviendo allí meses. Con suerte, cualquier día puede ser el último. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura III.21. La Linière en Grande-Synthe. A la izquierda suelo con grava de machaqueo, en el centro y a la derechas 
restos del huerto y de macetas de flores. Fuente propia, agosto 2016. 

En el resto del campo lo que se encuentra es un terreno fértil y verde que se ha rellenado con 

áridos y sobre el que se han colocado maceteros de tablones de madera para poder plantar. Entre los 

refugios, delante del Centro de Mujeres y, a veces, al lado de la calle, hay plantadas flores. Como 

parterres que adornan una ciudad en las plazas, bajo las estatuas o en el borde de los parques. Sólo que 

en el campo no hay nada de eso y aparecen como islas descuidadas entre la grava. Las plantas no se 

riegan y la madera es más útil para hacer fuego que para construir una maceta. 

Tanto el jardín de flores como el huerto se revelan como un injerto bienintencionado, pero ajeno al 

tiempo del campo y muestran cómo ni los refugiados ni los voluntarios los entienden como propios. 

En Calais no se pueden realizar trabajos de mejora del lugar donde se asientan las tiendas, ya que el 

campo de La Jungla es ilegal. Así, para mejorar el paso por el terreno arenoso de las dunas, se utiliza la 

superposición de elementos ya sean textiles, palés de madera, tableros o la suma de ellos. El suelo no 

sólo es de propiedad intransferible sino que cualquier operación de acondicionamiento debe ser efímera 

y, por ello, las vías de una población, calzadas, aceras o plazas son sustituidas por alfombras [Figura III.22]. 

La tienda-mueble que se veía en la segunda parte de la tesis queda rodeada también de calles y aceras 

muebles. 

Incluso en el campo planificado de Grande-Synthe, donde sí ha sido posible acondicionar el terreno, 

delante de las piezas de uso colectivo gestionadas por personal humanitario, como el dispensario 

médico o la biblioteca, se acota una zona previa a través de una alfombra. De esta manera, delante de la 

biblioteca de La Linière, una alfombra verde, que evoca un área de césped, delimita una antesala 

descubierta [Fig. III.21]. Ésta amplía el espacio de la biblioteca cerrada y acota una superficie diferenciada 

del suelo de grava de machaqueo del campo. 
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Figura III.22. Izquierda y centro La Jungla de Calais, a la derecha La Linière. Fuente propia, agosto 2016. 

En esta zona se recibe la información expuesta en carteles y tablones de avisos. También es donde 

se deja el calzado antes de entrar. El suelo, coloreado de verde-césped, produce extrañeza como 

recurso formal al aparecer como rasgo descontextualizado y parcial de un lenguaje ajeno. Una pradera 

en el acceso a un edificio es una carta de presentación. Delante de los edificios públicos y acompañado 

del cartel que nos prohíbe pisarlo, el césped se convierte en un límite. Pero en este caso sí se puede 

pisar, de hecho es el felpudo de entrada. No hay peligro de que se estropee por el paso ni por la falta 

de cuidados. La hierba demasiado larga no va a delatar falta de atención, ni las vacaciones familiares, ni a 

un jardinero ocioso, ya que ha sido sustituida por una alfombra sintética. Alfombra que no hay que 

regar, ni segar, ni replantar pues no hay quien permanezca allí el tiempo suficiente como para hacerlo. El 

único cuidado requerido es recolocar de vez en cuando las piedras que, con su peso, mantienen en su 

sitio el borde de la alfombra y así evitan que se la lleve el viento y quede desdibujado el retal de pradera 

superpuesto. Aunque los símbolos de permanencia son persistentes y se cuelan a través de los poros de 

la temporalidad, quedan expuestos como jirones estereotipados por la alfombra verde. 

Este recurso para evitar que el viento se lleve la alfombra de césped es también utilizado para ayudar 

a sujetar los laterales de las tiendas y asegurar el mínimo espacio libre entre los zócalos y el terreno. En 

Calais el suelo arenoso facilita este procedimiento, en Grande-Synthe el suelo artificial impide enterrar el 

remate de los zócalos así que se producen situaciones como la que se ve en la figura III.23 donde parece 

que la permanencia de un alojamiento depende del peso de unas piedras y de dos pares de zapatos. Si 

bien el terreno arenoso facilita enterrar el zócalo, cuando tiene que servir de anclaje los vientos de las 

tiendas se revela menos útil de manera que, en zonas de tiendas organizadas y levantadas por agencias 

humanitarias, no se ha confiado la estabilidad de las tiendas a la sujeción por medio de piquetas 

metálicas sino que se han instalado dados de hormigón que quedan apoyados en las dunas como 

zapatas-mueble como se observa en la imagen a continuación.  
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Figura III.23. A la izquierda La Liniére, el peso de piedras y zapatos evita que se levante el zócalo de la tienda. Segunda 
imagen por la izquierda La Jungla de Calais, Family Tent sujeta con vientos  y piquetas. Las tiendas en las dos imágenes 

de la derecha se anclan al suelo gracias a dados de hormigón y así, a pesar de la arena y el agua, se garantiza su 
estabilidad. Fuente propia, agosto 2016. 

El suelo no solo es pisado, sino que, también, es el soporte de las actividades cotidianas, comer, 

dormir, charlar. Es necesario, por tanto aislar el suelo de las viviendas del terreno. Las soluciones 

construidas con estructura y tableros de madera como las diseñadas por MSF para La Linière se separan 

del terreno y se apoyan en durmientes, también de madera, que se calzan para igualar los desniveles de 

los apoyos. Como se vio en la segunda parte de la tesis, las tiendas familiares estandarizadas poseen una 

lámina de plástico que, sujeta a la capa interior de la tienda, evita que se filtre la humedad del terreno. 

Pero ésta no puede evitar que entre el agua si hay charcos en el exterior junto a la entrada, tampoco 

proporciona aislamiento térmico, ni una base realmente horizontal, ni evita las piedras o irregularidades 

del terreno se noten en el suelo interior. Así, siempre que es posible se utilizan palés en los suelos del 

interior de las tiendas que luego se van cubriendo según la capacidad con plásticos, lonas, alfombras o 

colchonetas. 

Con los espacios exteriores pasa algo parecido. Si hay sitio, como ocurre en La Linière, se coloniza el 

suelo exterior con colchonetas, mantas o sillas.  Si éstas se desarrollan en el exterior, en el campo de La 

Linière, los colchones, alfombras y telas se extienden en el suelo acompañadas de sillas; en Calais ni 

siquiera eso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura III.24. De izquierda a derecha: apoyo de una de las construcciones en madera en «La Linière»; suelo de plásticos 
y colchonetas sobre base de palés; espacios exteriores en «La Linière», lugares improvisados para comer con 

colchonetas y mantas sobre la grava o sillas junto al fuego. Fuente propia, agosto 2016. 
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La  intimidad dispersa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura III.25 Imagen superior, llegada a La Jungla desde la autopista. Imágenes inferiores a la izquierda y en el centro 
aseos y duchas para mujeres y punto de agua-lavadero ambos en La Linière, a la derecha la misma solución de punto 

de agua en La Jungla. Fuente propia, agosto 2016. 

En los campos, la población desplazada está en riesgo de sufrir violencia basada en el género y el 

sexo especialmente en los puntos de distribución de ayuda y en las instalaciones de agua, higiénicas y 

sanitarias. En los dos campos visitados, los accesos al agua y los aseos están situados en zonas públicas. 

Son servicios compartidos y se sitúan en los lugares más accesibles para su mantenimiento, como la 

llegada al campo de La Jungla, donde, si se accede desde la autopista, lo primero que se encuentra son 

hileras de aseos prefabricados. Los aseos y duchas en La Linière se separan por sexos en casetas 

prefabricadas que las agencias gestoras del campo se encargan de mantener. En ambos campos, se utiliza 

el mismo modelo de punto de agua-lavadero. Una construcción ligera de madera, cerrada solo en tres 

de sus lados, lo cual, además de facilitar el acceso, hace que actividades indispensables como acudir a 

recoger agua, asearse o lavar cacharros y ropa sean más seguras al estar implícitamente vigiladas por 

cualquiera que pase por allí. 

Pero, esa vigilancia que garantiza la seguridad es, a la vez, una mirada que invade la esfera de la 

intimidad. El lavado de la ropa, de los restos de haber cocinado o el aseo personal, actos, habitualmente 

privados, son transformados en actos públicos desplazando y exhibiendo rutinas personales fuera de los 

alojamientos. Cuando se camina por las calles de La Jungla y, frente a una tienda de comestibles, cerca 

de la mezquita y poco más allá de un restaurante, se ve a un hombre aseándose en uno de los lavaderos 

abiertos y a otro afeitándose sentado en cuclillas entre las tiendas. La sensación es la del pudor por 
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haber entrado en una casa ajena. Se mezclan, en el mismo escenario y el mismo tiempo, las rutinas de la 

intimidad con las muestras de la vida pública. 

El campo de refugiados es una gran casa pero una gran casa llena de impertinencias. Cierto es que 

una verdadera casa ha de ser una ciudad pequeña y viceversa,182 como señalaba Aldo van Eyck. Pero 

mientras él enfatiza la similitud de conceptos y relaciones más allá del tamaño, es decir, se plantea el 

sentido de la casa y de la ciudad como especulares, en el caso de La Jungla o de La Linière el campo se 

vive como refugio porque hay objetos que atraviesan ese espejo. Las partes de la casa pequeña se 

reparten por la ciudad grande y cuando el baño del hogar se sitúa en el salón urbano fuerza a un habitar 

incongruente. Así, mientras no se sufriría incomodidad por acudir a unas piscinas públicas y utilizar así la 

bañera de la ciudad, la exposición de los ritos privados de aseo chocan frontalmente con una de las 

intenciones primarias de los campos que es reducir la sensación de vulnerabilidad de los desplazados. 

De esta manera la casa no es un campo pero sí se puede decir que la tienda es un campo y el campo es 

una tienda porque ésta repite las topologías paradójicas que se señalaban entre el campo y su entorno. 

La desintegración centrífuga y el estar dentro estando fuera. 

El límite del afuera 

La segregación de un territorio es la primera característica de un campo, ya sea éste planificado o 

espontáneo y, mediante esa acotación, el lugar queda ordenado con un sentido, el dentro frente al 

fuera. Así, la construcción de un límite que rodee al recinto implica una acción que reconoce la 

existencia del territorio de excepción. Según el campo sea gestionado o espontáneo, esa barrera que 

quiere evitar ser atravesada tiene un sentido diferente y también, por lo tanto, la puerta que la 

acompaña. El espacio del campo y el territorio exterior a él no mantienen una relación unívoca con lo 

que sería el adentro y el afuera, sino problemática como se va a ver a continuación. 

La Linière es un enclave industrial en una zona bien comunicada para el transporte de los materiales, 

con acceso directo desde la autopista y junto a las vías del tren. Sin embargo, esta ubicación, que era 

una ventaja para el uso original de la parcela, se transforma en un inconveniente al convertirse en un 

campo de refugiados [Fig. III.26]. Así, ha sido vallada con madera hacia la autopista quedando oculta para 

los automovilistas tras un parapeto que, desde la vía de circulación, tiene el mismo aspecto que muchas 

barreras acústicas. Hacia las vías de trenes de carga, la separación se produce mediante vallas metálicas 

                                                      
182 «Una casa debe ser como una ciudad pequeña, si quiere ser una verdadera casa; una ciudad como una gran casa, si 

quiere ser una verdadera ciudad. De hecho lo que es grande sin ser pequeño, como lo que es pequeño sin ser grande, 
carece de escala real. Y sin escala real no hay escala humana.» En Aldo van Eyck: «Steps towards a configurative 
discipline.» Forum 3 (1962): 81-94. 
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para impedir la subida a los trenes y el cruce de las vías férreas. El acceso, por un solo punto, es 

controlado en una garita, ya que, aunque está permitido entrar y salir del campo, es necesaria 

autorización si se llega como voluntario y rellenar un registro si se llega como habitante. Una vez en el 

interior, los carteles avisan de los peligros que encierra saltarse las fronteras del campo por lugares no 

establecidos: «electricidad», «trenes» y «autopista». La puerta, y su control, deben ser usados 

normativamente si se quiere disfrutar de los beneficios del campo gestionado. La Linière es un recinto 

que se ofrece como un «dentro» con servicios frente al «fuera» sin recursos, pero para acceder hay que 

cumplir las reglas de su frontera y de su puerta. 

El campo espontáneo, e ilegal, de Calais se sitúa, como se decía, en una zona de dunas junto a la 

autopista que lleva a la salida del ferry hacia Reino Unido. En este caso, frente a la imposibilidad de 

rodear con un límite físico el campo, lo cual llevaría al reconocimiento expreso de su existencia y a la 

asignación de un territorio, la valla trata de rodear la salida como objeto de deseo de los migrantes. Así, 

se trata de encerrar en un recinto inexpugnable los espacios de tránsito: la autopista como camino, y el 

acceso al ferry, como puerta [Fig. III.27]. Se emprende, de esta manera, una tarea imposible y paradójica 

pues un camino, en Calais una autopista, es por principio la configuración de la «voluntad de ligazón»183 

en palabras de Simmel. Las vallas metálicas rematadas con alambre de espino crecen en longitud y se 

duplican en paralelo. También sobrevuelan la autopista, pues los puentes que la cruzan no solo sirven 

para sortearla uniendo el terreno que queda a ambos lados de ella sino que son reinterpretados en la 

búsqueda de las fisuras para acceder al camino, y sirven como ligazón entre el campo y el tránsito por la 

autopista si se es capaz de saltar desde ellos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura III.26. Campo planificado La Linière, en Grande-Synthe; de izquierda a derecha: garita de control de acceso, vista 
interior hacia la autopista tras la valla de madera y cartel avisando los peligros mortales. Fuente propia, agosto 2016. 

                                                      
183 Georg Simmel. «Puente y puerta.» en El individuo y la libertad. Ensayos de crítica de la cultura. Barcelona: Península, 

1986. 29-34. p. 32. 
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Figura III.27. La Jungla de Calais desde la autopista. Fuente propia, agosto 2016. 

El acceso al ferry es una auténtica puerta. Dice Georg Simmel: «Con la puerta, hacen frontera entre 

sí lo limitado y lo ilimitado, pero no en la muerta forma geométrica de un mero muro divisorio, sino 

como la posibilidad de constante relación de intercambio.»184 Para franquear una puerta y ejercer la 

capacidad de disfrutar de ese intercambio, hace falta siempre una llave. En este caso, esa llave es el 

billete para viajar, pero éste es un salvoconducto al que solo se puede acceder siendo ciudadano, 

poseyendo papeles que legitimen estar allí (en inglés, francés o alemán también legitimen «ser allí»). Sólo 

con determinados documentos se puede hacer uso de los lugares de la «sobremodernidad», dice Augé 

pero, en realidad, aquí se descubre que no solo hay no-lugares sino que los hay «legítimos», como el 

muelle del ferry e «ilegítimos» como el campo de refugiados. La puerta, separando el adentro y el 

afuera, indica un sentido claramente intencionado, pertenecer o no pertenecer. El campo de La Jungla es 

el afuera y el Reino Unido, para los refugiados, es el adentro. El trabajo de vallar la puerta y todos los 

caminos, es decir, construir un recinto que incluya en su interior las salidas del campo sin delimitarlo, es, 

además de interminable, topológicamente imposible, y, si La Jungla no tiene lugar posible, solo puede ser 

desmantelada, como ha ocurrido a finales de octubre de 2016. 

 

***  

                                                      
184 Simmel., op. cit., p. 32. 
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Ya en la introducción se avanzaba que, a pesar de que la exposición fuera diacrónica, no se trataba 

de presentar el desarrollo de un caso, sino distintos momentos del habitar que ocurren de manera 

simultánea. Aunque en esta tercera parte de la tesis se ha insistido en que el protagonista que vive en la 

tienda es el habitante y, por lo tanto, la interpreta en lo cotidiano, en realidad, también el proyectista 

hace un ejercicio de refigurar (reinterpretar) las soluciones dadas al revisarlas y ponerlas en crisis para 

modificarlas. La mirada a los alojamientos de emergencia, revisando las actuaciones previas, pertenecería 

así a la prefiguración de una nueva configuración. 

En efecto, en la primera parte de la tesis, se veía cómo el procedimiento de actuación tras una 

emergencia era siempre circular. Tras la fase de preparación, una vez que irrumpe el desastre o el 

conflicto se comienza un proceso cíclico de análisis, planificación, ejecución, evaluación y, de nuevo, 

análisis, planificación… Al igual que, ante un caso concreto, existe un momento de evaluación de las 

soluciones ejecutadas, también a nivel general existen algunos casos de recapitulación y valoración de lo 

que se está haciendo. Para ello hace falta la mirada a una trayectoria y, aunque en el caso específico de 

los campos de refugiados no existe aún un cuerpo de estudios suficiente, en el caso de las actuaciones 

tras desastres, sí se ha llegado a un punto en el que es posible echar la mirada atrás y ver un recorrido. 

Ian Davis, que, como ya se ha señalado, es uno de los pioneros en los estudios de viviendas tras 

desastre, ofrece una mirada sobre los últimos cuarenta años de práctica en la revista Environmental 

Hazards del año 2011,185 texto que, en cierto modo, avanza la reedición de «Shelter after Disaster»186 

en 2015. En la primera parte del artículo, actualiza el estado de la cuestión, revisando el progreso de la 

bibliografía existente. En segundo lugar, buscando ampliar el horizonte de su mirada personal sobre el 

tema, realiza una encuesta a otros expertos187 en refugios de emergencia tras desastres que, en su 

                                                      
185 Ian Davis. «What have we learned from 40 years' experience of Disaster Shelter?» Environmental Hazards 10 (2011): 

193-212. 
186 IFRC and OCHA. Shelter after disaster. Ed. Ian Davis. 2ª. Ginebra: IFRC and OCHA, 2015. 
187 Los expertos consultados, ordenados alfabéticamente, fueron: David Alexander: Geógrafo, Coeditor de la revista 

Disasters, Científico Jefe Senior en el Global Risk Forum (GRF) Davos. Joseph Ashmore: Consultor independiente. 
Numerosos trabajos con UN-HABITAT, Editor de «Shelter Proyects 2007, 8, 9, 10 y 11-12» publicados por UN-
HABITAT y IFRC.7. Yasemin Aysan: Arquitecta, Anterior Subsecretaria de Asuntos Humanitarios de IFRC, consultora 
independiente, miembro de USG Emergency Response and Recovery. Mihir Bhatt: Arquitecto/urbanista, fundador y 
director de All India Disaster Mitigation Institute (AIDMI) Ahmedadad, India. Tom Corsellis: Arquitecto/urbanista, co-
fundador y director ejecutivo de Sheltercentre. Manu Gupta: Arquitecto/urbanista, director y co-fundador de SEEDS, 
Delhi India. Mo Hamza: Arquitecto/urbanista. Consultor independiente. Investigador. Conferenciante, Oxford, UK. 
Rumana Kabir: Arquitecta, consultora independiente sobre refugios y viviendas en Bracknell, UK. Frederick Krimgold: 
Arquitecto/urbanista, director del Disaster Risk REduction Program (DRR) Virginia Tech Advanced Research. John 
Norton: Arquitecto/urbanista, director de programas, cofundador y director ejecutivo de «Development Workshop» 
receptro de Certificado de distinción sasakawa de UN en 2009, Lauzerte, France. David Sanderson: Arquitecto, 
Director del centro para el Desarrollo y la Práctica de las emergencias (CENDEP), Oxford Brookes University, Oxford, 
UK. Graham Saunders: director del departamento de Refugios y Asentamientos, IFRC. Anshu Sharma: 
Arquitecto/urbanista, co-fundador y director de SEEDS, Delhi India. Jo da Silva: Ingeniero, director en Arup International 
Development, consultor independiente de UNHCR y varias ONGs. Robin Spence: Ingeniero civil, especialista en 
ingeniería sísmica, investigador, consultor y conferenciante. Universidad de Cambridge, Fundador y director de 
«Cambridge Architectural Research» (CAR). Paul Thompson: Arquitecto/urbanista. consultor trabajando con agencias 
de UN desde 1975 hasta el presente. fundador de «INTERWORKS» Madison, Wisconsin, USA. Christine Warmsler: 

 



 

Tercera Parte 219 

mayoría (13 de 18), provienen de la arquitectura o del planeamiento. A pesar de haber trabajado desde 

distintos puntos de vista, poseen amplia experiencia en investigación, conferencias, asesoría, activismo e 

implicación directa en los campos de gestión de riesgos y planificación en los desastres. 

A todos ellos se les hizo la misma pregunta: «¿Cuál ha sido la lección más importante que has 

aprendido de tu experiencia en refugios para desastres o en la reconstrucción de viviendas?»188 Como 

se ve, es una pregunta que entra de lleno en el ámbito de la indagación sobre la interpretación y, este 

método de preguntar, es decir, realizar encuestas con más o menos preguntas, enlaza con los habituales 

para conocer el grado de satisfacción o disgusto de los habitantes. A pesar de que, como ya se ha dicho, 

el artículo se centra en la respuesta a los desastres, se han seleccionado las ideas que son extrapolables 

al caso de las respuestas a conflictos. 

Se señala cómo la financiación varía enormemente entre desastres y esto es, a menudo, el factor 

más crítico para determinar qué ayuda externa se puede aportar. Como ya se ha visto, también ocurre 

esto en el caso de los campos de refugiados. La asistencia a menudo se proporciona teniendo en cuenta 

los intereses de los que ayudan, no de las necesidades de las personas en situación de precariedad. 

Para David Anderson, la más importante es la necesidad de implicar a las personas en las decisiones 

que les afectan. Aquellos que han sobrevivido a desastres pueden haber perdido todo y entonces, a 

menudo, también sufren la humillación siguiente al ser realojados en casas que pueden ser inadecuadas 

en cuanto a su ubicación, cultura, materiales o calidad y, demasiado a menudo, con un cartel paternalista 

en la fachada que dice que es un «regalo». Así, reclama la pregunta de Chambers:189 «¿De quién es la 

realidad que cuenta?» («Whose reality counts?») o ¿de quién es el punto de vista que importa? 

El refugio después de los desastres, además, solo funciona cuando es entendido y llevado a cabo con 

un profundo entendimiento de que no es solo protección de los elementos o un lugar para que la gente 

almacene sus pertenencias. Funciona cuando los programas se desarrollan en la convicción de que el 

refugio es la piedra angular para la recuperación de la gente. Los alojamientos no deberían estigmatizar o 

«guetificar» a la gente como víctimas de desastres, ni colocarlas en situaciones de vulnerabilidad 

renovada. Los que están mal diseñados desde el punto de vista funcional, comunitario o medioambiental 

reducen las oportunidades de recuperación tras el desastre. 

                                                                                                                                                      
Arquitecta/urbanista. Investigadora, conferenciante, escritora, Lund University. Gustavo Wilches-Chaux: consultor 
independiente, investigador, abogado, filósofo, escritor, activista comunitario, gestor de construcciones. Bogotá, 
Colombia. 

188 «What has been the most important lesson you have learned from your own experience of Disaster Shelter or 
Reconstruction of Dwellings?» Davis, op. cit., p. 197. 

189 La cita hace referencia a los títulos de una serie de conferencias y un libro de Robert Chambers donde el autor 
reclama la diferente consideración que tienen las miradas a la realidad de las personas que la viven directamente y las 
imposiciones de los profesionales, reclamando la participación y empoderamiento de los habitantes. Robert Chambers. 
Whose Reality Counts?: Putting the First Last. London: Intermediate Technology Publications, 1977. 



 

220 

Por último, ante la pregunta de Davis, la arquitecta Yasemin Aysan contesta: 

De manera ideal todos nosotros queremos construir nuestra casa soñada, o si no, algo parecido y 

finalmente nos establecemos en algún sitio que nos podamos permitir, listo rápidamente o entregado a 

nosotros con la esperanza de que gradualmente se parezca a nuestra casa soñada. El papel de los que 

estamos fuera es reconocer qué quieren los beneficiarios, qué tienen y qué es lo que pueden hacer y 

proporcionar lo que les falte o el eslabón más débil en esta cadena que, a veces puede ser dinero en 

efectivo, a veces, materiales, a veces, información y conocimientos, a veces una casa completa, o una 

combinación de ellos.190 

Tras leer las opiniones de los expertos y, en concreto, la de Yasemin Aysan, solo se puede concluir 

con la reclamación de que el problema de la vivienda en los campos de refugiados debe ser tratado 

esencialmente como una forma del habitar. 

                                                      
190 Davis, op. cit., p. 202. 
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«Concrete Tent» campo de Dheisheh, Bethlehem, junio 2015. Fuente: Campus in Camps/Sara Anna. 
 

 

 

 

Si se tuviesen que resumir en una imagen las conclusiones de esta tesis, bien se podría elegir la 

«Concrete Tent» que se inauguró en el campo de refugiados de Dheisheh el verano de 2015. Esta 

tienda es un sitio de reunión que aloja actividades culturales, un área de trabajo y un espacio abierto. 

Pero, más allá de estos usos, trata de reflejar la paradoja de la temporalidad permanente. Ya que la 

tienda es el elemento básico de construcción en los campos, su forma es considerada como la 

manifestación material de lo temporal, una estructura arquitectónica que, al tener fecha de caducidad, 

simboliza el derecho a retornar, la ligereza y el movimiento. Sin embargo, su construcción en hormigón 

habla de la permanencia, la pesadez y la inmovilidad. La «Concrete Tent» no es propuesta como una 

solución sino que abraza la contradicción de una forma arquitectónica que emerge de la vida en el 

desarraigo. Su objetivo es, a través de la arquitectura, materializar y dar un espacio simbólico a las 

narraciones del exilio. 

De la misma manera que la tienda de hormigón se propone visibilizar las paradojas del destierro 

duradero a través de un objeto construido, en esta tesis se ha propuesto la búsqueda y exposición de 

las contradicciones en el proceso de habitar en las viviendas de emergencia de los campos de refugiados 

con el fin de que, al enunciarlas, puedan servir como motor de cambio.  
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Las paradojas a menudo han resultado precursoras de avances revolucionarios en ciencias, 

matemáticas y lógica. Sea cual sea la disciplina, siempre que se descubre un problema que no puede 

resolverse dentro del marco conceptual que supuestamente se debería aplicar, se experimenta un shock 

que puede llevar a descartar los viejos esquemas y a adoptar uno nuevo. A este proceso de moldeado 

intelectual es al que se debe el nacimiento de muchas de las principales ideas de las matemáticas y las 

ciencias. De la misma manera, al enfrentarse a la constatación de las disonancias entre las creencias, lo 

deseado y lo conocido, se experimenta el mismo shock que puede ser o bien enmascarado, o bien 

encarado y servir para cambiar actitudes. Para ello, lo primero es enunciar las contradicciones o, al 

menos, comenzar a señalarlas. 

A partir de las contradicciones en el espacio de los campos y del imposible hogar del refugiado 

señalados por Arendt y Agamben y las disonancias al encarar la actual crisis de refugiados en Europa 

señaladas por Bauman, se ha realizado un recorrido para confirmar si, desde el punto de vista del 

espacio arquitectónico y el proyecto de arquitectura, hoy en día también se encuentran contradicciones 

que ayuden a comprender cómo se desarrolla el proceso de habitar y si éste se revela paradójico. 

*** 

La primera hipótesis que se sostenía era que los manuales de actuación en casos de emergencia, si 

bien reconocen explícitamente la necesidad del cobijo como bien de primera necesidad, de manera 

contradictoria, muestran la ausencia del término arquitectura como disciplina que respondería a esta 

problemática. Además, no dan instrucciones concretas para el refugio ni el campo. El análisis de las 

recomendaciones de las agencias humanitarias y, en concreto de UNHCR, referentes a los refugios en 

los campos, en la primera parte de la tesis, así lo ha demostrado. 

En efecto, por medio del Análisis de Contenido de las dos últimas ediciones de los Manuales del 

Alto Comisionado, se ha podido confirmar que existe una gran polarización en las frecuencias de los 

términos usados en los manuales, y los términos-moda más repetidos confirman que el contenido de 

estas publicaciones muestra un entorno definido por la emergencia en el que el Alto Comisionado se 

esfuerza en dar, proteger e informar a un sujeto paciente: los refugiados. Se constata así que el Alto 

Comisionado no es un mero redactor o editor del Manual sino el principal agente, actor, protector o 

instructor, aquél que prescribe en caso de emergencia. 

Se ha demostrado que la hipótesis sobre la ausencia de arquitectura se confirma. Si bien en la 

edición del manual de 2007 los términos relativos a arquitectura y arquitectos estaban completamente 

ausentes, en el caso del último Manual publicado, hay ciertos cambios. Al llegar a analizar la última 

edición, el campo semántico dedicado al espacio se convierte en el de mayor cantidad de términos y, 

además, se ha duplicado el número de términos distintos. Es decir, el tema del espacio se vuelve 

cuantitativamente más importante y, también, más específico. No obstante, cuando se comprueba el 
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contexto en el que aparece el término arquitectura, se verifica que la mayoría de las veces es utilizado 

en sentido figurado, refiriéndose a una estructura organizativa de gestión. Es decir, pese a parecer que la 

arquitectura se asoma, sigue ausente en el Manual aunque en la última edición de éste sí aparezca la 

figura del arquitecto al acercarse la concreción del proyecto y la ejecución de los campos. 

Al estudiar las recomendaciones que se dictan en los manuales, el análisis de parámetros para elegir 

los lugares de asentamientos, permite observar que éstos se mueven entre dos polos opuestos: la 

mirada al detalle (que es, por tanto, llena, exhaustiva y heterogénea) y, coincidente, la búsqueda del 

lugar vacío, sin pendiente, sin vientos fuertes, a distancia de las fronteras y zonas protegidas y autónomo. 

Esta dualidad contradictoria se manifiesta claramente cuando coexisten los esfuerzos por conciliar la 

búsqueda de solares que, por su pendiente, permitan la implantación de soluciones seriadas, con el 

énfasis por reclamar soluciones acordes a la cultura y hábitos particulares. También se manifiesta cuando 

desde el principio debe preverse el desmantelamiento, a la vez que unos gastos de mantenimiento que 

puedan durar décadas. En este sentido, el Manual se manifiesta en la fase de elección del 

emplazamiento, como el territorio donde coinciden la permanencia y el deseo de fugacidad; el estudio 

del lugar concreto y la búsqueda del espacio isótropo y, también, la arquitectura sin arquitectos. En 

definitiva, la intersección imposible de conjuntos excluyentes. 

La dimensión total del campo, así como sus áreas, se definen proporcionales a la unidad familiar, es 

decir, unidad de población. Esto parece acorde con lo detectado a nivel general en el Análisis de 

Contenido: la población y, en concreto, las relaciones familiares eran el campo semántico principal en el 

Manual de 2007 y el segundo en importancia en la última edición. Sin embargo, no hay propuestas de 

cómo se pueden resolver estas agrupaciones. Salvo un esquema que solo se encuentra en la edición del 

año 2007, no hay gráficos ni planos que permitan pensar en cómo se va a relacionar esa población que 

habitará el campo. Gracias a una propuesta gráfica como la que se ha planteado, sería posible entender 

las ventajas e inconvenientes de la misma y su combinación haría posible prever futuros asentamientos. 

En los manuales no se permite vislumbrar el lugar que se reclama para el habitante. Se dan 

recomendaciones acerca de un entorno que se reclama planificar cuidadosamente pero que se elude 

prefigurar. 

En definitiva, las recomendaciones para planificar y construir los campos en los manuales se 

manifiestan abundantes y genéricas, aunque se insiste en tener en cuenta lo concreto y se acompañan 

de pocas recomendaciones específicas, que solo son capaces de servir para trazar un mapa desierto. 

Tras la selección de un lugar sin geografía (lejos de las fronteras) ni topografía (sensiblemente 

horizontal), se superponen tramas de puntos con servicios sanitarios pautadas a ciertas distancias donde 

el único límite es la cantidad total de población. 
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Cuando se enfrentan al tema del refugio, se repiten las recomendaciones generales que ya se habían 

encontrado sobre los campos: la importancia de los contextos concretos y la prioridad de adoptar 

soluciones particulares. Para ello se dan dos parámetros de los refugios que resultan ser mínimos no 

solo por sus dimensiones sino también por su cantidad. La superficie mínima por habitante y la altura 

máxima. El texto dedicado al refugio se sitúa entre dos extremos: el prácticamente vacío de la falta de 

recomendaciones para plantear un alojamiento de emergencia y el absolutamente concreto de las 

tiendas familiares distribuidas por UNHCR. 

En definitiva, la primera hipótesis que se considera demostrada es que los manuales de emergencia 

del Alto Comisionado de Naciones Unidas carecen de instrucciones arquitectónicas sobre el refugio. 

Esto es, lo arquitectónico es una ausencia significante y conduce a la propuesta de la isotropía como 

prefiguración, a un espacio, el del campo, que podría ser infinito y en el que se ubica el refugio como un 

punto vacío. Es como si se buscase una uniformidad territorial segura, un espacio en el que todos tengan 

las mismas condiciones de accesibilidad a los mismos servicios, garantizando a los refugiados la 

protección y la cobertura de necesidades dada la situación de emergencia, sin realmente abordar la 

cuestión, sin realmente pensar la construcción del territorio en el caso de los campos. Hay una 

contradicción entre la importancia que en los manuales se le reconoce al refugio y cómo este requiere, 

implícitamente, una respuesta arquitectónica y el hecho de que, sin embargo, se evita nombrar la 

arquitectura aunque la última edición del manual apunta a un cambio, pues contempla la figura del 

arquitecto como novedad. 

Esta tendencia coincide con una recomendación que podría derivar de esta tesis: la necesidad de una 

mayor presencia de lo arquitectónico en la prefiguración de acuerdo con la importancia que se da, en 

los manuales, a lo específico del habitante. Es decir, dotar de contenido espacial a las recomendaciones 

de las agencias relativas a los refugios. 

*** 

La segunda parte de la tesis se ha dedicado al lugar de la configuración, en el que se da forma a las 

tiendas y a los campos, tanto en el sentido de forma dibujada como de la forma construida. En ella se 

debe ver cómo puede resolverse la contradicción que quedó expresada al terminar la primera parte de 

la tesis, la imposible convivencia entre la importancia dada a lo particular y la prefiguración de un espacio 

isótropo en el que no solo los habitantes son puntos sino que también lo son los refugios que los 

acogen. La hipótesis de partida fue que al mirar el campo configurado en el que, de manera necesaria, 

aparece la geografía, es decir, los lugares concretos, se resolvería esta contradicción. Sin embargo, el 

resultado, como ya se ha visto, es que, lejos de resolverse la contradicción, ésta ha crecido. 

En efecto, después de ver la selección de campos construidos en distintas partes del mundo, Etiopía, 

Iraq y Jordania, y recordando los modelos propuestos por Corsellis y Vitalle, se puede concluir que, 
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aunque se recomienda de manera reiterada tener en cuenta los contextos concretos y responder con 

soluciones singulares, los trazados de los asentamientos construidos resultan aún más esquemáticos que 

los modelos de referencia. Se observa así que la cantidad de contradicciones detectadas aumenta con la 

cercanía al objeto estudiado, lo cual no dejaría de ser paradójico: el acercamiento a lo construido es 

coincidente con el acercamiento a lo imposible. 

El proceso de construcción de un campo repite, generalmente, el mismo patrón. Primero se 

establecen los límites acotando un territorio y, tras regularizar el terreno, se superpone una retícula de 

vías de circulación y una malla pautada con puntos de servicios sanitarios mínimos. Tras esto, los huecos 

de manzanas que quedan así definidas se rellenan con alojamientos, casi siempre tiendas, que se 

ordenan también en cuadrícula o en hilera. A las puertas del recinto se ubican las instalaciones de las 

agencias humanitarias. De esta manera, la trama isótropa, pero protectora, anularía las singularidades del 

lugar. Es decir, se mostraría de acuerdo con los Manuales garantizando unas pautas métricas de 

habitabilidad, pero, no obstante, las tiendas colocadas en cuadrícula no garantizan la homogeneidad de 

condiciones espaciales entre ellas. 

En la construcción de los campos, se presenta, además, una inversión de lo que suelen ser las 

jerarquías de los grados de privacidad en los espacios urbanos, previsión que ya se avanzaba en los 

manuales. Por motivos de seguridad en los campos, lo más privado de una vivienda, como son los aseos, 

deben ocupar el lugar más vigilado y, por tanto, más visible quedando las calles conformadas no por lo 

público de los alojamientos sino por los baños y cocinas. Se expone al exterior lo privado del habitar de 

un grupo de personas que ha perdido prácticamente todo y a las que se pretende dar un refugio, no 

solo como protección frente al clima o lugar de almacenaje sino como punto base para recomponer su 

dignidad. 

La hipótesis respecto a la configuración de las tiendas, a su proyecto y construcción, era que no 

estaban siendo consideradas como espacios para dar cabida a los habitantes, es decir, como proyectos 

de alojamientos que es lo que son. Hay que tener en cuenta que la emergencia impone ya una 

contradicción de partida: la necesidad de una respuesta inmediata en cualquier geografía concreta 

posible solo puede ser respondida con lo seriado. Sin embargo, no sería una imposición de la 

emergencia la falta de indicadores del habitar ni que la tienda sea configurada como un mueble. En 

efecto, la observación de los indicadores utilizados para clasificar y definir las tiendas familiares, que 

quedan clasificados en logísticos, físicos y sociales, evidencia que los que reciben más atención son los 

que muestran de manera numérica o descriptiva las características físicas de la tienda. Sin embargo, no 

hay apenas valoraciones relativas al uso o a las posibilidades de ocupar el espacio de la misma. 

Por otro lado, los dibujos que se seleccionan para describir las tiendas familiares en las publicaciones 

e informes de UNHCR son escasos es imprecisos. La tienda es contada como un mueble donde lo que 
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interesa es una idea del aspecto exterior, que no se requiere detallado, e instrucciones de montaje. Así, 

la idea de la tienda como objeto seriado y ajeno al lugar queda reforzada por cómo está explicada 

gráficamente. Cuando se realizan dibujos en planta y sección a escala y se introduce a los habitantes, se 

comprueba que las dimensiones interiores están previstas en función del número de colchones que 

pueden disponerse. La tienda, en realidad, es un dormitorio en el campo de refugiados. 

En definitiva, la segunda hipótesis, en lo relativo a los campos, se ha evidenciado errónea, ya que, a 

pesar de la presencia inevitable de los lugares particulares, las configuraciones son homogéneas 

buscando la isotropía y las mallas pautadas que se proponían en los manuales, e ignorando las 

recomendaciones ligadas a los contextos. Parece sorprendente que, si en los manuales se enfrentaban 

las consideraciones hacia lo concreto con la búsqueda de la isotropía, al llegar a la configuración, es decir, 

al mundo de lo concreto, lejos de adquirir más peso lo específico, la realidad opte por la construcción 

de lo abstracto. Pero, en cambio, la hipótesis relativa a las tiendas se ha revelado cierta. Son soluciones 

seriadas que llegan como muebles, ajenas a los habitantes que las van a ocupar, hecho que se muestra 

revelador al superponer las plantas de las tiendas dormitorio con soluciones arquitectónicas. 

Esta conclusión señala como necesidad la traducción de los parámetros físicos a parámetros de 

posibilidades del habitar. Si en la primera parte de la tesis ya se ha señalado la carencia de 

documentación gráfica en las recomendaciones de los Manuales, esa ausencia se hace más relevante en 

la segunda parte. Así mismo, se propone como herramienta para desmontar la isotropía y, en 

consecuencia, romper el vínculo contradictorio entre lo genérico y lo concreto que aparece en los 

manuales y continúa en la construcción de los campos, la inclusión de arquitectos ya que su trabajo 

podría dar respuestas adaptadas al lugar. 

*** 

En cuanto a la tercera hipótesis parcial o contradicción formulada en la tesis, se sostenía que la 

refiguración de la vivienda de emergencia viene determinada por el hecho de que el campo ya no es 

definido como un lugar geométrico impuesto a la geografía sino que, al mirarlo de cerca, se habita como 

una heterotopía de crisis y de desviación, en términos de Foucault, un lugar que tiene su existencia fuera 

del espacio y del tiempo de la normalidad y, sin embargo, se impone la cotidianeidad. Como lugar de 

crisis, de cambio entre dos estados, es, por tanto un cronotopo liminar, que sucede en el margen, en el 

umbral entre dos situaciones. Dentro del campo que sucede en estos espacios excepcionales, la vivienda 

del refugiado queda definida como el domicilio del extranjero que, según van Gennep, es el lugar donde 

el «otro» es recluido en un espacio apartado hasta ser aceptado en la nueva sociedad. El problema en el 

caso de los refugiados es que esta espera se hace indefinida. Este escenario espacio-temporal es el que 

limita y reclama las posibles refiguraciones que el habitante puede efectuar en su vivienda y, por 

extensión, en el campo. El refugio de la primera parte, que pasó a conformarse como tienda en la 
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segunda, se presenta al final como vivienda. El habitante ya no es un punto en un espacio abstracto, sino 

que es el centro de un espacio que es interpretado y transformado.  

Como se ha demostrado en el estudio de los campos franceses de La Linière y La Jungla de Calais, 

sus límites se muestran paradójicos en relación a su entorno, como la topología imposible de la doble 

valla de Calais, donde se pretenden cerrar caminos y puertas en la voluntad de segregar un lugar del que 

no se quiere reconocer la existencia.  

Para el sujeto que habita, el entorno que le rodea es un horizonte del cual el centro es su casa y 

cada una se halla cubierta de su propia bóveda celeste. Para él todo lo incluido en la esfera de un 

mundo circundante es transformado y modificado hasta que deviene portador de significación utilizable, 

o, en caso contrario, es totalmente abandonado. Así ocurre con los huertos, que, descuidados, 

manifiestan la negación a aceptar que se está de manera indefinida en el territorio excepcional, que el 

campo es el lugar de «el otro» en el que nadie quiere reconocerse. Por el contrario, el habitante pelea 

por domesticar otros elementos. El suelo del campo es de difícil tratamiento, pues ocuparlo no implicará 

propiedad, por lo que no puede ser realmente transformado, sino solo cubierto con tablas o alfombras,, 

de manera que, junto con las sillas y la lumbre, los espacios entre tiendas se muestran como extensiones 

de lo privado y, junto con los aseos expuestos, completan la percepción que ya se avanzó en las 

primeras partes de la tesis: lo privado se muestra al exterior. Esto explica que al caminar por un campo 

se sienta el mismo pudor que al entrar en una casa o una habitación ajena, pues a la vista se muestran 

gestos de la intimidad, como lavarse la cara en los puntos de agua comunes o afeitarse sentado en un 

taburete entre dos tiendas. 

 Las tiendas, entendidas como los entornos significantes que rodean al habitante, se muestran mudas 

y así es difícil entablar una conversación con ellas, es decir, transformarlas en un mundo propio. El 

habitante no puede guardar en ellas sus pertenencias, no hay sitio para cajones ni cofres. Su intimidad ha 

quedado desperdigada por el campo y en las tiendas son imposibles los rincones, los sótanos o las 

buhardillas, parafraseando a Bachelard. 

En este sentido se recomienda que, como diversos autores citados en la tesis ya han señalado, es 

necesario formar un cuerpo fiable de documentación sobre datos estadísticos y estudios longitudinales 

en el tiempo relativos a las soluciones de alojamientos en casos de emergencia. Pero, además, también 

se considera necesario que estos datos se acompañen de documentación relativa a los modos de 

habitar, es decir, de las transformaciones de los alojamientos por parte de sus habitantes, entendiendo la 

recopilación de estas transformaciones como la voz gráfica de los refugiados, que complementaría las 

opiniones que se escuchan en las encuestas. 

*** 
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Por último, como aportación relativa al marco teórico y metodológico, según se ha señalado al 

comienzo de la tesis, ya existen antecedentes que buscan clarificar la terminología utilizada en inglés 

sobre la cuestión de los tipos de alojamientos en las distintas fases tras una emergencia. Sin embargo, en 

castellano, esta labor no está realizada, aunque existan en el área humanitaria trabajos de organización 

de glosarios y diccionarios, como el de Karlos Pérez de Armiño, Diccionario de Acción Humanitaria y 

Cooperación al Desarrollo. Así, a lo largo del trabajo, ha habido una labor paralela a la investigación 

propiamente dicha, que ha sido la traducción de los términos ingleses interpretando y eligiendo en cada 

caso el término castellano que parecía más acorde. Un caso claro es el término transicional. Palabra que 

no está recogida en castellano y es una traducción literal de transitional. El término «transitorio», que 

parece similar se ha descartado por entenderse que las soluciones transicionales no son solo temporales 

o transitorias sino que, en ellas, está implícita su capacidad de ser transformadas, matiz que se 

desdibujaría si se utilizara la conocida palabra «transitorio». Por lo tanto, se propone como necesaria una 

clarificación de los términos castellanos distinguiendo en ellos las respuestas habitables en función de: la 

necesidad de rapidez en la respuesta, el carácter temporal o duradero de la construcción, la 

transformabilidad de la solución como característica y el tiempo de habitar. Esta cuestión terminológica 

ha terminado por trasladarse al título de la tesis en el sentido de que la contradicción principal resulta 

ser la propia designación de los alojamientos como «vivienda de emergencia» donde coexisten los ritos 

cotidianos con un tiempo excepcional. 

De hecho, este tiempo excepcional tiene muchos parecidos con lo que Bajtín denomina el 

cronotopo de la «novela griega o de aventuras». Éste se caracteriza por transcurrir la historia en un 

mundo ajeno a los personajes. La acción se desarrolla en un tiempo de paréntesis en el avance de la 

vida de los personajes, un «hiato extratemporal» entre dos momentos del tiempo biográfico. Es un 

tiempo caracterizado por la concatenación de sucesos como resultado de la intervención de fuerzas 

irracionales en la vida humana. Los protagonistas no poseen la iniciativa, las desgracias o premios les 

acontecen. De la misma manera, los refugiados han sido víctimas de conflictos, reunidos en campos y se 

les entregan enseres, refugios y comida o bien todo esto les es negado. La acción más representativa de 

este cronotopo es el movimiento, la persecución, la huida, la búsqueda. Este tiempo va acompañado de 

una extensión espacial abstracta, no hay vinculación con los países que figuran en la historia, ni con su 

organización política, su historia o su cultura. El carácter de ese lugar no es parte del acontecimiento, es 

una extensión desnuda abstracta. Es el espacio isótropo de los manuales.  

En este cronotopo, la paradoja en la que se encuentra el proyecto de vivienda ante las emergencias 

tras conflictos, y que toca resolver a los arquitectos, cumple los tres requisitos que se veían en la 

introducción como necesarios para darse una relación paradójica de doble vínculo. Allí se utilizaba como 

ejemplo la paradoja del capitán que ordena a uno de los soldados que afeite a aquellos soldados que no 
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se afeiten a sí mismos. Ahora se podría intercambiar al capitán por el Alto Comisionado, al soldado 

barbero, por un arquitecto y las instrucciones de afeitar estarían en los manuales. El primer requisito que 

se cumple es la existencia de una relación intensa y de dependencia entre las personas que intervienen, 

si no directamente entre UNHCR y el arquitecto sí entre el Alto Comisionado y los refugiados con el 

arquitecto como mediador. El segundo requisito que se cumple de esta paradoja es dar un mensaje que 

tiene dos partes excluyentes entre sí: se reclaman soluciones arquitectónicas que garanticen la 

homogeneidad y, a la vez, soluciones particulares. Por último, las emergencias por un lado, exigiendo 

soluciones instantáneas, y la falta de recursos por otro, parece que impiden evadirse del marco 

establecido. 

Lo que se pretende señalar con esto es que, aunque sea importante dar soluciones al habitar en la 

emergencia del campo de refugiados, se acepta que las respuestas sean discutibles. Lo que se plantea 

como irrenunciable en esta tesis es la necesidad de revelar las contradicciones que suponen. Mientras la 

extrañeza sobrevive, la contradicción es significante, después deja de sorprender, y pierde su capacidad 

motora. En cuanto se deja de percibir la incongruencia, la contradicción como tal deja de vivir. En ese 

sentido, la enunciación de las discordancias en el escenario espacio-temporal, la extrañeza, detectar las 

impertinencias, debe seguir llevándose a cabo para revelar las contradicciones en el habitar. 
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Este segundo tomo de la tesis está dedicado a los Apéndices y anexos Aquí se han recogido una 

serie de datos cuantitativos que han sido precisos para desarrollar el trabajo, pero que no resultan 

imprescindibles para la exposición y comprensión del mismo La cuantificación ha sido necesaria y 

utilizada como instrumento en distintas etapas de la investigación y así queda aquí adjunta. También se 

incluye información sobre casos de estudio que fue necesario consultar para poder acotar los ejemplos 

finalmente utilizados en la tesis y quedan recogidos como muestra que justifica la selección realizada. 

 





Índice 

 
Apéndices ................................................................................................................................................................................................ 1 

 Apéndice I.1. Índice_ UNHCR, Emergency Handbook 2016 .................................................................................................................... 3 

 Apéndice I.2. Tabla clasificación de términos en campos semánticos. UNHCR, Handbook for Emergencies, 2007 .. 7 

 Apéndice I.3. Tabla clasificación de términos en campos semánticos. UNHCR, Emergency Handbook, 2016 ........... 93 

 Apéndice I.4. Tabla comparación contenido campos semánticos del «espacio» ....................................................................... 173 

 Apéndice II.1. Cuadro de revisión mapas obtenidos de UNOSAT ................................................................................................... 189 

 Apéndice II.2. Tablas resumen de parámetros de casos estudiados ................................................................................................. 195 

Apéndice II.2.1 Tablas resumen de parámetros del Campo de Hilaweyn, Dolo Ado, Etiopía 

Apéndice II.2.2 Tablas resumen de parámetros del Campo de Al-Zaatari, Gobernación de Mafraq, Jordania 

Apéndice II.2.3 Tablas resumen de parámetros del Campo de Ubayidi, Gobernación de Al-Anbar, Iraq 

Anexos ................................................................................................................................................................................................ 203 

 Anexo A. Ficha de información sobre los campos UNHCR ................................................................................................................. 205 

 Anexo B. Otros campos de interés..................................................................................................................................................................... 209 

1. Apaydin refugee camp, Turkey 

2. Aqqrabat IDP Camp in Harem District, Idlib Governorate, Syria 

3. Bokolmanyo refugee camp, Dolo Ado, Ethiopia 

4. Boynuyogun Refugee Camp, Turkey 

5. Buramino refugee camp, Dolo Ado, Ethiopia 

6. Corail IDP camp in Port au Prince, Haití 

7. Kilis Refugee Camp, Turkey 

8. King Abdullah Park refugee camp, Irbid Governorate, Jordan 

9. Kobe refugee camp, Dolo Ado, Ethiopia 

10. Melkadida refugee camp, Dolo Ado, Ethiopia 

11. Reyhanli Refugee Camp, Turkey 

12. Yayladagi Refugee Camp, Turkey 

 





Apéndices 



2



Apéndice I.1. Índice_ UNHCR, Emergency Handbook 2016 

[En línea] Available at: https://emergency.unhcr.org/ [Último acceso: 3 de mayo de 2016]. 

 
(1) Working hours and attendance in emergencies ............................................................................. 1 
(2) Who does what where (3W) ................................................................................................................... 3 
(3) WASH needs assessment ........................................................................................................................... 5 
(4) WASH in urban areas ................................................................................................................................ 10 
(5) WASH in transit centres ........................................................................................................................... 18 
(6) WASH in rural areas ................................................................................................................................... 25 
(7) WASH in camps ............................................................................................................................................ 32 
(8) Warehouse space standards ................................................................................................................... 42 
(9) Vouchers (cash based interventions) ................................................................................................. 46 
(10) Video conferencing and live streaming .............................................................................................. 50 
(11) Vaccination coverage standard .............................................................................................................. 53 
(12) UNHCR's mandate for refugees, stateless persons and IDPs .............................................. 54 
(13) UNHCR operations plan in emergencies ........................................................................................ 60 
(14) UNHCR operations management cycle ........................................................................................... 69 
(15) UNHCR internal emergency coordination: Emergency Task Forces and Senior Level 

Working Groups ........................................................................................................................................... 75 
(16) Third country nationals .............................................................................................................................. 79 
(17) Surface transport capacity (trucks, containers) ............................................................................. 84 
(18) Strategic Response Plans (SRPs), Humanitarian Response Plans (HRPs), Preliminary 

Response Plans (PRPs), and Flash Appeals (IASC) ..................................................................... 87 
(19) Staying Healthy ............................................................................................................................................... 93 
(20) Stateless person definition ........................................................................................................................ 99 
(21) Spontaneous settlement strategy guidance ................................................................................... 102 
(22) Sourcing strategy ......................................................................................................................................... 106 
(23) Sourcing from local suppliers ................................................................................................................ 109 
(24) Social media ................................................................................................................................................... 115 
(25) Skype on UNHCR systems ................................................................................................................... 121 
(26) Site planning for transit centres ........................................................................................................... 123 
(27) Site planning for camps ............................................................................................................................ 128 
(28) Shelter solutions ........................................................................................................................................... 135 
(29) Shelter needs assessment ....................................................................................................................... 143 
(30) Shelter in urban areas ............................................................................................................................... 151 
(31) Shelter cluster (IASC) ............................................................................................................................... 160 
(32) Sexual and gender based violence (SGBV) prevention and response ........................... 172 
(33) Settlement in urban areas ....................................................................................................................... 180 
(34) Settlement in rural areas ......................................................................................................................... 190 
(35) Setting the transfer value (cash based interventions) .............................................................. 198 
(36) Sector coordination in refugee emergencies ............................................................................... 202 
(37) Search and rescue response and coordination (natural disasters) ................................... 207 
(38) Risk management (cash based interventions) .............................................................................. 213 
(39) Risk analysis and monitoring – multi-hazard (IASC) ................................................................. 220 
(40) Risk analysis and monitoring – refugee emergencies ............................................................... 227 
(41) Rest and Recuperation (R&R) .............................................................................................................. 232 
(42) Requesting emergency deployments (personnel) ..................................................................... 235 
(43) Reproductive health – emergency obstetric care (EmOC) standard ............................. 240 
(44) Rental accommodation strategy considerations ......................................................................... 242 
(45) Refugee status determination (RSD) ................................................................................................ 246 
(46) Refugee Response Plans (RRPs, inter-agency) ............................................................................ 255 

3



(47) Refugee definition ....................................................................................................................................... 262 
(48) Refugee Coordination Model (RCM) .............................................................................................. 266 
(49) Records management ............................................................................................................................... 279 
(50) Quality management (procurement) ............................................................................................... 283 
(51) Protection from Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) ....................................................... 287 
(52) Project Partnership Agreements (PPAs) ........................................................................................ 290 
(53) Programme performance monitoring (cash based interventions) .................................... 297 
(54) Primary health care utilisation threshold ........................................................................................ 301 
(55) Primary health care staffing standard ................................................................................................ 303 
(56) Primary health care coverage standard ........................................................................................... 305 
(57) Preparedness Package for Refugee Emergencies (PPRE) ...................................................... 306 
(58) PPRE Minimum Preparedness Actions (MPAs, refugee situations) ................................. 311 
(59) PPRE contingency planning (refugee situations) ......................................................................... 314 
(60) PPRE Advanced Preparedness Actions (APAs, refugee situations) ................................. 321 
(61) Population estimation techniques ...................................................................................................... 326 
(62) Policy on emergency response activation, leadership and accountabilities (UNHCR)330
(63) Persons with disabilities ........................................................................................................................... 337 
(64) Operational data portal ........................................................................................................................... 343 
(65) Older persons ............................................................................................................................................... 349 
(66) Nutritional value and characteristics of food commodities .................................................. 356 
(67) Nutrition programme performance standards ............................................................................ 360 
(68) Nutrition needs assessment .................................................................................................................. 362 
(69) Nutrition in urban areas .......................................................................................................................... 367 
(70) Nutrition in transit centres ..................................................................................................................... 374 
(71) Nutrition in rural areas ............................................................................................................................. 381 
(72) Nutrition in camps ...................................................................................................................................... 388 
(73) Needs assessment for refugee emergencies (NARE) ............................................................. 394 
(74) Needs assessment for cash based interventions ........................................................................ 405 
(75) Multi-cluster / sector Initial Rapid Needs Assessment (MIRA) .......................................... 407 
(76) MoUs and LoUs with UN agencies and NGOs ......................................................................... 412 
(77) Mortality surveillance threshold ........................................................................................................... 415 
(78) Migrant definition ........................................................................................................................................ 416 
(79) Mental health and psychosocial support ........................................................................................ 423 
(80) Medical referral care standard (life-saving) .................................................................................... 433 
(81) Media content production ..................................................................................................................... 435 
(82) Measures and conversion ....................................................................................................................... 440 
(83) Mass communication with communities ........................................................................................ 443 
(84) Market assessment for cash based interventions ....................................................................... 450 
(85) Managing construction and rehabilitation projects (commercial contractors) ........... 454 
(86) Managing and supporting spontaneous settlements ................................................................ 461 
(87) Livelihoods and self reliance in urban areas .................................................................................. 467 
(88) Livelihoods and self reliance in rural areas .................................................................................... 472 
(89) Livelihoods and self reliance – camps .............................................................................................. 478 
(90) Lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) persons ................................... 483 
(91) International coordination architecture (humanitarian and development) .................. 491 
(92) Infant and young child feeding threshold ....................................................................................... 498 
(93) In case of sexual assault during employment ............................................................................... 500 
(94) In case of conflict with colleagues or partners ............................................................................ 507 
(95) IDP definition ................................................................................................................................................. 513 
(96) Identifying persons with specific needs (PWSN) ....................................................................... 516 
(97) ICT help desk ................................................................................................................................................ 522 
(98) ICT emergency standby partners ....................................................................................................... 525 
(99) Humanitarian system-wide Level 3 emergency declaration policy (IASC) .................. 528 
(100) Humanitarian programme cycle (IASC) ......................................................................................... 533 
(101) Humanitarian principles ........................................................................................................................... 540 
(102) HIV prevention and support standard ............................................................................................. 543 
(103) Health needs assessment ........................................................................................................................ 545 

4



(104) Health in urban areas ................................................................................................................................ 549 
(105) Health in transit centres .......................................................................................................................... 555 
(106) Health in rural areas ................................................................................................................................... 561 
(107) Health in camps ........................................................................................................................................... 568 
(108) Glossary of ICT terms and equipment ............................................................................................ 575 
(109) Getting ready for your emergency deployment ......................................................................... 586 
(110) Food security needs assessment ......................................................................................................... 595 
(111) Food security in urban areas ................................................................................................................. 602 
(112) Food security in transit centres ............................................................................................................ 611 
(113) Food security in rural areas .................................................................................................................... 617 
(114) Food security in camps ............................................................................................................................ 624 
(115) External UNHCR updates and fact sheets .................................................................................... 631 
(116) Evaluations ...................................................................................................................................................... 637 
(117) Ethnic, religious and linguistic minorities and indigenous peoples ..................................... 642 
(118) ERP Minimum Preparedness Actions (MPAs, IASC, IDP situations and natural

disasters) .......................................................................................................................................................... 648 
(119) ERP contingency planning (IASC, IDP situations, natural disasters) ................................. 652 
(120) ERP Advanced Preparedness Actions (APAs, IASC, IDP situations and natural

disasters) .......................................................................................................................................................... 657 
(121) Energy and environment – camps ..................................................................................................... 662 
(122) Emergency water standard .................................................................................................................... 667 
(123) Emergency waste management standard ....................................................................................... 671 
(124) Emergency standby partners (deployment of personnel and service packages) ...... 674 
(125) Emergency shelter standard .................................................................................................................. 680 
(126) Emergency sanitation standard ............................................................................................................ 686 
(127) Emergency Response Preparedness (ERP) approach (IASC, IDP situations, natural

disasters) .......................................................................................................................................................... 690 
(128) Emergency registration ............................................................................................................................. 696 
(129) Emergency information management strategy ............................................................................ 711 
(130) Emergency hygiene standard ................................................................................................................ 720 
(131) Emergency food assistance standard ................................................................................................ 723 
(132) Emergency education standard............................................................................................................ 728 
(133) Education in emergencies ....................................................................................................................... 730 
(134) Disease surveillance thresholds ........................................................................................................... 736 
(135) Direct cash payments (cash based interventions) ..................................................................... 738 
(136) Detention (and freedom of movement) of persons of concern ...................................... 743 
(137) Delivery mechanisms (cash based interventions) ...................................................................... 748 
(138) Dealing with critical incidents and trauma (staff) ....................................................................... 756 
(139) Coping with stress ...................................................................................................................................... 765 
(140) Coordination skills, methods and good practices ...................................................................... 772 
(141) Coordinating cash based interventions ........................................................................................... 778 
(142) Complaints mechanisms (cash based interventions) ............................................................... 783 
(143) Community support projects (CSPs) ............................................................................................... 787 
(144) Community based protection .............................................................................................................. 792 
(145) Community based hosting arrangements ...................................................................................... 796 
(146) Common operational datasets (CODs) and fundamental operational datasets

(FODs) .............................................................................................................................................................. 802 
(147) Common framework for preparedness (IASC) ......................................................................... 805 
(148) Commodity distribution (NFIs, food)............................................................................................... 809 
(149) Collective centre strategy considerations ...................................................................................... 820 
(150) Collective centre rehabilitation ............................................................................................................ 823 
(151) Collective centre coordination and management ..................................................................... 828 
(152) Cluster Approach (IASC) ....................................................................................................................... 834 
(153) Civilian and humanitarian character of asylum ............................................................................ 841 
(154) Civil - military coordination .................................................................................................................... 850 
(155) Child protection ........................................................................................................................................... 855 
(156) Cash based interventions or assistance in-kind? Assistance transfer modalities. ....... 863 

5



(157) Cash accounts - pre-paid cards, smart cards, mobile money, bank accounts (cash
based interventions) .................................................................................................................................. 872 

(158) Capacity and characteristics of aicraft .............................................................................................. 879 
(159) Camp strategy guidance (planned settlements) ......................................................................... 882 
(160) Camp planning standards (planned settlements) ....................................................................... 890 
(161) Camp coordination, camp management (CCCM) ................................................................... 897 
(162) Camp Coordination and Camp Management (CCCM) Cluster (IASC) ...................... 906 
(163) Best interests procedure for children ............................................................................................... 918 
(164) Alternatives to camps - response in urban and rural settings ............................................. 925 
(165) Age, gender and diversity (AGD) ...................................................................................................... 930 
(166) Advocacy ......................................................................................................................................................... 936 
(167) Addressing grievances (staff) ................................................................................................................. 941 
(168) Acute malnutrition threshold................................................................................................................ 945 
(169) Accountability to affected populations (AAP) ............................................................................ 947 
(170) Accountabilities of the UNHCR Representative, Regional Bureau and DESS (ES) in

the pre-emergency and emergency response phases ............................................................. 951 

6



Apéndice I.2. Tabla clasificación de términos en campos semánticos 

 UNHCR, Handbook for Emergencies, 2007 

7



8



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

be
/a

m
/is

/a
re

/w
as

/w
er

e/
be

en
11

09
5

sh
ou

ld
16

49

un
hc

r
14

23

re
fu

ge
e/

s
13

23

th
ey

/t
he

ir/
th

em
/t

he
m

se
lv

es
12

45

em
er

ge
nc

y+
em

er
ge

nc
ie

s
11

04

no
/n

ot
/n

on
/n

on
e/

r
99

8

ne
ed

/s
/e

d/
ie

st
87

6

m
ay

76
3

us
e/

s/
d/

in
g

74
2

he
al

th
/y

73
1

ca
n

68
5

en
su

re
/s

/e
d/

in
g

64
4

ch
ild

/c
hi

ld
re

n
63

7

pr
ot

ec
t/

ed
/in

g/
io

n/
iv

e
63

6

in
cl

ud
e/

s/
ed

/in
g/

io
n/

iv
e

63
1

w
at

er
63

0

co
m

m
un

ity
/ie

s
62

1

fo
od

/s
61

5

pr
ov

id
e/

s/
ed

/in
g/

er
/e

rs
59

2

in
fo

rm
/e

d/
in

g/
in

fo
rm

at
io

n/
in

fo
rm

an
ts

58
8

op
er

at
io

n/
s/

al
58

2

st
af

f/e
d/

in
g

57
6

ot
he

r
57

0

al
l

55
7

pe
rs

on
/s

/a
l/a

lly
52

7

m
us

t
50

0

se
rv

ic
e/

s/
in

g
49

9

re
qu

ire
/s

/e
d/

in
g/

m
en

t/
m

en
ts

47
3

pr
og

ra
m

m
e/

s/
in

g/
pr

og
ra

m
m

at
ic

47
0

lo
ca

l/s
/ly

46
8

w
om

an
/w

om
en

46
6

co
un

tr
y/

ie
s

45
7

sy
st

em
/s

44
7

as
sis

ta
nc

e/
as

sis
t/

s/
as

sis
ta

nt
/s

/a
ss

ist
ed

/a
ss

ist
in

g
44

2

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

po
pu

la
tio

n/
s/

ed
43

2

sit
ua

tio
n/

s
42

8

of
fic

e/
s/

r/
rs

41
9

di
st

rib
ut

e/
ed

/in
g/

io
n/

io
ns

/o
rs

41
2

m
an

ag
e/

ed
/a

bl
e/

en
t/

er
/e

rs
/in

g/
m

en
t

41
2

as
se

ss
/e

d/
in

f/m
en

t/
m

en
ts

/o
rs

40
6

se
cu

re
/e

d/
in

g/
ly

/it
y

38
8

pl
an

ni
ng

38
1

ta
ke

/s
/e

n/
in

g
37

2

re
sp

on
se

/s
36

8

su
pp

ly
/ie

s/
ie

d/
in

g
36

3

co
or

di
na

te
/s

/e
d/

in
g/

co
or

di
na

tio
n/

co
or

di
na

to
r/

s
36

2

su
pp

or
t/

s/
ed

/in
g

36
0

po
ss

ib
le

/y
/il

ity
/il

iti
es

35
2

gr
ou

p/
s/

ed
/in

gs
35

0

tim
e/

s/
ly

/in
g

33
9

im
pl

em
en

t/
ed

/in
g/

at
io

n
33

7

m
ak

e/
s/

m
ad

e/
in

g
33

4

id
en

tit
y/

ie
s/

id
en

tif
y/

ie
s/

ie
d/

in
g/

id
en

tif
ic

at
io

n/
s/

id
e

32
9

re
sp

on
sib

le
/r

es
po

ns
ib

ilit
y/

ie
s

32
7

sit
e/

s
32

6

pl
an

/n
ed

/n
er

/s
32

0

or
ga

ni
za

tio
n/

s/
al

31
9

ar
ea

/s
31

8

ca
m

p/
s

31
3

fa
m

ily
/ie

s/
ia

r/
ia

rit
y

31
2

av
ai

l/s
/a

bl
e/

av
ai

la
bi

lit
y

31
0

re
gi

st
er

/s
/e

d/
in

g/
re

gi
st

ra
tio

n/
re

gi
st

ry
30

8

in
te

rn
at

io
na

l/l
y

30
6

ap
pr

op
ria

te
/a

pp
ro

pr
ia

te
ly

/a
pp

ro
pr

ia
te

ne
ss

/a
pp

r
30

5

ac
tiv

ity
/a

ct
iv

iti
es

30
3

sp
ec

ifi
c/

s/
al

ly
/a

tio
n/

at
io

ns
30

2

ris
k/

s/
y

30
1

ac
t/

s/
ed

/in
g/

ac
tio

n/
ac

tio
ns

30
0

es
ta

bl
ish

/e
s/

ed
/in

g/
m

en
t/

s
29

9

9



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

he
/s

he
/it

/h
is/

he
r/

its
/h

im
/h

im
se

lf/
he

rs
el

f/i
ts

el
f

29
9

le
ve

l/s
29

5

nu
tr

iti
on

/a
l/a

lly
29

2

go
ve

rn
/s

/e
d/

in
g/

m
en

t/
s/

m
en

ta
la

nc
e

29
0

nu
m

be
r/

s/
ed

/in
g

29
0

im
po

rt
an

ce
/im

po
rt

an
t/

ly
28

9

pa
rt

ic
ul

ar
/s

/ly
28

7

hi
v

28
4

ca
re

/s
/c

ar
ed

/in
g/

ca
re

fu
l/l

y/
ca

re
ta

ke
r/

s/
ca

re
gi

ve
r /

28
0

m
on

ito
r/

s/
ed

/in
g

28
0

pa
rt

ne
r/

s/
sh

ip
27

1

gu
id

e/
s/

d/
in

g/
gu

id
an

ce
/g

ui
de

lin
e/

s
27

0

in
di

vi
du

al
/s

/ly
27

0

sa
fe

/r
/ly

/e
st

/t
y

26
9

m
ee

t/
s/

in
g/

m
et

26
6

re
so

ur
ce

/s
/e

d/
in

g/
fu

l
26

5

ne
ce

ss
ar

y/
ly

26
1

se
e/

n
26

1

ac
ce

ss
/a

cc
es

se
s/

ac
ce

se
d/

ac
ce

ss
ib

ilit
y/

ac
ce

ss
sib

l e
26

0

w
or

k/
s/

ed
/in

g/
in

gs
26

0

pr
ev

en
t/

s/
ed

/in
g/

io
n/

iv
e/

iv
el

y/
at

iv
e

25
8

an
ne

x/
an

ne
xe

s
25

5

ag
re

e/
s/

ed
/in

g/
ag

re
em

en
t/

s/
ag

re
ed

-u
po

n
25

1

co
nc

er
n/

s/
co

nc
er

ne
d/

co
nc

er
ni

ng
24

9

ed
uc

at
e/

ed
/in

g/
io

n/
in

al
/o

rs
24

9

re
la

te
/s

/e
d/

in
g/

io
n/

io
ns

/s
hi

p/
sh

ip
s

24
8

pa
rt

ic
ip

at
e/

s/
ed

/in
g/

io
n/

or
y

24
7

fie
ld

/s
/in

g
24

5

fe
ed

/s
/in

g
24

3

re
po

rt
/s

/e
d/

in
g/

er
24

3

fo
llo

w
/s

/e
d/

in
g/

fo
llo

w
-o

n/
fo

llo
w

-u
p

24
1

m
ea

su
re

/s
/e

d/
in

g/
ab

le
/m

en
t/

s
23

7

he
ad

qu
ar

te
rs

/h
q/

hq
s

23
4

ag
en

cy
/a

ge
nc

ie
s

23
1

co
ns

id
er

/s
/c

on
sid

er
ed

/c
on

sid
er

ab
le

/c
on

sid
er

ab
l

23
1

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

de
ve

lo
p/

s/
ed

/in
g/

m
en

t/
s

23
1

ge
ne

ra
l/l

y
23

1

pe
op

le
/s

22
8

yo
u/

yo
ur

/y
ou

rs
el

f
22

8

co
nt

ro
l/s

/c
on

tr
ol

le
r/

s/
co

nt
ro

lle
d/

co
nt

ro
llin

g
22

6

hi
gh

/e
r/

es
t/

ly
22

6

w
el

l
22

2

tr
ea

t/
ie

s/
ed

/in
g/

m
en

t/
m

en
ts

22
0

di
sp

la
ce

/s
/e

d/
in

g/
di

sp
la

ce
m

en
t/

s
21

9

ar
ra

ng
em

en
t/

s/
ar

ra
ng

e/
ar

ra
ng

ed
/a

rr
an

gi
ng

21
8

hu
m

an
ita

ria
n/

s
21

8

fo
rm

/s
/e

d/
in

g
21

6

w
fp

 (
W

or
ld

 F
oo

d 
Pr

og
ra

m
)

21
4

gi
ve

/s
/n

/in
g/

rs
21

4

m
os

t/
ly

21
4

na
tio

n/
al

/a
lit

y/
al

ly
21

4

rig
ht

s
21

4

sh
el

te
r

21
2

sa
ni

ta
ry

/s
an

ita
ria

n/
s/

sa
ni

ta
ria

ns
/s

an
ita

tio
n/

sa
ni

tiz
e

21
0

es
se

nt
ia

l/s
/ly

20
9

in
vo

lv
e/

s/
ed

/in
g/

m
en

t
20

8

on
e

20
7

ca
se

/s
20

6

ch
ap

te
r

20
6

in
iti

at
e/

s/
ed

/in
g/

io
n/

iv
e/

iv
es

/in
iti

al
/s

/ly
20

5

re
tu

rn
/s

/e
d/

in
g/

ee
/e

es
20

3

un
 (

un
ite

d 
na

tio
ns

)
20

2

bu
t

20
2

ba
se

/s
/d

20
1

se
le

ct
/e

d/
in

g/
io

n/
iv

el
y

20
1

en
vi

ro
nm

en
t/

s/
ta

l/t
al

lt
20

0

co
m

m
un

ic
at

e/
s/

ed
/in

g/
co

m
m

un
ic

at
io

n/
s/

19
7

gi
rl/

s
19

4

ca
pa

ci
ty

/ie
s/

ca
pa

bl
e/

ca
pa

bi
lit

y/
ie

s
19

3

in
to

19
1

10



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

so
ur

ce
/s

19
1

m
ilit

ar
y/

ie
s/

iz
ed

18
5

au
th

or
ity

/a
ut

ho
rit

ie
s

18
5

be
tw

ee
n

18
5

ex
am

pl
e/

s
18

5

im
m

ed
ia

te
/im

m
ed

ia
te

ly
/im

m
ed

ia
cy

18
4

du
rin

g
18

1

ad
d/

s/
ed

/in
g/

ad
di

tio
n/

al
/a

lly
18

0

ef
fe

ct
iv

e/
ly

/n
es

s
18

0

in
di

ca
te

/s
/e

d/
in

g/
io

n/
io

ns
/iv

e/
or

/o
rs

18
0

ke
y/

s
18

0

pe
r

17
6

pr
ob

le
m

/s
/a

tic
/a

tic
al

17
6

un
de

r
17

6

co
nd

iti
on

/s
17

4

tr
ai

n/
ed

/in
g

17
4

iss
ue

/s
/e

d/
in

g
17

2

on
ly

17
2

up
17

2

ea
ch

17
0

st
an

da
rd

/s
/iz

e/
iz

at
io

n
17

0

m
al

nu
tr

iti
on

16
8

bo
th

16
6

or
de

r/
s/

ed
/ly

16
6

se
pa

ra
te

/e
d/

in
g/

ly
/io

n
16

6

ge
nd

er
/g

en
de

r-
ba

la
nc

ed
/g

en
de

r-
ba

se
d/

ge
nd

er
-

16
3

fa
ci

lit
y/

ie
s

16
3

m
em

be
r/

s/
sh

ip
16

3

ne
w

16
3

st
at

e/
s/

in
g/

le
ss

/le
ss

ns
s/

m
en

t
16

3

co
lle

ct
/s

/e
d/

in
g/

io
n/

iv
e/

or
s

16
2

m
at

er
ia

l/s
16

2

pl
ac

e/
s/

ed
/in

g/
m

en
t/

m
en

ts
16

2

re
pa

tr
ia

te
/s

/e
d/

in
g/

io
n/

io
ns

16
1

hu
m

an
/s

/it
y

16
0

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

lo
ca

te
/e

d/
in

g/
io

n
16

0

tr
an

sp
or

t/
ed

/in
g/

ab
le

/a
tio

n
16

0

ac
co

un
t/

s/
ed

/in
g/

an
t/

ab
ilit

y/
ab

le
15

6

ho
w

ev
er

15
5

se
t/

s/
tin

g
15

5

st
ru

ct
ur

e/
s/

ed
/in

g/
al

15
5

de
fin

e/
s/

ed
/in

g/
de

fin
ite

/d
ef

in
iti

on
/s

15
4

do
cu

m
en

t/
s/

ed
/in

g/
do

cu
m

en
ta

tio
n

15
4

ou
t

15
4

pr
io

r/
pr

io
rit

y/
ie

s/
pr

io
rit

ise
/e

d/
in

g/
at

io
n

15
4

te
am

/s
15

4

as
yl

um
/a

sy
lu

m
-s

ee
ke

r/
s/

as
yl

um
-s

ee
ki

ng
15

3

re
pr

es
en

t/
s/

ed
/in

g/
at

io
n/

at
iv

e/
at

iv
es

/a
tio

na
l

15
2

po
in

t/
s

15
1

ve
hi

cl
e/

s
15

0

m
an

/m
en

14
9

sg
bv

 (
se

xu
al

 a
nd

 g
en

de
r 

ba
se

d 
vi

ol
en

ce
)

14
8

m
on

th
/s

/ly
14

8

st
at

us
14

8

A
ID

S
14

7

di
se

as
e/

s
14

7

m
ed

ic
al

/ly
/t

io
n/

m
en

ts
/m

ed
ic

in
e/

s
14

5

ho
st

/e
d/

in
g/

ag
e/

ag
es

/h
os

t-
co

un
tr

y
14

4

re
fe

r/
ee

/s
/e

d/
in

g/
al

/a
ls/

14
4

ba
sic

/b
as

ic
al

ly
14

3

ph
ys

ic
al

/ly
14

3

co
m

m
itt

ee
14

2

di
re

ct
/d

ed
/in

g/
io

n/
io

ns
/ly

/o
r/

/o
rs

/iv
e/

iv
es

14
2

re
gu

la
r/

ly
/it

y
14

2

ro
le

/s
14

1

ho
w

14
0

liv
e/

s/
ed

/in
g

14
0

pr
in

ci
pl

e/
s

14
0

pr
oc

ed
ur

e/
s/

al
14

0

da
ta

13
9

11



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

re
fe

re
nc

e/
s/

ed
/in

g
13

9

ad
dr

es
s/

es
/e

d/
in

g
13

7

un
de

rs
ta

nd
/u

nd
er

es
to

od
/u

nd
er

st
an

di
ng

/u
nd

er
s t

13
7

po
lic

e/
s/

y/
er

/in
g

13
6

se
ct

io
n/

s/
al

13
6

ty
pe

/s
13

5

ag
e/

s
13

4

pr
ov

isi
on

/s
/a

l
13

4

se
ve

re
/it

y/
ly

13
4

ea
rly

/e
ar

lie
r/

ea
rli

es
t/

ea
rly

-s
ta

ge
/e

ar
ly

-w
ar

ni
ng

13
3

ad
eq

ua
te

/c
y/

ly
13

2

pr
om

ot
e/

s/
ed

/in
g/

io
n/

io
ns

13
2

ex
ist

/e
nc

e/
en

t/
in

g/
s

13
1

vi
ol

en
ce

/v
io

le
nt

13
1

ap
pr

oa
ch

/e
s/

ed
12

9

av
oi

d/
ed

/in
g/

ab
le

/a
nc

e
12

9

de
ta

il/
s/

ed
12

9

di
ffe

re
nc

e/
s/

di
ffe

re
nt

/ly
/d

iff
er

en
tia

tio
n

12
9

do
na

tio
n/

s/
do

na
te

d/
do

no
r/

s
12

9

ob
je

ct
iv

e/
s/

ly
12

9

cl
ea

r/
ed

/in
g/

ly
12

7

de
liv

er
/e

d/
s/

in
g/

de
liv

er
y/

ie
s/

de
liv

er
ab

le
s

12
7

he
lp

/s
/in

g/
fu

l/l
es

s
12

7

in
te

rn
al

/ly
12

7

or
ga

ni
ze

/s
/e

d/
in

g
12

7

ite
m

/s
12

6

jo
in

/t
/t

s/
in

g/
tly

12
6

ol
d/

er
12

6

co
m

m
od

ity
/ie

s
12

5

la
tr

in
e/

s
12

5

se
xu

al
/ly

12
5

m
in

im
um

12
4

pa
rt

/s
12

4

bu
ild

/b
ui

ld
er

/b
ui

ld
in

g/
s/

bu
ild

s/
bu

ilt
/b

ui
lt-

in
/b

ui
lt -

12
3

go
od

12
3

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

re
sp

ec
t/

s/
ed

/in
g/

fu
l/i

ve
/iv

el
y

12
2

fu
el

/s
11

9

fu
nd

/s
/e

d/
in

g
11

9

lik
e/

ly
11

9

or
ig

in
/a

l/a
lly

/a
to

r/
s/

at
in

g
11

9

ve
ry

11
9

vo
lu

nt
ar

y/
ly

/n
es

s
11

9

la
rg

e/
r/

ly
/e

st
11

8

m
ec

ha
ni

c/
s/

sm
/s

/a
l/i

ze
d

11
8

pr
ep

ar
e/

ed
/in

g/
ed

ne
ss

11
8

de
ci

sio
n/

s/
de

ci
sio

n-
m

ak
er

s/
de

ci
sio

n-
m

ak
in

g
11

7

de
te

rm
in

e/
s/

ed
/in

g
11

7

ho
us

eh
ol

d/
s

11
6

sp
ec

ia
l

11
6

af
fe

ct
/s

/e
d/

in
g

11
5

cl
os

e/
d/

in
g/

ly
/n

es
s/

r/
es

t
11

5

ph
as

e/
s

11
5

ob
ta

in
/e

d/
in

g
11

4

ra
tio

n/
s/

in
g

11
4

be
ne

fic
ia

ry
/ie

s
11

3

kn
ow

/s
/n

/in
g/

le
dg

e/
le

dg
ea

bl
e

11
3

pr
oc

es
s/

es
/e

d/
in

g
11

3

so
lu

tio
n/

s
11

3

no
te

/s
/e

d/
in

g
11

2

ca
us

e/
s/

ca
us

ed
/c

au
sin

g/
ca

us
at

iv
e

11
0

ce
nt

re
/s

11
0

bo
y/

s
10

9

ag
ai

ns
t

10
9

ba
sis

10
9

qu
al

ity
/ie

s
10

9

re
ce

iv
e/

s/
ed

/in
g/

er
/e

rs
10

9

fir
st

/ly
10

8

no
rm

al
/iz

es
/ly

10
8

pu
bl

ic
10

8

re
gi

on
/s

/a
l/a

lly
10

8

12



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

ac
co

rd
/e

d/
in

g/
in

gl
y/

an
ce

10
7

da
y/

s
10

7

fig
ur

e/
s

10
7

ta
bl

e/
s

10
7

ch
an

ge
/s

/c
ha

ng
ed

/c
ha

ng
in

g
10

6

co
ns

ul
t/

s/
ed

/in
g/

co
ns

ul
ta

nt
/s

/c
on

su
lta

tio
n/

s/
co

n s
10

6

co
ve

r/
s/

ed
/in

g
10

6

di
sc

us
s/

es
/e

d/
in

g/
io

n/
io

ns
10

6

pr
ac

tic
e/

s/
ed

10
6

so
ci

al
10

6

an
d/

or
10

5

de
pe

nd
/s

/in
g/

en
t/

en
ce

/e
nc

y/
an

t/
an

ts
10

5

fo
rc

e/
s/

ed
10

5

ev
en

/ly
10

4

w
ho

 (
w

or
ld

 h
ea

lth
 o

rg
an

iz
at

io
n)

10
3

ad
vi

ce
/a

dv
ise

/e
r/

er
s/

ed
/a

dv
isi

ng
/a

dv
iso

ry
10

3

co
nt

in
ge

nc
y/

co
nt

in
ge

nc
yp

la
n

10
3

co
st

/s
/ly

/in
g

10
3

es
tim

at
e/

s/
ed

/in
g/

io
n/

io
ns

10
3

m
ai

nt
ai

n/
s/

ed
/in

g
10

3

m
ilk

/s
/m

ilk
-b

as
ed

10
3

re
le

va
nt

10
3

ye
ar

/s
10

3

in
tr

od
uc

tio
n

10
2

re
qu

es
t/

s/
ed

/in
g

10
2

sc
ho

ol
/s

/in
g

10
2

st
ar

t/
s/

ed
/in

g
10

2

cu
ltu

re
/s

/c
ul

tu
ra

l/l
y

10
1

fa
ct

or
/s

/e
d

10
1

ng
o/

s
10

1

in
fa

nt
/s

10
0

eq
ui

pm
en

t/
s/

eq
ui

pp
ed

10
0

lis
t/

s/
ed

/in
g

10
0

us
ua

l/l
y

98

w
or

ke
r/

s
98

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

ar
riv

e/
sd

/in
g/

al
/a

ls
97

be
st

97

ke
ep

/s
/k

ep
t/

in
g

97

le
as

t
97

rig
ht

97

st
or

ag
e

97

co
de

96

le
ad

er
/s

/s
hi

p
96

co
nv

en
tio

n/
s/

co
nv

en
tio

na
l

95

ge
ne

va
95

go
od

s
95

le
ad

/s
/in

g
95

lo
ng

/e
r

95

un
ite

d 
na

tio
ns

94

co
m

m
un

ity
-b

as
ed

93

fu
ll/

y
93

in
cr

ea
se

/s
/e

d/
in

g/
in

gl
y

93

re
co

rd
/s

/e
d/

in
g

93

re
du

ce
/s

/e
d/

in
g/

re
du

ct
io

n
93

re
su

lt/
s/

ed
/in

g/
an

t
93

de
sig

n/
s/

ed
/in

g
92

st
re

ss
/e

s/
ed

/in
g/

fu
l

92

te
ch

ni
ca

l/l
y/

te
ch

ni
ci

an
/s

/
92

to
ta

l/l
y/

ity
92

tr
ad

iti
on

/s
/s

l
92

m
ea

n/
s

91

pr
op

er
/ly

91

yo
un

g/
yo

un
ge

r/
yo

ut
h

90

in
te

gr
at

e/
s/

ed
/in

g/
io

n/
y

90

ra
pi

d/
ly

/id
ity

90

se
ek

/in
g/

er
/e

rs
90

su
ffi

ci
en

t/
ly

90

su
rv

ey
/s

/in
g

90

la
w

/s
/u

l
89

m
aj

or
89

13



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

al
lo

w
/s

/e
d/

in
g/

al
lo

w
an

ce
/s

88

co
nd

uc
t/

ed
/in

g
88

co
nt

rib
ut

e/
s/

co
nt

rib
ut

in
g/

co
nt

rib
ut

or
y/

co
nt

rib
u t

88

m
ov

e/
s/

ed
/m

en
t/

s
88

re
co

m
m

en
d/

s/
ed

/a
tio

n
88

be
fo

re
87

ex
pe

rie
nc

e/
s/

d/
in

g
87

pr
im

ar
y/

ly
87

ra
di

o/
s

87

ra
te

/s
87

se
tt

le
/e

d/
in

g/
m

en
t/

m
en

ts
87

an
al

ys
e/

s/
an

al
ys

in
g/

an
al

ys
ed

/a
na

ly
sis

/a
na

ly
sa

bl
e/

a
86

qu
an

tit
y/

ie
s

86

sp
ac

e/
s/

ed
/in

g
86

un
ac

co
m

pa
ni

ed
86

un
de

rt
ak

e/
s/

en
/in

g/
in

gs
86

be
lo

w
85

di
ffi

cu
lt/

di
ffi

cu
lty

/ie
s

85

hy
gi

en
e/

hy
gi

en
ic

/h
yg

ie
ni

ca
lly

85

pu
rc

ha
se

/s
/e

d/
in

g
85

m
es

sa
ge

/s
/in

g/
/m

es
se

ng
er

s
84

po
te

nt
ia

l/l
y

84

co
nt

in
ue

/s
/e

d/
in

g/
ity

/u
ou

s/
uo

us
ly

83

ov
er

al
l/s

83

ci
rc

um
st

an
ce

s
82

co
nt

ai
n/

s/
ed

/in
g/

er
/e

rs
/m

en
t

82

es
pe

ci
al

ly
82

ev
al

ua
te

/e
d/

in
g/

io
n/

io
ns

82

fin
an

ce
/e

d/
ia

l
82

st
ra

te
gy

/ie
s/

st
ra

te
gi

c/
al

ly
82

ot
he

r/
s

81

co
nf

lic
t/

s/
co

nf
lic

tin
g

80

ha
nd

bo
ok

/s
80

ho
m

e/
s

80

ow
n/

s/
in

g/
er

/e
rs

/o
w

ne
rs

hi
p

80

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

pe
rs

on
ne

l
80

co
ul

d
79

fo
rm

al
/ly

78

le
ga

l/l
y

78

lim
it/

s/
ed

/in
g/

at
io

n/
at

io
ns

78

m
or

ta
lit

y
78

re
lie

f
78

st
ag

e/
s/

in
g

78

to
ol

/s
78

w
ei

gh
t/

s/
ed

78

im
pr

ov
e/

s/
ed

/in
g/

m
en

t
77

m
ai

nt
en

an
ce

77

sa
m

e
77

so
on

77

aw
ar

e/
ne

ss
76

sh
ar

e/
s/

ed
/in

g/
ab

le
76

sig
n/

s/
ed

/in
g

76

bo
dy

/e
s

75

sim
pl

e/
st

75

at
te

nt
io

n
74

ca
rr

y/
ca

rr
ie

s/
ca

rr
ie

d/
ca

rr
ie

r/
ca

rr
ie

rs
/c

ar
ry

in
g

74

fre
qu

en
cy

/ie
s/

fre
qu

en
t/

fre
qu

en
tly

74

m
et

ho
d/

s/
ol

og
y

74

m
ig

ht
74

ta
rg

et
/s

/e
d/

in
g

74

be
ca

us
e

73

im
pa

ct
/s

73

m
an

y
73

co
m

m
on

/ly
72

m
an

da
te

/s
/e

d/
m

an
da

to
ry

72

w
as

te
/s

/e
d/

in
g/

ag
e

72

al
w

ay
s

71

co
nt

ra
ct

/s
/e

d/
in

g/
ua

l
71

de
at

h/
s

71

pr
ot

oc
ol

/s
71

14



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

re
cr

ui
t/

ed
/e

r/
em

en
t

71

re
vi

ew
/s

/e
d/

in
g

71

fe
m

al
e/

s
70

in
fe

ct
io

n/
s/

ed
/in

fe
ct

io
us

70

m
an

ua
l/s

70

na
m

e/
s/

ly
/in

g
70

ou
ts

id
e

70

re
co

gn
iz

e/
s/

ed
/in

g/
tio

n
70

sk
ill/

s/
ed

70

st
at

io
n/

s
70

de
sc

rib
e/

s/
d/

pt
io

n/
pt

io
ns

69

ev
er

/y
69

m
ai

n/
ly

69

th
er

ap
y/

th
er

ap
eu

tic
69

co
ok

/s
/e

d/
in

g
68

fre
e/

ly
/fr

ee
do

m
/s

/fr
ee

-o
fc

ha
rg

e/
fre

e-
on

-b
oa

rd
/ f

68

lo
w

/e
r/

er
ed

/e
st

68

ad
ol

es
ce

nt
/a

do
le

sc
en

ts
/a

do
le

sc
en

ce
67

ca
ll/

s/
ed

/in
g

67

da
te

/s
/d

67

ea
sy

/e
as

e/
ea

sie
r/

ea
sie

st
/e

as
ily

67

fa
ci

lit
at

e/
s/

ed
/in

g/
io

n/
or

67

fu
rt

he
r

67

su
ita

bl
e

67

ab
le

66

in
te

r-
ag

en
cy

66

in
te

rv
en

tio
n/

s
66

pr
es

en
ce

66

pr
oj

ec
t/

s/
ed

66

st
oc

k/
s

66

up
on

66

ai
m

/s
/e

d/
in

g
65

be
co

m
e/

s/
be

ca
m

e/
be

co
m

in
g

65

lif
e

65

sin
gl

e
65

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

tw
o

65

un
it/

s
65

up
da

te
/s

/e
d/

in
g

65

en
er

gy
64

m
iss

io
n/

s
64

re
as

on
/s

/in
g/

ab
le

/a
bl

y
64

va
lu

e/
s

64

ad
m

in
ist

ra
tiv

e/
s

63

al
re

ad
y

63

co
m

m
iss

io
n/

ne
r

63

co
ns

tr
uc

t/
s/

ed
/in

g/
io

n/
iv

e
63

ef
fo

rt
/s

63

en
co

ur
ag

e/
s/

ed
/in

g/
m

en
t

63

gr
ou

nd
/s

63

he
ad

/s
/e

d/
in

g
63

le
ss

63

lo
gi

st
ic

/s
/a

l
63

pe
rio

d/
s

63

pr
eg

na
nc

y/
ie

s/
pr

eg
na

nt
63

to
ge

th
er

63

vi
ta

m
in

/s
63

w
ay

63

ac
ce

pt
/e

d/
in

g/
an

ce
/a

bl
y/

ab
ilit

y/
ab

le
62

br
ea

st
/b

re
as

tfe
d/

br
ea

st
fe

ed
in

g
62

br
ie

f/e
d/

in
g/

in
gs

/ly
62

co
nt

ex
t/

s
62

di
sp

os
e/

d/
al

62

fil
e/

s/
d/

in
g

62

ne
tw

or
k/

s
62

on
ce

62

sh
al

l
62

sm
al

l/e
r/

es
t

62

va
ry

/ie
s/

ie
d/

in
g/

ie
ty

62

ar
m

ed
61

ch
ec

k-
lis

t/
s

61

15



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

fu
nc

tio
n/

s/
al

/in
g/

al
ity

61

th
re

e
61

ce
rt

ai
n/

ty
60

pi
t/

s
60

qu
ic

k/
es

t/
ly

60

siz
e/

s/
d

60

te
st

/s
/e

d/
in

g
60

ch
ec

k/
s/

ed
/in

g
59

la
nd

59

pr
es

en
t/

s/
ed

/in
g

59

re
ga

rd
/s

/e
d/

in
g/

le
ss

59

ro
ad

/s
59

te
le

co
m

m
un

ic
at

io
n/

s
59

ur
ge

nt
/ly

59

am
ou

nt
/s

58

cr
ea

te
/s

/e
d/

in
g/

io
n/

iv
e

58

ex
pl

oi
t/

ed
/a

tiv
e/

at
io

n
58

gr
ea

t/
er

/e
st

/ly
58

m
ic

ro
nu

tr
ie

nt
/s

/m
ic

ro
nu

tr
ie

nt
-d

ef
ic

ie
nc

y
58

pr
od

uc
t/

s/
iv

e/
io

n/
iv

ity
58

pu
rp

os
e/

s/
fu

l
58

ru
le

/s
58

tr
an

sm
iss

io
n

58

ac
co

m
m

od
at

e/
d/

in
g/

ac
co

m
od

at
io

n/
s

57

ai
d

57

al
lo

ca
te

/a
llo

ca
te

d/
al

lo
ca

tin
g/

al
lo

ca
tio

n/
al

lo
ca

tio
n

57

ca
rd

/s
57

co
m

pl
em

en
t/

s/
ed

/a
ry

/a
rit

y
57

he
ig

ht
/s

/e
ne

d
57

ki
t/

s
57

ad
m

in
ist

ra
tio

n
56

co
nt

en
t/

s
56

fin
al

/ly
56

im
m

un
e/

im
m

un
ity

/ie
s/

im
m

un
iz

e/
im

m
un

iz
at

io
n/

s
56

pr
oc

ur
e/

d/
in

g/
m

en
t

56

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

se
ct

or
56

va
rio

us
56

un
ic

ef
55

co
nd

om
/s

55

co
rr

ec
t/

io
n/

s/
in

g/
ly

/iv
e

55

ev
ac

ua
te

/e
d/

in
g/

io
n/

io
ns

55

m
ar

ke
t/

s/
ed

/in
g/

m
ar

ke
tp

la
ce

/s
55

op
er

at
e/

s/
ed

/in
g

55

se
nd

/in
g

55

se
x

55

id
p/

s
54

as
pe

ct
/s

54

co
m

pl
et

e/
d/

in
g/

ly
/n

es
s/

io
n

54

di
st

an
ce

/s
54

in
te

re
st

/s
/e

d
54

le
tt

er
/s

54

sa
m

pl
e/

s/
in

g
54

re
se

tt
le

m
en

t
53

be
tt

er
53

ca
lc

ul
at

e/
ed

/in
g/

io
n/

io
ns

53

co
nt

ac
t/

s/
ed

/in
g

53

cr
ite

ria
53

du
ra

bl
e/

du
ra

bi
lit

y
53

ha
nd

/e
d/

ha
nd

he
ld

/s
53

m
al

no
ur

ish
ed

53

m
ob

iliz
e/

s/
ed

/in
g/

at
io

n
53

op
tio

n/
s/

in
g/

al
/a

lly
53

se
co

nd
/s

/e
d/

ar
y/

ly
53

sh
ee

t/
s/

in
g

53

su
rv

iv
or

/s
52

ab
us

e/
ab

us
ed

/a
bu

se
rs

/a
bu

se
s/

ab
us

in
g

52

ca
nn

ot
52

eq
ua

l/l
y/

lit
y

52

m
uc

h
52

pa
ra

gr
ap

h/
s

52

16



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

pr
ac

tic
al

/ly
52

re
pr

od
uc

tiv
e

52

th
re

at
/s

/e
n/

en
ed

/e
ni

ng
52

us
ef

ul
/ly

/n
es

s
52

w
id

e/
er

/e
st

/ly
/e

ns
52

ba
nk

/s
/in

g/
er

51

de
fic

ie
nc

y/
ie

s
51

ex
ch

an
ge

/s
/in

g
51

m
ed

ia
51

se
lf-

re
lia

nc
e

51

sig
ni

fic
an

t/
ly

51

ac
ut

e/
ly

50

da
ng

er
/s

/d
an

ge
ro

us
/ly

/n
es

s
50

ei
th

er
50

ex
cr

et
a/

ed
/e

rs
/io

n
50

no
n-

fo
od

50

se
ct

or
s

50

sh
or

t/
er

/e
st

/e
ne

d
50

su
rfa

ce
/d

50

ta
sk

/s
50

m
ot

he
r/

s/
ho

od
/m

ot
he

r-
in

-la
w

49

ac
to

r/
s

49

be
gi

n/
s/

ni
ng

/b
eg

un
49

le
av

e/
s/

in
g

49

re
m

ai
n/

s/
in

g
49

su
pp

le
m

en
t/

s/
ar

y/
in

g
49

tr
av

el
/s

/li
ng

49

w
or

ld
49

bo
rd

er
/s

/e
d

48

bu
dg

et
/s

/e
d/

in
g/

ar
y

48

cl
in

ic
/s

/c
lin

ic
al

/c
lin

ic
al

ly
/c

lin
ic

ia
n/

s
48

co
nt

am
in

at
e/

d/
in

g/
io

n
48

ha
nd

le
/e

s/
ed

/in
g

48

in
te

rv
ie

w
/s

/e
d/

in
g

48

la
ck

/s
/in

g
48

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

lin
e/

s
48

se
tt

in
gs

48

cl
us

te
r/

s
47

de
al

/s
/t

/in
g/

in
gs

/e
rs

47

de
gr

ee
/s

47

de
pl

oy
/e

d/
in

g/
m

en
t/

m
en

ts
47

ex
ce

pt
/s

/t
io

n/
tio

na
l/t

io
na

lly
47

fo
cu

s/
es

/s
ed

/in
g

47

pa
ge

/s
47

st
ep

/s
/p

ed
47

te
nt

47

an
ot

he
r

46

dr
ug

/s
46

of
fic

ia
l/s

/ly
46

te
m

po
ra

ry
/ly

46

to
w

ar
ds

46

du
ty

/ie
s

45

ex
pe

rt
iz

e
45

ga
p/

s
45

oc
cu

r/
s/

in
g/

en
ce

45

po
or

/ly
/e

st
45

re
ac

h/
es

/e
d/

in
g

45

re
sid

e/
in

g/
en

t/
nc

e/
nc

es
/n

tia
l

45

sh
ow

/s
/n

/in
g

45

tr
au

m
a/

s/
tr

au
m

at
ic

/t
ra

um
at

iz
ed

45

w
e/

ou
r/

ou
rs

el
ve

s
45

w
ee

k/
s/

ly
45

be
ne

fit
/s

/b
en

ef
iti

ng
44

bl
an

ke
t/

s
44

bl
oo

d/
bl

oo
dy

44

cl
ea

n/
ed

/e
rs

/in
g/

lin
es

s
44

cu
rr

en
t/

ly
44

di
ar

rh
ea

/l
44

du
e

44

en
d/

s/
ed

44

17



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

fin
d/

s/
in

g/
in

gs
44

m
ea

sle
s

44

na
tu

re
44

op
po

rt
un

ity
/ie

s
44

su
bj

ec
t/

s/
ed

44

m
ou

 (
m

em
or

an
du

m
 o

f u
nd

er
st

an
di

ng
)

43

ac
tu

al
/ly

43

ap
pl

y/
es

/e
d/

in
g

43

au
th

or
iz

e/
s/

ed
/in

g/
at

io
n/

at
io

ns
43

di
sc

rim
in

at
e/

ed
/ly

/io
n/

to
ry

43

in
fra

st
ru

ct
ur

e/
s

43

m
en

ta
l/l

y/
m

en
ta

lly
-im

pa
ire

d
43

pr
ef

er
/r

ed
/r

in
g/

ab
le

/a
bl

y
43

ra
pe

/d
43

tr
an

sm
it/

te
d/

tin
g

43

ad
va

nc
e/

s/
d/

in
g/

m
en

t
42

ba
ck

gr
ou

nd
/s

42

co
nf

id
en

tia
l/l

y/
ity

42

da
ily

42

ex
pe

ct
/e

d/
at

io
n/

at
io

ns
42

in
flu

x/
es

42

la
st

/s
/in

g
42

m
al

ar
ia

/io
us

/ia
l/m

al
ar

ia
-fr

ee
42

m
at

te
r/

s
42

of
fe

r/
s/

ed
/in

g
42

po
lit

ic
al

42

se
ns

iti
ve

/ly
/n

es
s/

ity
/it

ie
s

42

su
rv

ei
lla

nc
e

42

un
le

ss
42

te
ac

he
r/

s
41

be
ar

/s
/in

g/
in

g
41

co
m

pl
ex

/it
y

41

da
m

ag
e/

d/
in

g
41

di
sa

bi
lit

y/
ie

s
41

ec
on

om
y/

ie
s/

ec
on

om
ic

/e
co

no
m

ic
al

41

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

ex
po

se
/e

d/
in

g/
ur

e
41

fo
rm

at
/s

/io
n

41

ho
ur

/s
41

lig
ht

/s
/in

g
41

lit
re

/s
41

pa
ck

ed
/p

ac
ka

ge
/s

/in
g

41

pu
m

p/
s/

in
g

41

va
cc

in
e/

s/
va

cc
in

at
e/

ed
/io

n/
io

ns
41

pa
re

nt
/s

/a
l

40

ca
sh

40

fa
ce

/s
/d

/in
g

40

fo
un

d/
ed

/a
tio

n/
io

ns
40

na
tu

ra
l/l

y/
na

tu
ra

liz
at

io
n

40

pr
ot

ei
n/

s
40

ps
yc

ho
so

ci
al

40

ra
th

er
40

so
m

et
im

es
40

su
cc

es
s/

fu
l/f

ul
ly

40

tr
uc

k/
s/

tr
uc

k-
tr

ai
le

r/
tr

uc
ki

ng
40

ac
hi

ev
e/

ed
/in

g/
m

en
t/

ab
le

/b
ilit

y
39

ch
ar

ac
te

ris
tic

/s
39

co
m

pr
eh

en
siv

e/
ly

39

dr
ai

n/
s/

ed
/d

ra
in

ag
e

39

ev
en

t/
s

39

go
/e

s/
in

g
39

la
yo

ut
39

ne
ar

/e
r/

es
t/

ly
/b

y
39

op
en

/e
d/

in
g/

s
39

ou
tb

re
ak

/s
39

pe
ac

e/
pe

ac
ef

ul
/p

ea
ce

-b
ui

ld
in

g/
pe

ac
e-

ke
ep

in
g

39

se
as

on
/s

/a
l/a

lly
39

vi
sib

le
/il

ity
39

vi
sit

/s
/e

d/
in

g
39

vu
ln

er
ab

le
/v

ul
ne

ra
bi

lit
y

38

ca
ta

lo
gu

e/
s

38

18



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

co
m

m
un

al
38

dr
iv

e/
n/

in
g/

er
/e

rs
38

ge
t/

s/
tin

g
38

m
or

bi
di

ty
38

pa
ym

en
t/

s
38

pr
ep

ar
at

io
n/

s
38

ra
ise

/e
d/

in
g

38

sim
ila

r/
ly

38

te
rm

s
38

us
38

ve
rif

y/
ie

d/
in

g/
ca

tio
n/

ab
le

38

w
ar

eh
ou

se
/s

/in
g

38

w
ho

le
38

ac
tiv

e/
ly

37

ce
nt

ra
l/c

en
tr

al
ly

/c
en

tr
al

iz
ed

37

co
m

pa
re

/e
d/

in
g/

iso
n/

iso
ns

/a
to

r/
ab

le
/il

ity
37

cu
st

om
/s

/e
rs

/a
ry

37

de
la

y/
s/

ed
37

en
ab

le
/s

/in
g

37

m
ap

/s
/m

ap
pi

ng
37

m
as

s
37

m
in

ist
ry

/ie
s

37

m
ul

ti-
fu

nc
tio

na
l

37

pr
ev

al
en

ce
37

ra
ng

e/
d/

in
g/

m
en

ts
37

re
lig

io
n/

s/
ou

s
37

se
rio

us
/ly

/n
es

s
37

ta
nk

/s
/e

r/
er

s/
er

in
g

37

ad
ul

t/
ad

ul
ts

36

ar
tic

le
/s

36

ch
ai

n/
ed

36

ci
vi

lia
n/

s
36

co
op

er
at

e/
co

op
er

at
iv

e/
co

op
er

at
io

n
36

co
pe

/in
g

36

co
ve

ra
ge

36

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

fiv
e

36

fra
m

ew
or

k
36

ho
sp

ita
l/s

36

po
st

/s
36

pr
ev

io
us

/ly
36

pu
t/

s/
tin

g
36

re
ac

tio
n/

s
36

re
sp

on
d/

s/
ed

36

st
re

ng
th

/s
/e

n/
en

ed
/e

ni
ng

36

te
rm

/e
d

36

ap
pl

ic
ab

le
/il

ity
35

ca
te

go
ry

/ie
s

35

co
un

se
le

d/
in

g
35

de
sig

na
te

/s
/e

d/
io

n
35

di
et

/s
/a

ry
35

el
em

en
t/

s/
ar

y
35

en
ou

gh
35

ex
pe

rt
/s

35

he
at

/e
d/

er
/e

rs
in

g
35

in
ad

eq
ua

te
35

lo
ss

/e
s

35

m
an

ne
r

35

m
od

er
at

e/
ly

35

sa
te

llit
e

35

sa
ve

/s
/e

d/
in

g/
in

gs
35

sc
en

ar
io

/s
35

vi
ew

/s
/e

d
35

w
rit

e/
te

n/
in

g
35

co
m

ba
ta

nt
/s

34

ap
pe

nd
ix

/e
s

34

ap
pr

ov
e/

d/
al

34

co
m

po
ne

nt
/s

34

co
py

/ie
s/

ie
d/

in
g/

ie
r

34

de
te

rm
in

at
io

n
34

ef
fic

ie
nt

/ly
/e

ffi
ci

en
cy

34

19



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

ex
pe

nd
itu

re
/s

34

lo
ng

-t
er

m
34

m
ax

im
um

34

m
m

34

pl
ea

se
/d

34

po
w

er
/s

/e
d/

fu
l/l

es
sn

es
s

34

qu
es

tio
n/

s/
ed

/in
g

34

sc
al

e/
s/

ed
/in

g
34

sc
re

en
/s

/e
d/

in
g

34

su
bs

tit
ut

e/
s/

io
n

34

w
el

l-b
ei

ng
34

m
ua

c 
(m

id
-u

pp
er

 a
rm

 c
irc

um
fe

re
nc

e)
33

ad
m

iss
io

n/
s

33

al
te

rn
at

iv
e/

s/
ly

33

as
se

t/
s

33

as
su

re
/e

d/
an

ce
/a

nc
es

33

ba
la

nc
e/

s/
ed

/in
g

33

ch
em

ic
al

/s
33

ch
lo

rin
e/

at
e/

in
g/

io
n

33

cl
ot

h/
es

/c
lo

th
in

g
33

co
ns

eq
ue

nc
e/

s/
ly

33

he
av

y/
ly

33

oe
de

m
a/

to
us

33

pl
as

tic
33

sp
on

ta
ne

ou
s/

ly
33

au
di

t/
s/

ed
32

cl
ea

ra
nc

e/
s

32

dr
aw

/n
32

ex
te

nt
32

fa
r

32

in
ci

de
nc

e/
s/

in
ci

de
nt

/s
32

kg
/k

ilo
gr

am
s

32

po
llu

tio
n/

ed
/a

nt
s

32

re
so

lu
tio

n/
s

32

to
o

32

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

ve
ct

or
/s

32

ad
op

t/
io

n/
ed

/in
g

31

m
al

e/
s

31

ia
sc

 (
In

te
r-

A
ge

nc
y 

St
an

di
ng

 C
om

m
itt

ee
)

31

ad
ap

t/
ed

/a
da

pt
at

io
n/

ad
ap

ta
bi

lit
y

31

ad
ju

st
/s

/e
d/

in
g/

m
en

t/
m

en
ts

31

as
so

ci
at

ed
/io

n/
io

ns
31

cl
im

at
e/

s
31

cr
iti

ca
l/l

y
31

de
fe

ca
te

/io
n/

or
31

en
ha

nc
e/

s/
ed

/in
g

31

ex
er

ci
se

/s
/e

d/
in

g
31

fu
tu

re
/s

31

gl
ob

al
/ly

31

in
st

ru
m

en
t/

s
31

la
ng

ua
ge

/s
31

m
et

re
/m

et
er

/m
et

re
/m

et
re

s
31

m
in

d/
s/

fu
l

31

sp
ar

e/
s

31

st
or

e/
d

31

su
b-

pr
oj

ec
t/

s
31

su
pe

rv
ise

/d
/in

g/
io

n
31

ap
pr

ox
im

at
e/

ly
30

bi
rt

h/
s

30

ch
ar

ge
/s

/e
d

30

co
lla

bo
ra

tio
n/

in
g/

iv
e/

or
s

30

co
m

pu
te

r/
s/

co
m

pu
te

riz
e/

co
m

pu
te

riz
ed

/c
om

pu
t

30

cr
ise

s/
cr

isi
s

30

de
ci

de
/s

/e
d/

in
g

30

do
m

es
tic

/a
lly

30

ep
id

em
ic

/s
/e

pi
de

m
io

lo
gi

ca
l/e

pi
de

m
io

lo
gi

st
s

30

ex
te

rn
al

30

in
st

ru
ct

io
n/

s
30

le
ng

th
/y

30

lin
k/

s/
ed

/in
g/

ag
e/

ag
es

30

20



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

m
e/

m
y/

m
in

e
30

po
sit

io
n/

s/
ed

/in
g

30

re
d

30

re
in

te
gr

at
e/

ed
/in

g/
io

n
30

re
st

ric
t/

ed
/io

ns
/iv

e
30

ro
ut

e/
s/

ed
30

ro
ut

in
e/

s/
ly

30

tr
ac

in
g

30

z-
sc

or
e/

s
30

vi
ct

im
/s

29

sp
ec

ia
lis

t/
s

29

ci
vi

l
29

co
ur

se
/s

29

di
sa

st
er

/s
/d

isa
st

ro
us

/n
at

ur
al

 d
isa

st
er

29

di
ve

rs
io

n/
ity

29

dr
y/

ne
ss

29

ex
ec

ut
iv

e
29

ga
rb

ag
e

29

go
al

/s
29

pr
od

uc
e/

s/
ed

/in
g

29

re
fo

ul
e/

ed
/m

en
t

29

su
bs

eq
ue

nt
/ly

29

su
st

ai
n/

in
g/

ab
le

/a
bl

y/
ab

ilit
y

29

ty
pi

ca
l/l

y
29

w
ei

gh
t-

fo
r-

he
ig

ht
29

vh
f (

V
er

y 
hi

gh
 fr

eq
ue

nc
y)

28

ad
va

nt
ag

e/
s

28

br
in

g/
s/

in
g/

br
ou

gh
t

28

ca
m

pa
ig

n/
s

28

co
ns

ig
n/

ee
/m

en
t/

m
en

ts
/o

r/
or

s
28

di
sa

bl
ed

28

en
tit

le
d/

m
en

t/
m

en
ts

28

ge
ne

ra
te

/d
/in

g/
ur

/io
n/

or
s

28

la
te

/r
/s

t
28

ob
lig

at
io

n/
s

28

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

ou
ts

et
28

ph
ot

o/
s/

gr
ap

h/
gr

ap
hy

/g
ra

ph
ys

28

pr
op

er
ty

28

ps
yc

ho
lo

gi
ca

l/l
y/

ps
yc

ho
lo

gi
st

28

re
cr

ea
tio

n/
al

28

ro
m

eo
28

st
an

d/
in

g
28

tr
ac

k/
s/

ed
/in

g
28

un
iv

er
sa

l/l
y/

ity
28

ye
s

28

st
i/s

 (
se

xu
al

ly
 t

ra
ns

m
ite

d 
in

fe
ct

io
n)

27

ac
cu

ra
te

/a
cc

ur
ac

y/
ac

cu
ra

te
ly

27

ar
ou

nd
27

av
er

ag
e

27

br
ea

k/
s/

br
ok

en
/in

g
27

br
ea

kd
ow

n
27

de
pa

rt
m

en
t/

s
27

fa
ir/

er
/ly

27

ga
th

er
/s

/e
d/

in
g/

in
gs

27

ha
rm

/in
g/

fu
l

27

m
em

or
an

du
m

/a
27

m
ob

ile
/s

27

pr
og

re
ss

/iv
e/

ve
ly

27

re
co

ve
r/

ed
/in

g/
y

27

re
fle

ct
/s

/e
d/

in
g

27

su
rv

iv
e/

su
rv

iv
al

27

sy
st

em
at

ic
/a

lly
27

us
er

27

en
ga

ge
/e

d/
in

g/
m

en
t

26

su
pp

lie
r/

s
26

ap
pl

ic
an

t/
io

n/
io

ns
26

at
te

nd
/e

d/
in

g/
an

ce
/e

es
26

aw
ay

26

ce
re

al
/s

26

co
nc

en
tr

at
e/

s/
d/

in
g/

io
n/

io
ns

26

21



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

co
nc

lu
sio

n/
s

26

cr
os

s/
cr

es
ce

nt
26

di
sc

ha
rg

e/
s/

ed
/in

g
26

ef
fe

ct
/s

26

en
te

r/
ed

/in
g

26

ex
pr

es
s/

ed
/io

n/
ly

26

fle
xi

bl
e/

y/
ilit

y
26

fli
gh

t/
s

26

fu
nd

am
en

ta
l/l

y
26

id
ea

l/l
y

26

in
se

ct
/s

/in
se

ct
ic

id
e/

s/
in

se
ct

ic
id

al
26

km
/k

ilo
m

et
re

s
26

le
ar

n/
ed

/in
g

26

pa
rt

ie
s

26

pa
y/

s/
in

g
26

re
ad

/in
g/

ab
le

/a
bi

lit
y

26

re
ce

pt
io

n
26

se
ni

or
/it

y
26

so
il/

s
26

so
ug

ht
26

ag
ric

ul
tu

ra
l

25

ar
m

/s
25

ba
ck

25

be
ha

ve
/v

io
ur

/io
ur

s/
io

ur
al

25

co
m

e/
s/

in
g

25

co
nf

irm
/e

d/
in

g/
at

io
n/

at
or

y
25

cr
im

e/
s/

cr
im

in
al

/s
25

di
sin

fe
ct

/e
d/

io
n/

an
t/

ta
nt

s
25

e-
m

ai
l

25

en
tr

y/
ie

s
25

in
st

itu
tio

n/
s/

al
/a

liz
e/

al
iz

at
io

n
25

in
te

nd
/s

/e
d/

in
g

25

in
te

ra
ct

/in
g/

io
n/

io
ns

/iv
e

25

ne
go

tia
te

/e
d/

in
g/

io
n/

io
ns

/a
bl

e
25

pr
ic

e/
s

25

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

pr
iv

at
e

25

re
le

as
e/

s/
ed

25

re
st

/s
/in

g
25

so
ci

et
y/

ie
s

25

sp
ec

ify
/ie

d
25

st
oc

kp
ile

/s
/d

/in
g

25

su
re

/e
st

25

te
ch

no
lo

gy
/ie

s/
ic

al
25

te
le

ph
on

e/
s

25

m
ar

ry
/ie

d/
m

ar
ria

ge
/s

24

en
gi

ne
er

/s
/in

g
24

pl
w

h/
a 

(P
eo

pl
e 

liv
in

g 
w

ith
 H

IV
/A

ID
S)

24

or
g 

(.o
rg

)
24

al
er

t/
al

er
ts

24

an
sw

er
/s

/a
ns

w
er

ab
le

/a
ns

w
er

ed
/a

ns
w

er
in

g
24

as
se

m
bl

y
24

as
su

m
e/

d/
in

g
24

ba
se

lin
e

24

de
m

an
d/

s/
in

g
24

di
pl

om
at

ic
24

ed
iti

on
24

fe
w

/e
r

24

fo
st

er
/s

/in
g

24

ga
in

/e
d/

in
g

24

ho
us

e/
s/

ho
us

in
g

24

m
ix

/e
d/

in
g

24

oi
l/s

24

pr
op

os
e/

s/
ed

24

ra
in

/s
/y

24

re
ad

y/
ly

/n
es

s
24

re
vi

se
d

24

sin
ce

24

sp
ec

ia
liz

ed
/s

ed
/z

in
g/

at
io

n
24

su
rr

ou
nd

in
g/

s
24

tr
an

sf
er

/s
/r

ed
/r

in
g

24

22



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

vo
ca

tio
na

l
24

vo
lu

m
e/

s
24

de
m

og
ra

ph
ic

/s
/d

em
og

ra
ph

y
23

af
ric

a/
af

ric
an

23

an
im

al
/s

23

an
te

nn
a/

s
23

as
su

m
pt

io
n/

s
23

bl
en

d/
ed

23

cl
ai

m
/s

/e
d

23

de
cl

ar
e/

s/
ed

/d
ec

la
ra

tio
n/

s
23

di
gn

ity
23

ex
tr

em
e/

s/
ly

23

fe
as

ib
le

/il
ity

23

hf
23

in
st

al
l/e

d/
in

g
23

in
su

ra
nc

e
23

ja
nu

ar
y

23

no
n-

go
ve

rn
m

en
t/

al
23

ou
tli

ne
/s

/e
d

23

re
m

em
be

r/
ed

23

ru
n/

s/
ni

ng
23

six
23

tr
an

sit
23

tr
y/

in
g

23

ve
ge

ta
bl

e/
s

23

w
ar

/s
23

cr
ow

d/
s/

ed
/in

g
22

ov
er

cr
ow

di
ng

/o
ve

rc
ro

w
de

d
22

un
dp

 (
U

ni
te

d 
N

at
io

ns
 D

ev
el

op
m

en
t 

Pr
og

ra
m

m
22

br
oa

d/
en

/e
r/

ly
22

cr
uc

ia
l

22

de
ce

m
be

r
22

de
sk

/s
22

de
te

ct
/s

/e
d/

in
g/

io
n/

or
s

22

di
ag

no
se

/d
ia

gn
os

is/
di

ag
no

st
ic

/d
ia

gn
os

in
g

22

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

do
w

n
22

dr
in

k/
dr

un
k/

in
g

22

ex
pl

ai
n/

ed
/a

tio
n/

at
io

ns
/a

to
ry

22

fil
te

r/
s/

ed
/fi

ltr
at

io
n

22

fix
/e

d/
in

g
22

fo
ca

l
22

h
22

in
ta

ke
/s

22

m
2

22

m
od

ul
e/

s/
ar

22

m
os

qu
ito

/e
s

22

ne
ga

tiv
e/

ly
/is

m
22

ot
he

rw
ise

22

sa
nd

/y
22

st
ro

ng
/e

r/
ly

22

te
ch

ni
qu

e/
s

22

te
m

pe
ra

tu
re

/s
22

ve
rb

al
/e

s
22

vi
ta

l
22

w
el

fa
re

22

gp
s 

(G
lo

ba
l P

os
iti

on
in

g 
Sy

st
em

)
21

ic
rc

 (
In

te
rn

at
io

na
l C

om
m

itt
ee

 o
f t

he
 R

ed
 C

ro
s s

21

ac
co

m
pa

ny
/ie

s/
ie

d/
in

g
21

ad
he

re
/d

/in
g/

nc
e

21

ap
pe

al
/s

21

as
sig

n/
ed

/in
g/

m
en

t
21

ch
oi

ce
/s

21

co
ld

21

co
m

m
en

t/
s/

ed
21

co
m

m
it/

m
en

t/
m

en
ts

21

co
m

m
un

ic
ab

le
21

ex
ce

ss
21

ex
cl

ud
e/

s/
d/

in
g

21

fo
rc

ib
le

/ly
/in

g
21

m
ar

ke
d/

ly
21

23



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

ne
xt

21

pa
tt

er
n/

s
21

pe
rm

an
en

t/
ly

21

po
sit

iv
e/

s/
ly

21

pr
iv

ac
y

21

re
lia

bl
e/

ly
/il

ity
21

sid
e/

s
21

st
at

ut
e/

s
21

w
as

h/
in

g
21

w
ay

s
21

ad
m

in
ist

ra
to

r/
s

20

ap
po

in
t/

s/
ed

/in
g/

m
en

t/
m

en
ts

20

ar
ise

/s
/in

g
20

ar
t

20

be
ha

lf
20

ch
an

ne
l/s

/le
d

20

ch
ol

er
a

20

co
ns

ist
en

t/
cy

/ly
20

ev
id

en
ce

/in
g

20

ex
te

nd
/e

d
20

fo
rm

ul
a/

e
20

fo
rt

ifi
ed

/if
ic

at
io

n
20

gr
an

t/
s/

ed
/in

g
20

gr
ou

nd
w

at
er

20

ha
za

rd
/s

/o
us

20

in
flu

en
ce

/e
d/

in
g

20

in
fo

rm
al

20

in
sp

ec
tio

n/
s

20

in
st

al
la

tio
n/

s
20

in
tr

od
uc

e/
d/

in
g

20

ju
ly

20

ju
ne

20

m
in

er
al

/s
20

m
od

el
/s

20

no
tic

e
20

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

oc
to

be
r

20

pa
ss

/e
s/

ed
/in

g
20

pe
rc

en
t/

ag
e/

ag
es

20

pr
ec

au
tio

n/
s/

ar
y

20

pr
op

hy
la

xi
s

20

re
fu

se
/s

20

re
gu

la
te

d/
io

ns
/s

20

re
sp

ira
to

ry
20

re
vi

sio
n/

s
20

se
rv

e/
s/

d/
in

g
20

to
rt

ur
e/

ed
20

w
av

e/
s

20

w
ish

/e
s/

in
g

20

w
oo

d/
en

20

w
or

ks
ho

p/
s

20

em
pl

oy
/e

d/
in

g/
m

en
t/

er
s/

ee
s

19

pr
of

es
sio

na
l/s

19

ai
r

19

bi
d/

s/
di

ng
19

ch
ro

ni
c/

ch
ro

ni
ca

lly
19

cl
as

sif
y/

ie
s/

ie
d/

ic
at

io
n

19

co
m

po
sit

io
n

19

co
ns

ist
/s

/in
g

19

en
jo

y/
ed

/in
f/m

en
t

19

ex
pe

ns
e/

s/
iv

e
19

fe
at

ur
e/

s/
d

19

fe
nc

e/
s/

d/
in

g
19

fo
ur

19

fra
m

e/
s

19

fre
sh

/ly
19

gu
ar

d/
s/

ed
19

in
ve

st
ig

at
io

n/
s

19

ki
nd

/s
19

ki
tc

he
n/

s
19

m
ed

ia
n

19

24



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

m
ille

d/
in

g
19

ne
ut

ra
l/i

ty
19

no
ve

m
be

r
19

nu
rs

e/
s/

in
g

19

on
-g

oi
ng

19

pa
pe

r/
s

19

pa
tie

nt
/s

19

pr
of

ile
/s

19

re
ce

ip
t/

s
19

re
se

rv
e/

s/
d

19

sa
fe

gu
ar

d/
s/

ed
/in

g
19

st
ill

19

te
rr

ito
ry

/ie
s

19

th
ird

19

vi
ol

at
e/

s/
ed

/io
n/

io
ns

19

w
ar

ni
ng

19

so
ld

ie
r/

s
18

ds
18

af
fa

irs
18

am
ne

st
y/

ie
s

18

at
ta

ch
/d

/m
en

t
18

br
ee

di
ng

/b
re

ed
/b

re
ed

er
18

ch
al

le
ng

e/
s/

ed
/in

g
18

ch
ar

t/
s

18

ch
oo

se
/e

n/
in

g
18

co
m

pl
ic

at
io

n/
s

18

co
ns

tr
ai

nt
s

18

em
po

w
er

/e
d/

in
g/

m
en

t
18

fa
ec

es
/fa

ec
al

18

fa
ll/

in
g

18

ha
bi

t/
s

18

im
pl

ic
at

ed
/io

ns
18

in
ap

pr
op

ria
te

18

in
-k

in
d

18

la
bo

ra
to

ry
18

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

m
ea

l/s
18

on
se

t
18

ou
tr

ea
ch

18

pl
ay

/s
/in

g
18

re
in

fo
rc

e/
d/

in
g

18

re
lo

ca
te

/io
n/

in
g

18

se
cr

et
ar

y
18

se
ns

e/
in

g
18

sic
k

18

st
ab

iliz
es

/d
18

su
m

m
ar

y
18

ta
ng

o
18

ta
p/

s
18

w
ai

t/
in

g
18

w
ho

se
18

et
hn

ic
/it

y
17

liv
el

ih
oo

d/
s

17

up
ro

ot
ed

17

fo
re

ig
n/

er
s

17

re
un

ifi
ca

tio
n

17

ds
a 

(D
ai

ly
 S

ub
sis

te
nc

e 
A

llo
w

an
ce

)
17

ru
tf 

(r
ea

dy
-t

o-
us

e 
th

er
ap

eu
tic

 fo
od

)
17

sf
p 

(S
up

pl
em

en
ta

ry
 fe

ed
in

g 
pr

og
ra

m
m

es
)

17

un
fp

a 
(U

ni
te

d 
N

at
io

ns
 P

op
ul

at
io

n 
Fu

nd
 (

fo
rm

e
17

al
on

e
17

ap
pe

ar
/s

/e
d/

an
ce

17

as
k/

ed
17

ba
g/

s
17

co
ns

um
pt

io
n

17

co
un

t/
s/

ed
/in

g
17

de
st

in
at

io
n/

s
17

di
vi

sio
n/

s
17

el
im

in
at

e/
d/

in
g/

io
n

17

fin
ish

/e
d/

in
g

17

gu
ar

an
te

e/
s/

ed
/in

g
17

25



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

he
ar

/d
/in

g
17

ho
ld

/s
/in

g
17

in
co

rp
or

at
e/

d/
in

g/
io

n
17

in
ju

ry
/ie

s/
ed

17

in
pa

tie
nt

/s
17

in
pu

t/
s

17

ju
st

17

la
bo

ur
17

lia
iso

n
17

lo
ad

/s
/e

d/
in

g
17

m
ul

tip
le

/s
/ic

ity
/ie

d/
ly

/y
in

g
17

ne
ve

r
17

no
n-

re
fo

ul
em

en
t

17

ob
se

rv
e/

ed
/in

g
17

ob
vi

ou
s/

ly
17

pa
id

17

pe
rio

di
c/

al
ly

/a
ls

17

pe
rm

it/
s/

te
d/

tin
g

17

re
pa

ir/
s/

ed
17

re
pl

ac
e/

ed
/in

g/
m

en
t

17

sa
m

m
17

sc
op

e
17

se
ve

ra
l

17

so
un

d/
s/

ly
17

sp
re

ad
17

st
ov

e/
s

17

st
ric

t/
ly

17

tr
af

fic
ke

d/
ng

17

tr
an

sf
us

io
n/

s
17

yo
rk

17

zo
ne

/z
on

es
17

el
de

rly
/e

ld
er

s
16

m
in

or
ity

/ie
s

16

ed
p/

s
16

nf
i/s

 (
no

n 
fo

od
 it

em
s)

16

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

tfp
 (

Th
er

ap
eu

tic
 fe

ed
in

g 
pr

og
ra

m
m

es
)

16

an
nu

al
/a

nn
ua

lly
16

an
th

ro
po

m
et

ry
/ic

16

at
tit

ud
e/

s
16

au
gu

st
16

be
yo

nd
16

ce
rt

ifi
ca

te
/s

/io
n

16

co
lle

ag
ue

/s
16

co
m

bi
ne

/s
/d

/in
g

16

de
ad

16

de
te

rio
ra

te
/s

/in
g/

io
n

16

di
ss

em
in

at
e/

d/
in

g/
io

n
16

du
pl

ic
at

e/
d/

io
n/

ur
16

du
ra

tio
n/

s
16

em
ot

io
ns

/e
m

ot
io

na
l/e

m
ot

io
na

lly
16

en
tir

e/
ly

16

ev
er

yo
ne

16

ex
pa

nd
/e

d/
in

g
16

ex
tr

a
16

fe
el

/fe
lt/

in
g/

in
gs

16

fly
/ie

s
16

he
ld

16

illn
es

s/
es

16

io
m

16

iso
la

te
/e

d/
in

g/
io

n
16

m
in

im
iz

e/
s/

in
g/

at
io

n
16

m
in

ut
e/

s
16

ne
t/

s
16

pe
rfo

rm
/e

d/
ng

16

pe
rs

pe
ct

iv
e

16

po
rt

16

ro
de

nt
/s

/r
od

en
tic

id
e/

s
16

se
a

16

se
cr

et
ar

y-
ge

ne
ra

l
16

sit
re

p/
s

16

26



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

su
gg

es
t/

ed
16

tr
en

ch
/e

s 
(t

rin
ch

er
a)

16

al
m

os
t

15

ba
sk

et
15

bu
ck

et
/s

15

bu
lle

tin
15

bu
rd

en
/s

15

ch
ar

ac
te

r
15

co
m

ba
t/

in
g

15

co
m

m
itt

e/
d/

in
g/

e
15

co
re

15

de
ns

e/
ity

/ly
15

de
pa

rt
/u

re
/u

re
s

15

do
ct

or
/s

15

ex
cl

us
iv

e/
ly

15

fa
ct

15

fa
il/

s/
ur

e/
ur

es
15

fe
br

ua
ry

15

fe
ve

r/
s

15

fil
l/s

/e
d/

in
g

15

fir
e/

s
15

flo
od

/s
/e

d/
in

g
15

flo
w

/s
/e

d/
in

g
15

gr
ow

/in
g/

gr
ow

th
15

iro
n

15

jo
b

15

la
nd

m
in

e/
s

15

m
ai

ns
tr

ea
m

/e
d/

in
g

15

m
id

w
ife

/m
id

w
iv

es
/m

id
w

ife
ry

15

m
ut

ua
l/l

y
15

ov
er

vi
ew

15

pa
rt

y
15

pe
rfo

rm
an

ce
15

pe
rs

ec
ut

ed
/io

n
15

po
se

/s
15

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

pr
em

ise
s

15

pr
es

s/
ed

15

re
so

rt
15

riv
er

/s
15

ro
of

/s
/in

g
15

sc
he

du
le

/s
/e

d
15

sig
na

tu
re

/s
15

so
lid

/s
15

sp
he

re
 p

ro
je

ct
15

st
ay

/s
15

su
bm

iss
io

n/
s

15

su
bs

ta
nt

ia
l/l

y
15

su
ffe

r/
s/

in
g

15

te
le

vi
sio

n
15

to
po

gr
ap

hy
/ic

al
15

tu
be

rc
ul

os
is

15

ve
rs

io
n/

s
15

w
al

l/s
15

ch
ild

-h
ea

de
d

14

pa
ss

en
ge

r/
s

14

vo
lu

nt
ee

r/
s

14

hc
r

14

ts
s 

(T
ec

hn
ic

al
 S

up
po

rt
 S

ec
tio

n)
14

vc
t 

(V
ol

un
ta

ry
 C

ou
ns

el
lin

g 
an

d 
Te

st
in

g)
14

ab
ilit

y/
ie

s
14

ag
ai

n
14

ag
en

da
14

ap
ril

14

bi
la

te
ra

l/l
y

14

ca
pi

ta
l/s

14

ch
ar

te
r/

ed
14

cl
ar

ify
/ie

s/
ie

d/
yi

ng
14

co
m

bi
na

tio
n/

s
14

co
m

pi
le

/d
/in

g
14

co
m

pr
ise

/s
/e

d/
in

g
14

27



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

co
nv

oy
/s

14

co
rp

s/
es

14

cu
ra

tiv
e/

cu
re

d
14

da
ta

ba
se

/s
14

de
le

ga
te

/d
/io

n
14

de
te

nt
io

n
14

di
sr

up
t/

ed
/in

g/
io

n/
io

ns
14

dr
af

t/
ed

/in
g

14

dr
ie

d
14

du
st

/in
g

14

em
ph

as
iz

e/
s/

d
14

fa
t

14

fa
x

14

fle
e/

in
g

14

fo
re

se
en

14

fu
rt

he
rm

or
e

14

ga
rd

en
/s

/in
g

14

gr
ai

n/
s

14

kc
al

/s
14

kw
as

hi
or

ko
r

14

lo
g

14

lo
i

14

n
14

nu
tr

ie
nt

/s
14

pe
st

/s
14

pr
ob

ab
le

/ly
14

pr
ov

e/
d/

n
14

re
-e

st
ab

lis
h/

ed
/in

g/
m

en
t

14

re
ha

bi
lit

at
e/

ed
/io

n
14

re
pe

at
/e

d/
in

g/
er

/e
rs

14

ro
om

14

slo
w

/s
/e

r/
ly

14

so
ap

14

so
ya

14

st
an

db
y

14

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

th
in

g/
s

14

tr
ai

le
r/

s
14

tr
en

d/
s

14

tr
ip

/s
14

w
/h

14

m
ar

gi
n/

m
ar

gi
na

lly
/m

ar
gi

na
liz

ed
/m

ar
gi

na
liz

at
io

n
13

at
te

nd
an

t/
s

13

su
pe

rv
iso

r/
s

13

m
ig

ra
te

/e
d/

io
n/

nt
s

13

ai
rc

ra
ft

13

bo
il/

ed
/b

ol
ilin

g
13

bo
re

ho
le

/s
13

ca
rt

on
/s

13

co
m

m
er

ci
al

/ly
13

co
nc

ep
t/

s
13

co
nc

lu
de

/d
13

co
nn

ec
t/

ed
/in

g/
io

n/
io

ns
13

co
ns

ol
id

at
e/

d/
in

g/
at

io
n

13

de
sir

e/
d/

ab
le

13

ex
ce

ed
/s

/d
/in

g
13

ey
e/

s
13

fo
ot

/fe
et

13

fu
lfi

l/l
in

g/
m

en
t

13

he
pa

tit
is

13

in
de

pe
nd

en
t/

ly
/e

nc
e

13

la
rg

e-
sc

al
e

13

le
ft

13

lib
er

ty
13

lo
ng

er
-t

er
m

13

m
en

tio
n/

ed
13

m
in

es
13

m
in

or
/s

13

m
t 

(m
et

ric
 t

on
s)

13

ob
se

rv
at

io
n/

s
13

op
in

io
n/

s
13

28



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

ou
tc

om
e/

s
13

pi
ct

ur
e/

s
13

pr
op

os
al

/s
13

pr
ox

im
ity

13

qu
al

ifi
ed

/y
in

g
13

sa
la

ry
13

se
pt

em
be

r
13

sp
ee

d/
ed

/il
y

13

sp
ra

yi
ng

13

su
dd

en
/ly

13

sw
ift

/ly
13

te
le

co
m

/s
13

te
nd

er
/s

/in
g

13

th
em

e/
s

13

th
re

sh
ol

d/
s

13

ty
ph

us
/t

yp
ho

id
13

ve
ge

ta
tio

n
13

ve
nt

ila
te

d/
ve

nt
ila

tio
n

13

w
ea

r/
in

g
13

re
la

tiv
es

12

st
ud

en
t/

s
12

ag
gr

av
at

ed
/in

g
12

al
um

in
iu

m
12

be
d/

s/
be

dd
in

g
12

co
lo

ur
/s

12

co
m

pa
ny

/ie
s

12

co
m

pe
ns

at
e/

d/
io

n/
or

y
12

co
m

pl
ai

nt
/s

12

co
ns

tit
ut

e/
s/

in
g/

io
n

12

co
un

te
rp

ar
t/

s
12

cu
rr

en
cy

/ie
s

12

de
ep

/e
r

12

di
m

en
sio

n/
s

12

di
sa

dv
an

ta
ge

s/
ed

12

di
sa

rm
/e

d/
in

g/
di

sa
rm

am
en

t
12

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

di
st

in
ct

/io
n/

io
ns

/iv
el

y
12

di
ve

rs
e

12

dr
um

/s
12

ea
t/

en
/in

g
12

el
ec

tr
on

ic
12

el
ig

ib
le

/il
ity

12

en
tit

ie
s

12

eq
ui

va
le

nt
12

fa
vo

ur
/e

d/
ab

le
12

fe
ed

ba
ck

12

flo
or

/s
12

fo
rm

al
ity

/ie
s

12

fo
rm

ul
at

e/
d/

in
g/

io
n

12

ge
og

ra
ph

ic
/a

l
12

in
te

gr
al

12

in
te

nt
12

jo
ur

ne
y/

s
12

la
ct

at
e/

io
n/

in
g

12

la
tt

er
12

lo
ok

/s
/e

d/
in

g
12

m
3

12

m
en

in
gi

tis
12

m
od

ify
/ie

d
12

ni
gh

t/
s

12

oc
cu

pi
es

/e
d/

in
g

12

op
tim

um
12

ou
t-

pa
tie

nt
12

pe
nd

in
g

12

pr
es

er
ve

/s
/e

d/
in

g
12

pr
in

t/
ed

/in
g

12

pr
oG

re
s

12

qu
ot

at
io

n/
s/

ab
le

12

re
ly

/ie
s/

ie
d/

in
g

12

re
m

ot
e

12

re
m

ov
e/

d/
in

g
12

29



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

re
sis

ta
nc

e
12

re
so

lv
e/

d/
in

g
12

re
st

or
e/

ed
/in

g/
at

io
n

12
re

ta
in

/s
/e

d/
in

g
12

sa
lt/

ed
/y

12

sa
y

12

sh
ow

er
/s

12

so
ci

o-
ec

on
om

ic
12

st
ab

le
12

sy
m

pt
om

/s
12

te
ns

io
n/

s
12

th
or

ou
gh

/ly
12

tit
le

/s
/d

12

tr
ip

ar
tit

e
12

un
ab

le
12

un
ne

ce
ss

ar
y/

ly
12

w
et

12

w
he

at
12

w
or

d/
s

12

yi
el

d
12

fri
en

d/
s/

ly
/li

er
11

ce
rf 

(C
en

tr
al

 E
m

er
ge

nc
y 

Re
sp

on
se

 F
un

d)
11

ds
m

 (
dr

ie
d 

sk
im

m
ed

 m
ilk

)
11

p
(

g
y

O
ffi

ce
)

11

m
sr

p 
(M

an
ag

em
en

t 
Sy

st
em

s 
Re

ne
w

al
 P

ro
je

ct
)

11

oa
u 

(O
rg

an
iz

at
io

n 
of

 A
fri

ca
n 

U
ni

ty
)

11

oc
ha

 (
O

ffi
ce

 fo
r 

th
e 

C
oo

rd
in

at
io

n 
of

 H
um

an
it a

11

tb
a/

s 
(t

ra
di

tio
na

l b
irt

h 
at

te
nd

an
t)

11

ab
so

rb
ed

/e
rs

/p
tio

n
11

ac
kn

ow
le

dg
e/

s/
ed

/m
en

t
11

ad
m

it/
te

d/
tin

g
11

ad
vo

ca
te

/in
g

11

al
ph

ab
et

/s
/ic

al
11

at
te

m
pt

/s
/e

d/
in

g
11

ba
le

/s
11

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

bo
ar

d/
s

11

br
an

ch
11

ci
rc

um
fe

re
nc

e
11

ci
ty

/ie
s/

ci
tiz

en
s/

ci
tiz

en
sh

ip
11

co
m

pa
ra

tiv
e/

ly
11

co
nf

ig
ur

ed
/a

tio
n/

at
io

ns
11

co
nf

or
m

/s
/it

y
11

co
nf

us
e/

s/
d/

in
g/

io
n

11

co
ns

ta
nt

/ly
11

di
e/

d/
dy

in
g

11

do
n’

t
11

en
de

m
ic

/ic
ity

11

ex
co

m
11

ex
tr

ac
t/

s/
io

n
11

fir
ew

oo
d

11

flo
ur

11

fo
rw

ar
d/

ed
/e

rs
11

ha
pp

en
/s

/e
d/

in
g

11

id
ea

/s
11

in
du

st
ry

/ia
l/i

al
ly

/ia
lis

ed
11

in
st

an
ce

11

in
st

itu
te

/d
/in

g
11

lit
tle

11

m
ar

ch
11

m
ed

iu
m

11

m
ou

s
11

m
ul

ti-
se

ct
or

al
11

ne
w

sp
ap

er
/s

11

no
n-

st
at

e
11

no
rm

/s
11

pe
rim

et
er

11

po
ur

-fl
us

h
11

pr
ev

ai
l/s

/in
g

11

pr
oc

ee
d/

s/
in

g/
in

gs
11

se
ct

or
al

11

30



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

sig
na

l/s
11

sk
in

11

su
bm

it/
te

d/
tin

g
11

su
m

m
ar

iz
e/

s/
d

11

sy
nd

ro
m

e/
sy

nd
ro

m
ic

11

te
rm

in
al

/s
11

tip
/s

/p
in

g
11

to
ke

n/
s

11

tr
af

fic
11

ty
re

/s
11

un
lik

e/
ly

11

va
ria

tio
n/

s
11

vo
uc

he
r/

s
11

w
el

ls
11

ba
by

/b
ab

ie
s

10

sis
te

r
10

er
c 

(E
m

er
ge

nc
y 

Re
lie

f C
oo

rd
in

at
or

)
10

ifr
c

10

ac
qu

ire
/d

/in
g

10

ah
ea

d
10

an
tir

et
riv

or
al

10

ba
r/

s
10

ba
rr

ie
r/

s
10

br
av

o
10

ca
r/

s
10

cd
-r

om
10

ci
vi

l-m
ilit

ar
y

10

cl
as

sr
oo

m
10

co
m

m
an

d
10

co
m

pe
te

nt
10

co
m

pe
tit

iv
e

10

co
nc

re
te

10

co
un

ci
l/s

10

co
ve

na
nt

10

cr
ud

e
10

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

cu
rr

ic
ul

um
/a

10

cy
cl

e/
s

10

de
st

ro
y/

d/
ig

10

di
am

et
re

10

di
sb

ur
se

d/
in

g/
m

en
t/

m
en

ts
10

di
st

ric
t/

s
10

dr
aw

in
g/

s
10

dw
el

l/d
w

el
lin

g/
s

10

ec
10

ex
ac

t/
ly

10

ex
ce

lle
nt

/c
y

10

ex
cl

us
io

n
10

fru
it/

s
10

in
ce

nt
iv

e/
s

10

in
sid

e
10

in
su

ffi
ci

en
t

10

in
vi

te
/d

/in
g

10

je
rr

y
10

ju
st

ic
e

10

la
tit

ud
e

10

m
aj

or
ity

10

m
ea

ni
ng

/fu
l/f

ul
ly

10

m
hz

10

m
od

al
iti

es
10

ne
gl

ec
t/

ed
/in

g
10

ob
st

et
ric

/a
l

10

oc
cu

pa
tio

n/
s/

al
10

ou
tp

ut
/s

10

pa
ss

w
or

d/
s

10

pr
oh

ib
its

/e
d/

in
g/

io
n

10

qu
es

tio
nn

ai
re

/s
10

re
im

bu
rs

e/
ed

/m
en

t/
m

en
ts

10

re
pl

y/
in

g
10

re
sp

on
di

ng
10

ro
ll/

s/
ed

/in
g/

er
10

31



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

se
ns

iti
ze

/d
/in

g/
at

io
n

10

sh
or

ta
ge

/s
10

sim
pl

y
10

sm
ok

e
10

sp
ea

k/
in

g/
sp

ok
en

10

sp
ot

/s
10

st
ic

k/
s/

er
s

10

su
ga

r/
s

10

sy
ph

ilis
10

te
xt

10

th
ic

kn
es

s
10

th
in

k
10

to
pi

c/
s/

al
10

un
ce

rt
ai

n/
ty

/t
ie

s
10

un
iv

er
sit

y/
ie

s
10

up
-t

o-
da

te
10

ut
en

sil
s

10

vi
ci

ni
ty

10

vo
ic

e/
s

10

vs
at

10

w
al

k/
in

g
10

w
ris

tb
an

d/
s

10

or
ph

an
/s

/e
d

9

la
bo

ur
er

9

m
sf

 (
M

éd
ec

in
s 

Sa
ns

 F
ro

nt
iè

re
s)

9

nc
hs

 (
 N

at
io

na
l C

en
te

r 
fo

r 
H

ea
lth

 S
ta

tis
tic

s)
9

tb
 (

tu
be

rc
ul

os
is)

9

ab
se

nc
e

9

ae
ria

l
9

ai
rp

or
t/

s
9

an
ae

m
ia

9

au
to

m
at

ic
/a

lly
9

ba
ct

er
ia

9

bo
x/

es
9

bu
re

au
9

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

ca
ns

9

ch
ai

re
d

9

ch
ar

ac
te

riz
ed

9

ch
eq

ue
/s

9

co
m

pe
te

nc
e

9

co
nd

uc
iv

e
9

co
rr

es
po

nd
/e

nc
e

9

cr
os

se
d/

in
g

9

cu
m

ul
at

iv
e

9

de
di

ca
te

/d
9

de
m

ar
ca

te
/io

n
9

de
pt

h/
s

9

de
vi

at
io

n/
s

9

di
ffe

r/
s

9

di
sa

gg
re

ga
te

s/
ed

/io
n

9

es
co

rt
/s

/e
d

9

ex
am

in
e/

s/
d/

in
g

9

ex
em

pt
io

n/
s/

ed
9

fa
ts

9

fe
ar

/s
9

fig
ht

/in
g

9

fle
et

/s
9

fo
rm

er
9

ge
ne

ric
9

ha
rv

es
te

d/
in

g
9

ho
st

ile
/it

y/
iti

es
9

illu
st

ra
te

/s
/e

d
9

in
de

x
9

in
se

cu
re

/in
se

cu
rit

y/
ie

s
9

in
ve

nt
or

y
9

jp
a

9

la
be

l/s
/le

d/
lin

g
9

lid
/s

9

lif
e-

sa
vi

ng
9

liq
ui

d/
s

9

32



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

lo
ng

itu
de

9

lo
us

e/
lic

e
9

m
ai

l
9

m
at

er
na

l
9

m
et

ric
9

ne
ig

hb
ou

rin
g

9

ne
ve

rt
he

le
ss

9

ne
w

bo
rn

/s
9

no
n-

fo
rm

al
9

ob
lig

ed
9

oc
ca

sio
n/

s/
al

ly
9

or
ie

nt
at

io
n

9

pe
er

9

pe
rm

iss
io

n/
s

9

ph
on

e/
s

9

pi
pe

s
9

pl
ot

/s
/t

ed
9

po
nd

/s
9

po
ss

es
s/

io
n/

io
ns

9

pr
ef

ab
ric

at
ed

9

pr
el

im
in

ar
y

9

pr
er

eq
ui

sit
e/

s
9

pu
re

/ly
/fy

9

ra
re

/r
/ly

9

ra
ts

9

re
fu

ge
+

re
fu

gi
es

9

re
la

tiv
e/

ly
9

re
m

ed
y/

ia
l/i

at
io

n
9

re
nt

/s
/e

d/
in

g
9

re
un

io
n/

s
9

sc
9

sc
ar

ce
9

sc
or

e/
s

9

se
al

/e
d/

in
g

9

se
di

m
en

ta
tio

n
9

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

se
qu

en
tia

l/l
y

9

sh
ift

/s
/e

d
9

sh
ip

/p
in

g
9

sig
na

to
ry

/ie
s

9

sk
im

/m
ed

9

sle
ep

/in
g

9

sp
rin

g/
s

9

sq
9

st
ak

eh
ol

de
rs

9

st
op

/s
/p

ed
9

ta
lk

/in
g

9

te
nd

/s
9

te
ta

nu
s

9

tir
e/

s/
d

9

to
ol

ki
t

9

tw
ic

e
9

uk
9

ul
tim

at
e/

ly
9

un
de

rm
in

e/
s/

ed
/in

g
9

un
ity

9

ur
ba

n
9

va
lu

ab
le

9

va
ria

bl
e/

s
9

vi
a

9

vi
ru

s/
es

9

w
ed

c
9

w
in

do
w

9

w
or

ld
w

id
e

9

ag
ed

8

m
ar

ita
l

8

so
n/

s
8

nu
tr

iti
on

ist
/s

8

bm
s 

(b
re

as
t 

m
ilk

 s
ub

st
itu

te
s)

8

fic
ss

 (
Fi

el
d 

In
fo

rm
at

io
n 

an
d 

C
oo

rd
in

at
io

n 
Su

pp
o

8

un
ai

ds
8

33



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

ab
od

8

ac
ro

ss
8

ad
m

in
ist

er
/e

d/
in

g
8

ad
ve

rs
e/

ly
8

al
te

rn
at

e/
in

g
8

at
ta

ck
/s

/e
d

8

bi
n/

s
8

bo
tt

le
s

8

br
id

ge
/s

8

bu
lk

8

cl
au

se
/s

8

co
lla

bo
ra

te
8

co
m

m
an

de
r/

s
8

co
m

pl
ia

nc
e

8

co
nj

un
ct

io
n

8

co
ns

en
t

8

cr
es

ce
nt

8

cu
t/

tin
g

8

de
fe

nc
e

8

de
m

ar
ch

e/
s

8

di
al

og
ue

8

di
st

in
gu

ish
/in

g
8

di
vi

de
/s

/d
/in

g
8

do
ub

le
8

do
ub

t/
s

8

em
er

ge
/n

/n
ce

/e
m

er
gi

ng
8

en
co

un
te

r/
ed

8

eq
ui

ta
bl

e
8

ex
ce

rp
t/

s
8

ex
it

8

fis
h

8

fle
as

8

fo
re

st
/s

/e
d/

ry
8

ge
ni

ta
l

8

he
al

er
/s

/in
g

8

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

hi
gh

lig
ht

/e
d

8

im
pa

rt
ia

l/i
ty

8

im
po

rt
/e

d/
at

io
n

8

in
te

nt
io

n/
s

8

in
te

rfa
ce

8

in
te

rn
/e

d/
in

g
8

in
te

rp
re

te
r/

s
8

in
te

rv
en

e/
s/

in
g

8

irr
eg

ul
ar

/it
ie

s
8

iss
ua

nc
e

8

lie
/s

8

liv
es

to
ck

8

lo
st

8

m
id

-u
pp

er
8

m
ist

ak
e/

s
8

m
on

ey
/s

8

ne
w

s
8

pa
rt

ic
ip

an
ts

8

pe
p

8

pi
pe

/d
8

pi
pe

lin
e/

s
8

po
ta

bl
e/

ilit
y

8

pr
es

su
re

8

pr
om

pt
/ly

8

pr
os

pe
ct

s
8

pu
bl

ic
at

io
n/

s
8

qu
al

ifi
ca

tio
n/

s
8

ra
ce

8

ro
pe

/s
8

sa
tis

fa
ct

or
y/

ly
8

sc
he

m
e/

s/
at

ic
8

se
at

/s
/in

g
8

se
qu

en
ce

/s
8

se
rie

s
8

se
ss

io
n/

s
8

34



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

sh
ap

e/
d/

in
g

8

sh
ip

m
en

t/
d/

s
8

sil
en

ce
/s

/in
g

8

sim
ul

ta
ne

ou
sly

8

sk
y

8

sm
ug

gl
ed

/in
g

8

sp
en

d/
t/

in
g

8

st
ab

ilit
y

8

st
ap

le
/d

/s
8

st
at

ist
ic

al
8

st
ig

m
a/

tiz
e/

tiz
at

io
n

8

st
or

y/
ie

s
8

st
ud

y/
ie

s/
in

g
8

su
rg

er
y/

ic
al

8

ta
x/

es
/in

g
8

te
ac

hi
ng

8

te
rm

in
at

io
n

8

tr
an

sit
io

n/
al

8

tr
ue

8

un
de

rly
in

g
8

un
sa

fe
8

un
w

an
te

d
8

up
ho

ld
/u

ph
el

d/
in

g
8

w
at

ch
8

ne
ig

hb
ou

rs
7

co
us

in
/s

7

gr
an

dp
ar

en
t

7

ad
m

in
7

am
ba

ss
ad

or
/s

7

jo
ur

na
lis

t/
s

7

dh
rm

 (
D

iv
isi

on
 o

f H
um

an
 R

es
ou

rc
es

 M
an

ag
em

7

dr
rm

 (
D

on
or

 R
el

at
io

ns
 a

nd
 R

es
ou

rc
e 

M
ob

ilis
at

7

ep
i (

Ex
pa

nd
ed

 P
ro

gr
am

 o
n 

Im
m

un
iz

at
io

n)
7

gi
p

7

vi
dp

 (
V

en
til

at
ed

 im
pr

ov
ed

 d
ou

bl
e 

pi
t 

(V
ID

P)
 la

t
7

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

ab
so

lu
te

/ly
7

ag
ric

ul
tu

re
7

al
l

7

am
en

de
d/

in
g/

m
en

t/
m

en
ts

7

ap
ar

t
7

ap
pe

tit
e

7

ap
pr

ec
ia

te
/d

/io
n

7

ar
bi

tr
ar

y
7

be
nc

hm
ar

k/
s

7

bl
an

k/
s

7

bl
oc

k/
s

7

bo
ok

/s
7

bo
rn

e
7

br
av

o-
ro

m
eo

-t
hr

ee
-n

in
er

7

bu
ria

l
7

ca
p/

s
7

co
er

ci
on

/e
d

7

co
m

pl
y/

in
g

7

co
m

po
se

d
7

co
m

po
un

d/
s/

ed
7

co
ns

um
er

/s
/e

d/
in

g
7

co
nv

ey
/s

/e
d/

in
g

7

co
rr

es
po

nd
in

g/
ly

7

cr
ite

rio
n

7

de
ce

nt
ra

liz
ed

/a
tio

n
7

de
cr

ea
se

/s
/e

d/
in

g
7

de
em

/s
/d

7

de
vo

te
/d

/in
g/

io
n

7

di
g/

gi
ng

7

di
m

in
ish

/e
d/

in
g

7

di
sc

ip
lin

e/
s/

ed
/a

ry
7

di
sc

re
tio

n
7

di
sp

er
se

d
7

do
or

/s
7

du
ty

fre
e

7

35



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

el
ec

tr
ic

al
/e

le
ct

ric
ity

7

em
ba

ss
y/

ie
s

7

en
fo

rc
in

g/
en

fo
rc

ea
bl

e/
en

fo
rc

em
en

t
7

en
vi

sa
ge

d
7

er
ro

r/
s

7

ev
en

tu
al

/ly
7

ev
ol

ve
/s

/in
g

7

ex
ec

ut
e/

io
n/

io
ns

/in
g

7

ex
ha

us
te

d/
in

g/
io

n/
iv

e
7

ex
pl

or
e/

at
io

n
7

ex
tr

ao
rd

in
ar

y
7

fir
m

7

flu
id

/s
7

fro
nt

ie
r/

s
7

ge
ne

ra
liz

e/
d

7

gl
os

sa
ry

7

ha
rd

7

ha
rd

sh
ip

/s
7

ha
ve

n/
s

7

he
re

7

in
di

re
ct

/ly
7

in
fil

tr
at

io
n

7

in
fo

rm
at

io
n

7

in
m

ar
sa

t
7

in
te

rn
m

en
t

7

in
ve

st
ig

at
e/

d/
in

g
7

io
di

ze
d

7

io
no

sp
he

re
7

irr
es

pe
ct

iv
e

7

isb
n

7

le
af

le
t/

s
7

le
gi

tim
at

e/
ly

7

lu
an

da
7

m
ai

ze
7

m
an

uf
ac

tu
re

/e
d/

in
g

7

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

m
as

te
r

7

m
ea

t
7

m
illi

on
7

m
in

7

m
in

im
al

/ly
7

m
in

ist
er

/s
7

m
ob

ilit
y

7

m
od

ifi
ca

tio
n/

s
7

m
s

7

m
ut

ila
tio

n
7

ne
ith

er
7

ou
t-

po
st

ed
7

ph
ar

m
ac

y/
ist

7

pl
an

t/
s/

in
g

7

pl
us

7

po
p

7

po
st

-e
xp

os
ur

e
7

pr
ol

on
ge

d/
in

g
7

pr
op

ag
at

e/
io

n
7

pr
op

or
tio

n/
s/

al
7

pu
ni

sh
/a

bl
le

/m
en

t
7

pu
rif

ic
at

io
n

7

ra
nd

om
/ly

7

re
ad

y-
to

-u
se

7

re
ce

nt
/ly

7

re
pu

bl
ic

7

re
sid

ua
l

7

re
ve

rs
e

7

sh
or

t-
te

rm
7

sir
7

so
le

/ly
7

so
ut

h/
er

n
7

st
at

io
ne

ry
7

st
re

et
/s

7

su
b-

gr
ou

p/
s

7

36



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

su
da

n/
es

e
7

su
it/

s
7

su
n

7

su
pp

or
tiv

e
7

sw
itz

er
la

nd
/s

w
iss

7

sy
st

em
at

iz
e/

at
io

n/
in

g/
7

to
ile

t/
s

7

to
ol

bo
x

7

to
p/

pe
d

7

to
uc

h/
ed

/in
g

7

to
w

n/
s/

vi
lle

7

tu
rn

/in
g

7

un
fa

m
ilia

r
7

un
ifo

rm
/e

d
7

ut
ilit

y/
ie

s
7

ve
nt

/e
d/

in
g

7

w
an

t/
s/

ed
7

w
ay

bi
ll/

s
7

w
ea

k/
ne

ss
7

ch
ild

-fr
ie

nd
ly

6

br
ot

he
r

6

ou
ts

id
er

s
6

tr
an

sp
or

te
r/

s
6

bm
i (

Bo
dy

 m
as

s 
in

de
x)

6

ci
m

ic
 (

C
iv

il-
M

ilit
ar

y 
C

oo
pe

ra
tio

n)
6

ep
rs

 (
Em

er
ge

nc
y,

 P
re

pa
re

dn
es

s 
an

d 
Re

sp
on

se
 S

6

pm
tc

t 
(P

re
ve

nt
io

n 
of

 M
ot

he
r 

to
 C

hi
ld

 T
ra

ns
m

i s
6

rh
6

w
ha

 (
W

or
ld

 H
ea

lth
 A

ss
em

bl
y)

6

ab
no

rm
al

6

ac
cu

m
ul

at
io

n/
ed

6

af
fo

rd
/a

bl
e

6

an
te

na
ta

l
6

as
h/

es
6

at
tr

ib
ut

ed
/io

n
6

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

ba
d/

ly
6

be
an

/s
6

be
lo

ng
in

g/
s

6

bu
re

au
x

6

bu
rn

/t
/in

g
6

ch
ea

p/
er

/ly
6

cl
ie

nt
/s

6

cl
ou

d/
s/

y/
in

g
6

co
lla

ps
e/

ed
/in

g/
ib

le
6

co
m

fo
rt

/c
om

fo
rt

ab
le

6

co
m

pr
om

ise
/s

/d
6

co
nc

ise
6

co
nf

id
en

ce
6

co
nt

6

co
nv

en
ie

nt
/ly

6

co
rn

6

co
ur

t/
s

6

cr
ed

it/
ed

/o
rs

6

cr
os

s-
ch

ec
k/

ed
/in

g
6

cu
t-

of
f

6

da
rk

6

de
ad

lin
e/

s
6

de
m

on
st

ra
te

/d
/a

bl
e

6

de
pu

ty
6

de
st

ru
ct

io
n/

iv
e

6

di
gi

t/
s/

al
6

di
sc

ou
ra

ge
/e

d
6

di
sp

at
ch

/e
d

6

do
ct

rin
e/

s/
al

6

do
lla

r/
s

6

du
g

6

el
ab

or
at

e/
d/

in
g

6

em
ph

as
is

6

em
pt

y/
in

g
6

en
tr

an
ce

6

37



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

ev
er

yt
hi

ng
6

ex
ce

l
6

ex
tr

ap
ol

at
e/

d/
io

n
6

fa
st

/e
r/

es
t

6

fin
al

iz
e/

d/
at

io
n

6

fla
sh

6

gr
id

/s
6

he
ar

t/
s

6

he
ig

ht
-fo

r-
ag

e
6

he
nc

e
6

hi
st

or
y

6

ho
le

/s
6

ho
lis

tic
6

ho
no

ur
/in

g
6

ho
t

6

ho
te

l/s
6

im
ag

e/
s

6

in
-la

w
6

in
st

an
ce

s
6

in
su

la
te

/io
n

6

in
te

ns
iv

e
6

in
te

rim
6

in
te

rn
et

6

in
te

rp
re

ta
tio

n
6

in
te

rr
up

t/
io

n/
io

ns
6

in
te

rv
ie

w
er

6

io
di

ne
6

ki
ll/

ed
/e

rs
6

l
6

la
rv

ae
/la

rv
ic

id
es

/la
rv

ac
id

in
g

6

lb
6

le
gi

sla
tio

n
6

le
gu

m
es

6

le
s

6

lo
an

/e
d

6

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

lo
ca

lly
-b

as
ed

6

lo
ck

/s
/e

d
6

lu
br

ic
an

ts
6

m
at

rix
6

m
ax

im
iz

e/
s/

ed
/in

g
6

m
ed

ev
ac

 (
m

ed
ic

al
 e

va
cu

at
io

n)
6

m
g

6

m
iss

ed
/in

g
6

m
isu

nd
er

st
an

di
ng

/s
6

m
ou

nt
ai

n/
s/

ou
s

6

m
r

6

ne
6

ne
on

at
al

/n
eo

na
to

ru
m

6

no
n-

di
sc

rim
in

at
io

n
6

no
n-

ex
pe

nd
ab

le
6

no
th

in
g

6

op
d

6

op
er

at
or

6

op
po

rt
un

ist
ic

6

op
tim

al
6

or
al

6

ou
tle

t/
s

6

ov
er

lo
ok

ed
6

pa
th

og
en

s/
pa

th
og

en
ic

6

pa
us

e
6

pe
rh

ap
s

6

pi
lo

t
6

pr
ed

ic
ta

bl
e/

ilit
y

6

pr
ep

os
iti

on
/e

d/
in

g
6

pr
iv

ile
ge

/s
6

pr
om

ul
ga

te
/d

6

qu
eu

e/
s/

in
g

6

re
ac

t/
ed

6

re
al

ist
ic

/a
lly

6

re
bu

ild
/in

g
6

38



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

re
cu

pe
ra

te
/io

n
6

re
-d

ep
lo

y/
ed

/m
en

t
6

re
fw

or
ld

6

re
m

in
d/

ed
/e

r/
er

s
6

re
m

it/
ta

nc
es

6

re
ne

w
/a

l/e
d/

ab
le

6

re
pl

en
ish

m
en

t/
s

6

ro
un

d
6

sa
la

rie
s

6

sa
m

i
6

sc
ab

ie
s 

(s
ar

na
)

6

sc
hi

st
os

om
a/

sc
hi

st
os

om
ia

sis
6

se
lf

6

se
m

i-s
tr

uc
tu

re
d

6

sh
oe

/s
6

so
ftw

ar
e

6

so
la

r
6

so
lv

e/
d/

in
g

6

so
rt

/e
d/

in
g

6

st
ag

na
nt

/in
g

6

st
an

dp
ip

es
6

st
ee

l
6

st
er

iliz
e/

st
er

iliz
at

io
n

6

st
on

e/
s

6

st
un

te
d/

in
g

6

su
b-

sa
ha

ra
n

6

sw
el

lin
g

6

sy
m

bo
l

6

ta
bl

et
/s

6

te
at

s
6

te
ll/

s
6

te
rm

in
at

e/
d

6

te
xt

s
6

th
in

ki
ng

6

tic
k/

s
6

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

to
ta

l
6

tr
an

sa
ct

io
n/

s
6

tr
ea

su
ry

6

tr
ig

ge
r/

in
g

6

tr
us

t/
s/

ed
6

un
av

oi
da

bl
e

6

un
iq

ue
6

un
kn

ow
n

6

un
w

illi
ng

/ly
/n

es
s

6

va
lid

/it
y

6

vi
su

al
/ly

6

w
at

er
y

6

w
ea

ve
rs

6

w
id

ow
s/

ed
6

w
in

d/
s

6

w
itn

es
s

6

xe
ro

ph
th

al
m

ia
6

ya
rd

s
6

ye
llo

w
6

re
fu

ge
e-

oc
cu

pi
ed

/r
ef

ug
ee

-p
op

ul
at

ed
/r

ef
ug

ee
-p

r
5

hu
sb

an
d/

s
5

pr
os

tit
ut

io
n

5

au
di

to
r/

s
5

fa
rm

/e
r

5

di
vo

rc
e/

d
5

da
f (

D
on

at
io

n 
A

dv
ic

e 
Fo

rm
)

5

dp
ko

 (
D

ep
ar

tm
en

t 
of

 P
ea

ce
-k

ee
pi

ng
 O

pe
ra

tio
n

5

ds
s 

(D
ep

ar
tm

en
t 

of
 S

af
et

y 
an

d 
Se

cu
rit

y)
5

fa
o 

(fo
od

 a
nd

 a
gr

ic
ul

tu
re

 o
rg

an
iz

at
io

n 
(U

N
))

5

fm
is 

(F
in

an
ci

al
 M

an
ag

em
en

t 
In

fo
rm

at
io

n 
Sy

st
e m

5

fo
m

5

or
b

5

sm
s 

(S
up

pl
y 

M
an

ag
em

en
t 

Se
rv

ic
e)

5

w
fh

5

ac
ci

de
nt

/s
5

39



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

ad
vo

ca
cy

5

al
co

ho
l

5

al
le

vi
at

e
5

al
lo

tm
en

t
5

al
tit

ud
e/

s
5

am
bu

la
nc

e/
s

5

am
er

ic
a/

am
er

ic
an

5

an
al

5

an
tic

ip
at

io
n/

ed
5

ap
pa

re
nt

/ly
5

as
sa

ul
t/

ed
5

ba
ct

er
io

lo
gi

ca
l

5

be
fo

re
ha

nd
5

bi
nd

in
g

5

bl
in

d/
bl

in
dn

es
s

5

bl
ue

5

bo
rn

5

bo
tt

om
5

ca
bl

e/
s

5

ca
lc

iu
m

5

ca
nn

ed
5

ca
nv

as
5

ca
se

lo
ad

/s
5

ca
tt

le
5

ce
as

e/
d

5

ce
ll

5

ce
nt

/s
5

ce
rt

ify
/ie

d/
ie

d
5

ch
or

es
5

ci
rc

ul
at

e/
d/

io
n

5

co
m

pa
tib

le
/il

ity
5

co
nf

er
en

ce
/s

5

co
nf

ro
nt

ed
/in

g
5

co
nt

ou
r/

s
5

co
nv

er
sa

tio
n/

al
5

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

co
rr

es
po

nd
en

t/
s

5

co
rr

up
tio

n
5

cu
bi

cl
e/

s
5

cu
p/

s
5

da
rfu

r
5

de
co

m
po

se
/in

g/
iti

on
5

de
m

ob
iliz

e/
d/

at
io

n
5

de
po

sit
/e

d
5

de
pr

es
sio

n/
s

5

de
va

st
at

in
g

5

di
ag

ra
m

/s
/m

at
ic

5

di
sc

re
et

5

dr
am

a/
tic

/t
ic

al
ly

5

dr
ill/

in
g

5

dr
op

/s
5

ea
rn

/in
g/

in
gs

5

ea
rt

h
5

ed
ib

le
5

ed
ite

d
5

ef
fic

ac
y/

ef
fic

ac
io

us
5

en
ro

lle
d/

m
en

t/
m

en
ts

5

er
up

t/
in

g
5

ex
am

in
at

io
n

5

ex
pa

ns
io

n
5

ex
pi

ry
/e

d/
at

io
n

5

fa
ct

s
5

fa
lse

5

fe
tc

h/
in

g
5

fit
/t

ed
5

fo
od

-a
id

5

fo
re

m
os

t
5

fo
rg

et
/o

tt
en

/fu
ln

es
s

5

fra
gi

le
/it

y
5

fu
rn

itu
re

/s
5

ga
lle

ry
/ie

s
5

40



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

ga
llo

ns
5

gi
s

5

gl
ov

es
5

gr
ad

e/
s/

in
g

5

gr
ap

h/
s

5

gr
av

ity
5

ha
bi

tu
al

5

ha
gu

e
5

ha
nd

-o
ve

r
5

ha
ra

ss
m

en
t

5

hi
er

ar
ch

y/
ca

l
5

hi
re

/d
/in

g
5

ho
riz

on
5

illu
st

ra
tio

n/
s

5

im
pa

ir/
s/

ed
/m

en
t

5

im
pe

de
/s

/e
d/

in
g

5

im
pe

ra
tiv

e/
s

5

im
po

ss
ib

le
5

in
ci

ne
ra

tio
n/

to
r/

to
rs

5

in
-c

ou
nt

ry
5

in
cu

r
5

in
-d

ep
th

5

in
di

sc
rim

in
at

e/
ly

5

in
fo

5

in
te

rp
re

t/
ed

/in
g

5

in
te

rv
al

/s
5

in
tr

an
et

5

irr
ig

at
e/

io
n

5

la
ke

s
5

la
ye

r/
s

5

le
d

5

lic
en

se
s/

in
g

5

lig
ht

w
ei

gh
t

5

lo
go

5

m
ile

/s
5

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

m
in

e/
d

5

m
isc

el
la

ne
ou

s
5

m
iti

ga
te

/e
d/

in
g/

io
n

5

m
od

e
5

n/
a

5

na
5

na
rr

ow
5

no
n-

po
lit

ic
al

5

no
rm

al
ity

5

no
rt

h/
er

n
5

no
rw

ay
/e

gi
an

5

no
tif

ic
at

io
n/

s
5

on
-s

ite
5

op
po

se
/s

/e
d

5

ou
tg

oi
ng

5

ov
er

la
p/

s
5

ov
er

tim
e

5

ow
ne

r/
s

5

pa
la

ta
bl

e/
ilit

y
5

pa
rt

ia
lly

5

pa
st

5

pa
th

/s
5

pe
lla

gr
a

5

pe
rc

ei
ve

/e
d

5

pe
rc

ep
tio

ns
5

pe
rp

et
ra

to
r/

s
5

pe
tt

y
5

ph
on

et
ic

/a
lly

5

po
rt

io
n

5

po
st

er
s

5

po
t/

s
5

po
uc

h
5

po
ve

rt
y

5

po
w

de
r/

ed
5

pr
ed

ic
t/

ed
5

41



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

pr
e-

ex
ist

in
g

5

pr
ot

oz
oa

/n
5

pu
lse

s
5

qu
an

tit
at

iv
e

5

qu
ot

es
/e

d
5

ra
il

5

ra
m

p/
s

5

ra
tio

5

re
al

ity
5

re
co

ur
se

5

re
hy

dr
at

io
n

5

re
la

ps
in

g
5

re
pe

rc
us

sio
ns

5

re
sc

ue
5

re
se

rv
oi

r/
s

5

ric
h

5

rit
ua

l/s
5

ro
ck

y
5

ro
st

er
/s

5

se
lf-

es
te

em
5

se
m

i-c
ol

la
ps

ib
le

5

se
nt

in
el

5

se
ve

n
5

sim
pl

ic
ity

5

sit
ed

5

so
ak

-a
w

ay
5

so
rg

hu
m

5

so
s

5

sq
ua

re
/s

/d
5

sq
ua

tt
in

g
5

st
ab

iliz
at

io
n

5

st
at

ist
ic

s
5

st
at

ut
or

y
5

st
or

in
g

5

su
bs

ist
en

ce
5

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

su
ita

bl
y

5

su
nl

ig
ht

5

su
pp

re
ss

/e
d

5

su
sp

ec
te

d
5

ta
pe

/s
/e

re
d

5

te
rr

ai
n

5

th
ef

t
5

th
eo

re
tic

al
/ly

5

tim
be

r
5

tin
s

5

tr
oo

ps
5

tw
el

ve
5

un
av

ai
la

bl
e/

ilit
y

5

un
de

rg
o/

in
g

5

un
m

et
5

un
su

ita
bl

e
5

ur
ge

nc
y

5

us
ag

e
5

vi
lla

ge
/s

5

w
5

w
ar

ra
nt

/e
d

5

w
ea

po
n/

s
5

w
ea

th
er

5

w
ei

gh
/s

/in
g

5

w
he

el
/s

5

w
he

el
ba

rr
ow

/s
   

(c
ar

re
til

la
)

5

w
hi

te
5

w
id

th
5

w
illi

ng
/ly

/n
es

s
5

w
or

kp
la

ce
5

w
or

m
/w

or
m

s
5

w
or

st
5

w
ou

nd
/s

/w
ou

nd
ed

5

te
en

/a
ge

4

no
m

ad
ic

4

42



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

gr
an

dm
ot

he
r/

s
4

gr
an

dp
ar

en
t-

he
ad

ed
4

vi
sit

or
s

4

w
ar

de
n 

(g
ua

rd
iá

n)
4

el
ec

tr
ic

ia
n

4

ta
ilo

r/
ed

4

sw
s 

(S
ta

ff 
W

el
fa

re
 S

ec
tio

n)
4

pe
rs

on
s

4

pr
ot

ra
ct

ed
4

as
c 

(A
re

a 
Se

cu
rit

y 
C

oo
rd

in
at

or
)

4

cd
4

cs
b 

(C
or

n 
so

y 
bl

en
d)

4

pr
ro

4

uh
t 

(U
ltr

a 
H

ig
h 

Te
m

pe
ra

tu
re

)
4

us
d

4

ab
du

ct
ed

/io
n

4

ab
ro

ad
4

ai
de

-m
ém

oi
re

4

ai
rli

fts
/e

d
4

al
ia

4

am
bi

gu
ou

s/
ity

4

an
no

un
ce

m
en

ts
4

aq
ui

fe
r/

s
4

at
ta

in
ed

/a
bl

e/
m

en
t

4

ba
ck

-u
p/

s
4

ba
th

in
g

4

be
hi

nd
4

be
ri-

be
ri

4

bi
lh

ar
zi

a/
sis

4

bi
ol

og
ic

al
4

bi
sc

ui
ts

4

bo
un

da
ry

/ie
s

4

br
av

o-
ro

m
eo

-b
as

e
4

ca
rb

oh
yd

ra
te

/s
4

ca
se

-b
y-

ca
se

4

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

ca
su

al
ty

/ie
s

4

ch
an

ce
/s

4

ch
ro

n
4

co
gn

iti
ve

4

co
lif

or
m

/s
4

co
m

pl
ic

at
ed

4

co
nd

en
se

d/
in

g
4

co
nd

im
en

ts
4

co
ns

en
su

s
4

co
nt

ra
ce

pt
io

n/
co

nt
ra

ce
pt

iv
es

4

co
nv

en
ie

nc
e

4

co
nv

ic
t/

ed
/io

n
4

co
p

4

de
c

4

de
gr

ad
ed

/in
g

4

de
pr

iv
ed

/d
ep

riv
in

g/
de

pr
iv

at
io

ns
4

de
sp

ite
4

de
ta

in
ed

4

de
tr

im
en

t/
al

4

de
vi

ce
/s

4

di
ct

at
e/

d
4

di
sa

gr
ee

/d
isa

gr
ee

m
en

t
4

di
sc

re
pa

nc
y/

ie
s

4

di
sk

4

di
sp

la
ys

/e
d/

in
g

4

di
sp

ro
po

rt
io

na
te

/ly
4

di
sp

ut
es

/d
4

di
sr

eg
ar

d
4

di
st

re
ss

4

di
st

ur
be

d/
in

g/
an

ce
s

4

di
tc

he
s

4

di
ve

rs
ify

/ie
s/

ie
d

4

do
se

/s
/d

os
ag

e
4

dr
es

sin
gs

4

du
ly

4

43



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

dy
na

m
ic

s
4

ea
rm

ar
k/

ed
4

ed
ge

/s
4

eg
gs

4

el
ev

at
io

n
4

en
4

en
cl

os
ed

/in
g

4

en
ric

he
d

4

en
ta

ils
4

en
um

er
at

io
n

4

en
vo

y
4

eq
ua

to
r/

ia
l

4

eq
ui

ty
4

es
ca

pe
/d

/in
g

4

et
hi

cs
/a

l
4

ev
ol

ut
io

n
4

ex
ac

er
ba

te
/d

4

ex
ce

ss
iv

e/
ly

4

ex
pu

lsi
on

4

fa
ci

e
4

fa
ct

ua
l

4

fa
rt

he
r/

es
t

4

fe
de

ra
tio

n
4

fe
es

4

fla
g/

s
4

fla
t

4

fle
d

4

flo
ad

in
g

4

fo
la

te
4

fo
re

ca
st

/s
/e

d
4

fo
re

ns
ic

4

fo
ru

m
4

fo
ur

th
4

fro
nt

4

g/
pe

rs
on

/d
ay

4

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

gr
az

e/
in

g
4

gr
ie

f
4

gu
in

ea
4

ha
nd

se
t/

s
4

he
ad

s-
of

-h
ou

se
ho

ld
/s

4

he
re

in
af

te
r

4

ho
m

og
en

eo
us

4

ho
ok

w
or

m
/s

4

ic
4

im
ag

er
y

4

im
pl

y/
ie

s/
ie

d
4

im
po

se
s/

ed
4

im
pr

es
sio

n/
s

4

in
cu

rr
ed

4

in
de

ed
4

in
di

sp
en

sa
bl

e
4

in
do

or
4

in
ev

ita
bl

e/
ly

4

in
ha

bi
ta

nt
/s

/e
d

4

in
hu

m
an

4

in
je

ct
io

n/
s

4

in
ne

r
4

in
sp

ec
to

r/
s

4

in
te

rc
el

lu
la

r
4

in
te

rfe
re

nc
e

4

in
te

r-
go

ve
rn

m
en

ta
l

4

in
te

rio
r

4

in
te

rm
ed

ia
te

4

in
tr

us
io

n/
in

tr
ud

er
s/

in
tr

us
iv

e
4

ja
m

/s
4

je
rr

yc
an

s
4

jo
ur

na
l/s

4

ju
st

ify
/ie

s/
ie

d
4

ke
ro

se
ne

4

la
dd

er
/s

4

44



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

la
nd

fil
l/i

ng
4

le
ak

/a
ge

4

le
gs

4

lif
e-

sp
an

4

lif
e-

th
re

at
en

in
g

4

lik
el

ih
oo

d
4

lik
ew

ise
4

lit
er

ac
y

4

lit
er

s/
pe

rs
on

/d
ay

4

lo
ca

liz
e

4

lo
os

e
4

lo
se

/s
4

m
an

ife
st

/s
4

m
an

uf
ac

tu
re

r/
s

4

m
ar

as
m

us
/m

ic
4

m
ar

ki
ng

s
4

m
ar

sh
y

4

m
as

k/
s

4

m
ax

4

m
eg

ap
ho

ne
/s

4

m
en

in
go

co
cc

al
4

m
et

al
4

m
g/

l
4

m
id

-p
oi

nt
4

m
ite

s
4

m
ot

iv
at

e/
io

n/
io

na
l

4

m
un

ic
ip

al
4

m
ur

de
r

4

na
rr

at
iv

e
4

ne
ed

le
/s

4

ne
w

ly
4

ni
ac

in
4

no
n-

ex
ha

us
tiv

e/
ly

4

no
tif

y/
ed

4

no
w

4

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

ob
lig

es
4

ob
se

rv
er

/s
4

od
ou

r/
s

4

or
ga

ni
sm

/s
4

pa
in

/fu
l

4

pa
ne

l/s
4

pa
ra

lle
l

4

pa
ra

ly
sis

4

pa
rit

y
4

pa
rt

iti
on

/s
/e

d
4

pe
rt

ai
ni

ng
4

pe
rt

in
en

t
4

pl
ag

ue
4

pn
eu

m
on

ia
4

po
le

s
4

po
lis

he
d

4

po
ol

/in
g

4

po
ur

/e
d/

in
g

4

pr
ec

ise
4

pr
ef

er
en

ce
/s

4

pr
ev

al
en

t
4

pr
im

a
4

pr
in

ci
pa

l
4

pr
o

4

qu
al

ita
tiv

e
4

qu
ite

4

ra
sh

4

ra
tio

na
le

4

ra
w

4

re
al

4

re
as

se
ss

/m
en

t
4

re
co

ns
tit

ut
ed

4

re
dr

es
s

4

re
fin

e/
ed

/m
en

t
4

re
ga

in
4

45



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

re
je

ct
/e

d/
io

n
4

re
la

y/
ed

4

re
m

ov
al

4

re
se

ar
ch

4

re
se

nt
m

en
t

4

re
se

rv
oi

rs
4

re
un

ite
/d

4

re
-u

se
/d

4

ric
e

4

ro
ot

/s
4

ro
ug

h/
ly

/n
es

s
4

ru
r

4

sa
le

4

sa
nd

pa
pe

r
4

sa
tis

fy
/ie

d
4

se
ar

ch
/e

s/
in

g
4

se
lc

al
l

4

se
lf-

re
lia

nt
4

se
nd

er
4

se
nt

en
ce

/s
4

se
ria

l
4

se
rv

an
t/

s
4

sh
al

lo
w

4

sh
ig

el
la

/s
hi

ge
llo

sis
4

sh
ou

ld
er

4

sie
rr

a
4

sim
pl

ifi
es

/d
4

sla
b/

s
4

sla
ve

s/
sla

ve
ry

4

so
m

eo
ne

4

sp
ic

es
4

sp
or

ts
4

st
ac

ke
d/

in
g

4

st
ai

nl
es

s
4

st
am

p
4

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

st
an

ce
4

st
at

io
na

ry
4

st
ra

in
4

st
rif

e/
ve

s
4

su
b

4

su
bs

ta
nt

iv
e

4

su
sc

ep
tib

le
/il

ity
4

sw
ed

en
/s

w
ed

ish
4

sw
itc

h/
ed

4

sy
rin

ge
s

4

ta
rp

au
lin

/s
4

te
ar

4

te
le

x
4

te
rm

in
ol

og
y

4

th
in

ne
ss

4

th
ou

gh
t/

s
4

th
um

b
4

th
ur

ay
a

4

tig
ht

/ly
4

to
ps

oi
l

4

to
xi

c
4

tr
ac

e/
ed

/a
bl

e
4

tr
an

s-
sh

ip
m

en
t

4

tr
ee

/s
4

tr
ul

y
4

tu
rb

id
/it

y
4

un
au

th
or

iz
ed

4

un
co

nt
ro

lle
d

4

un
ex

pe
ct

ed
/ly

4

un
hi

nd
er

ed
4

un
pr

ed
ic

ta
bl

e/
ilit

y
4

un
sa

tis
fa

ct
or

y
4

v.
i.p

4

va
ria

nc
e/

s
4

vi
sio

n
4

46



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

vo
l

4

w
ar

m
4

w
eb

4

w
es

t/
er

n
4

w
id

es
pr

ea
d

4

w
in

te
r

4

w
ire

/s
4

w
ith

st
an

d
4

ye
ar

-r
ou

nd
4

at
-r

isk
3

um
 (

U
na

cc
om

pa
ni

ed
 m

in
or

)
3

ch
ild

bi
rt

h
3

m
as

on
3

nr
f (

N
o 

bl
oo

d 
re

la
tio

n 
(fe

m
al

e)
3

nr
m

 (
N

o 
bl

oo
d 

re
la

tio
n 

(m
al

e)
3

pl
f (

M
ot

he
r-

in
-la

w
)

3

pl
m

 (
Fa

th
er

-in
-la

w
)

3

pr
f (

M
ot

he
r)

3

pr
m

 (
fa

th
er

)
3

sc
m

 (
St

ep
-s

on
)

3

sp
f (

St
ep

-m
ot

he
r)

3

sp
m

 (
St

ep
-fa

th
er

)
3

sr
 (

Se
pa

ra
te

d)
3

w
if 

(W
ife

)
3

au
nt

3

da
ug

ht
er

3

da
ug

ht
er

-in
-la

w
3

fa
th

er
3

fa
th

er
-in

-la
w

3

gr
an

dc
hi

ld
re

n
3

gr
an

dd
au

gh
te

r
3

gr
an

df
at

he
r

3

gr
an

ds
on

3

ho
us

ew
ife

3

ne
ph

ew
3

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

ni
ec

e
3

sib
lin

gs
3

sin
gl

ep
ar

en
t

3

so
n-

in
-la

w
3

st
ep

-d
au

gh
te

r
3

st
ep

-fa
th

er
3

st
ep

-m
ot

he
r

3

st
ep

-s
on

3

un
cl

e
3

w
ife

3

ce
da

w
 (

C
on

ve
nt

io
n 

on
 t

he
 E

lim
in

at
io

n 
of

 A
ll 

F o
3

vr
f (

vo
lu

nt
ar

y 
re

pa
tr

ia
tio

n 
fo

rm
)

3

bu
tc

he
r

3

cr
af

ts
m

an
3

la
w

ye
r

3

se
lle

r
3

tr
ib

e/
s/

tr
ib

al
3

ag
ro

no
m

ist
3

bl
ac

ks
m

ith
3

ca
rp

en
te

r
3

cl
er

k/
s

3

co
nt

ra
ct

or
/s

3

fis
he

rm
an

3

he
lp

er
3

m
in

er
3

po
tt

er
s

3

pr
op

rie
ta

ry
3

sh
ep

he
rd

3

sh
op

ke
ep

er
3

ag
dm

 (
A

ge
, g

en
de

r, 
an

d 
di

ve
rs

ity
 m

ai
ns

tr
ea

m
in

g
3

no
c 

(n
ot

 o
f c

on
ce

rn
)

3

sn
 (

Si
ng

le
)

3

pe
de

st
ria

n/
s

3

ra
ci

al
3

w
r 

(W
om

an
 a

t 
ris

k)
3

47



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

ab
ps

3

as
r

3

bs
s 

(b
eh

av
io

ur
al

 s
ur

ve
illa

nc
e 

su
rv

ey
s)

3

ca
f (

C
on

tr
ib

ut
io

n 
A

dv
ic

e 
Fo

rm
)

3

cb
a

3

cc
cm

 (
C

am
p 

C
oo

rd
in

at
io

n 
an

d 
C

am
p 

M
an

ag
e m

3

cd
c 

(C
en

tr
es

 fo
r 

D
ise

as
e 

C
on

tr
ol

)
3

cl
f

3

cl
m

3

co
c 

(C
om

m
itt

ee
 o

n 
C

on
tr

ac
ts

)
3

co
f

3

da
u

3

df
3

dv
3

dw
m

 (
dr

ie
d 

w
ho

le
 m

ilk
)

3

fm
s 

(F
le

et
 M

an
ag

em
en

t 
Sy

st
em

)
3

gc
f

3

gc
m

3

gp
f

3

gp
m

3

ic
h

3

m
tc

t
3

ph
c 

(P
rim

ar
y 

H
ea

lth
 C

ar
e)

3

ps
 (

Ph
ys

ic
al

ly
 D

isa
bl

ed
 (

Se
ve

re
))

3

pt
sd

 (
Po

st
-T

ra
um

at
ic

 S
tr

es
s 

D
iso

rd
er

)
3

sc
f (

St
ep

-d
au

gh
te

r)
3

sc
n 

(S
ta

nd
in

g 
C

om
m

itt
ee

 o
n 

N
ut

rit
io

n)
3

sm
t 

(S
ec

ur
ity

 M
an

ag
em

en
t 

Te
am

)
3

sn
p 

(s
er

vi
ce

 n
ot

 p
ro

vi
de

d)
3

st
d 

(s
ex

ua
lly

 t
ra

ns
m

ite
d 

di
se

as
e)

3

tc
3

tp
 (

Te
m

po
ra

ry
 p

ro
te

ct
io

n)
3

ug
 (

U
ni

ve
rs

ity
)

3

uh
f (

U
ltr

a 
H

ig
h 

Fr
eq

ue
nc

y)
3

ut
m

 (
U

ni
ve

rs
al

 T
ra

ns
ve

rs
e 

M
er

ca
to

r)
3

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

w
sb

 (
w

he
at

 s
oy

a 
bl

en
d)

3

ac
cr

ed
ite

d/
at

io
n

3

ac
re

s
3

ad
3

ag
en

t/
s

3

ag
gr

eg
at

e
3

al
ly

/ie
d

3

al
te

re
d/

in
g

3

am
en

iti
es

3

an
gl

e
3

an
go

la
3

an
tib

io
tic

/s
3

ap
r

3

ar
i

3

ar
m

ou
r/

ed
3

ar
re

st
/d

et
en

tio
n

3

ar
tic

ul
at

e/
d/

io
n

3

ar
tis

t
3

as
id

e
3

at
hl

et
e

3

au
g

3

av
er

t/
in

g
3

av
ia

tio
n

3

ba
ke

r
3

ba
m

bo
o

3

ba
nd

3

ba
r-

co
de

/d
3

be
lie

fs
3

be
sid

es
3

bi
oc

he
m

ic
al

3

bl
am

e
3

bo
ot

s
3

bo
un

d
3

br
an

d/
ed

3

bs
3

48



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

bu
ffe

r
3

bu
lg

ur
3

bu
sin

es
s

3

bu
sy

3

bu
y/

bo
ug

ht
3

ca
le

nd
ar

3

ca
lib

re
3

ca
nd

id
at

e/
s

3

ca
pt

ur
e

3

ca
rg

o
3

ca
rt

/s
3

ca
rt

e/
s

3

ca
te

go
riz

ed
/a

tio
n

3

ca
te

r/
ed

3

ce
ns

us
3

ce
ss

at
io

n
3

ch
ad

3

ch
ai

r/
s

3

ch
ro

no
lo

gi
ca

l
3

cl
an

/s
3

cl
ar

ifi
ca

tio
n

3

cl
ar

ity
3

co
he

sio
n/

iv
e/

iv
en

es
s

3

co
m

3

co
m

pl
im

en
ts

3

co
m

pr
es

se
d

3

co
m

pu
lsi

on
/o

ry
3

co
nf

lic
t-

ge
ne

ra
te

d
3

co
nt

in
ua

l/l
y

3

co
nt

ra
ry

3

co
nv

er
sio

n
3

co
nv

in
ce

3

co
ol

/in
g

3

co
rn

ea
/l

3

co
tr

im
ox

az
ol

e
3

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

co
ur

ie
r/

s
3

co
ut

3

cr
ed

ib
le

/il
ity

3

cr
em

at
io

n
3

cr
op

3

cr
ue

l
3

da
ka

r
3

de
af

3

de
br

ie
fin

g
3

de
du

ct
ed

/io
n/

io
ns

3

de
fa

ul
tin

g/
er

s
3

de
m

oc
ra

cy
/t

ic
3

de
ni

al
3

de
ni

ed
/y

in
g

3

dé
pô

t
3

de
-r

eg
ist

er
/e

d
3

de
riv

ed
/in

g
3

di
lu

tio
n/

ed
3

di
re

ct
or

y/
ie

s
3

di
so

rd
er

/s
3

di
st

or
t/

ed
/io

n
3

di
ve

rt
/e

d
3

do
w

ns
tr

ea
m

3

ea
st

3

ed
ito

rs
3

ef
flu

en
t

3

el
bo

w
3

em
op

/s
3

em
pa

th
ic

/e
m

pa
th

et
ic

3

en
co

m
pa

ss
/e

s
3

en
do

rs
ed

3

en
do

rs
em

en
t

3

en
qu

iry
3

er
os

io
n

3

eu
ro

pe
/a

n
3

49



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

ev
ap

or
at

ed
3

ev
er

yb
od

y
3

ev
id

en
t/

ly
3

ex
pl

ic
it/

ly
3

fa
ct

o
3

fa
lc

ip
ar

um
3

fa
st

er
/e

st
3

fa
ta

l/i
ty

3

fa
tig

ue
3

fa
ul

t/
s/

y
3

fe
d

3

fin
e/

ed
3

fir
eb

re
ak

/s
3

fis
tu

la
3

fit
ne

ss
3

flu
ct

ua
te

/in
g/

io
ns

3

flu
sh

es
/e

d/
in

g
3

fly
3

fo
b/

s
3

fo
ld

/e
d

3

fo
rm

al
iz

ed
3

fre
ig

ht
3

fre
nc

h
3

fri
ct

io
n

3

fu
ll-

tim
e

3

fu
nd

-r
ai

sin
g

3

g/
kg

/d
ay

3

ga
rm

en
t

3

ge
no

ci
de

3

ge
nu

in
e/

ly
3

ge
o

3

ge
ol

og
y/

ge
ol

og
ic

al
3

gr
ad

ua
l/l

y
3

gr
ee

n
3

gr
in

di
ng

3

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

gr
ou

nd
sh

ee
t/

s
3

ha
em

or
rh

ag
e/

ic
3

ha
ir

3

ha
ird

re
ss

er
3

ha
lf

3

ha
nd

-w
as

hi
ng

3

hc
m

an
3

he
al

th
-c

ar
e

3

he
ct

ar
es

3

he
ig

ht
3

ho
c

3

ho
lid

ay
s

3

ho
riz

on
ta

l/l
y

3

hr
1

3

hr
2

3

hu
m

st
3

hu
nd

re
d/

s
3

hu
ng

er
/h

un
gr

y
3

hu
nt

er
3

hu
s

3

hy
dr

ol
og

y/
hy

dr
ol

og
ic

al
3

ille
ga

l/l
y

3

ilm
3

im
pr

ac
tic

al
3

im
pr

iso
ne

d/
m

en
t

3

im
pr

op
er

3

in
c

3

in
ch

/e
s

3

in
co

m
e-

ge
ne

ra
tin

g
3

in
co

m
e-

ge
ne

ra
tio

n
3

in
co

m
pl

et
e

3

in
co

rr
ec

t/
ly

3

in
d

3

in
di

ce
s

3

in
ee

3

50



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

in
eq

ua
lit

y/
ie

s
3

in
je

ct
in

g
3

in
qu

iry
/ie

s
3

in
st

ab
ilit

y
3

in
su

re
d

3

in
te

lle
ct

ua
l

3

in
te

ns
e

3

in
te

ns
ity

3

in
te

rp
er

so
na

l
3

in
te

st
in

e/
al

3

in
ve

st
m

en
t/

s
3

in
vo

ke
/e

d
3

ja
n

3

je
op

ar
di

ze
/e

d
3

ju
dg

em
en

t
3

ju
di

ci
al

/a
ry

3

ju
l

3

ju
n

3

kc
al

/p
er

so
n/

da
y

3

ki
lo

/s
3

la
3

la
di

ng
3

la
id

3

la
nd

in
g

3

la
pt

op
3

le
as

e
3

le
ba

no
n

3

le
gi

tim
ac

y
3

lia
ise

/in
g

3

lif
te

d
3

liq
ui

da
tio

n
3

lis
te

n/
in

g
3

lit
3

lo
dg

ed
/in

g
3

lo
gi

ca
l/l

y
3

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

lo
rr

y
3

lo
ud

3

lo
ug

hb
or

ou
gh

3

m
a

3

m
ag

ni
tu

de
3

m
ai

ns
ta

y
3

m
ak

er
3

m
ar

3

m
ar

as
m

ic
3

m
at

er
ie

l/s
3

m
at

s
3

m
er

ch
an

t
3

m
er

el
y

3

m
ic

ro
ph

on
e

3

m
in

i
3

m
in

ib
us

/e
s

3

m
ip

3

m
ob

ilis
at

io
n

3

m
or

eo
ve

r
3

m
os

s
3

m
ou

ld
/e

d
3

m
ou

nt
3

m
ou

th
3

m
ul

ti-
la

te
ra

l
3

m
ut

e
3

nc
e

3

ne
ce

ss
ita

te
/s

/in
g

3

ne
ce

ss
ity

3

ne
ck

/e
d

3

ne
ig

hb
ou

rh
oo

d
3

ne
p 

(a
br

ev
)

3

no
ise

/s
3

no
n-

em
er

ge
nc

y
3

no
ne

th
el

es
s

3

no
n-

in
te

rn
at

io
na

l
3

51



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

no
n-

m
ed

ic
al

3

no
n-

qu
al

ifi
ed

3

no
v

3

nu
tv

al
3

ob
je

ct
/s

3

on
-t

he
-s

po
t

3

or
ie

nt
ed

3

ov
er

bu
rd

en
ed

3

ov
er

co
m

e
3

ov
er

rid
in

g
3

ov
er

w
he

lm
/e

d
3

pa
ki

st
an

3

pa
ra

m
et

er
s

3

pa
ra

m
ou

nt
3

pa
rt

ia
l

3

pc
s

3

pe
ac

ek
ee

pe
rs

3

pe
as

3

pe
m

3

pe
rs

on
al

ity
3

pe
st

ic
id

es
3

pe
tr

ol
/p

et
ro

le
um

3

pg
3

ph
ot

oc
op

yi
ng

3

pi
ck

up
/s

3

pi
nt

s
3

pl
ai

n/
s

3

pl
at

fo
rm

/s
3

pl
ay

gr
ou

nd
3

pl
ed

ge
/s

/e
d

3

pl
ig

ht
3

pl
um

be
r

3

pm
3

po
lio

3

po
ly

et
hy

le
ne

3

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

po
rt

er
/s

/in
g

3

po
st

al
e

3

po
ta

to
/e

s
3

pp
3

pr
ac

tic
ab

le
3

pr
ec

ed
e/

d
3

pr
e-

de
te

rm
in

ed
3

pr
ef

ix
/e

s
3

pr
e-

fo
rm

ul
at

ed
3

pr
es

en
ta

tio
n/

s
3

pr
es

su
re

s
3

pr
et

or
ia

3

pr
o-

ac
tiv

e
3

pr
on

e
3

pr
oo

f/i
ng

3

pr
os

ec
ut

e/
in

g
3

pr
os

pe
ct

iv
e

3

pu
bl

ish
ed

3

pu
rs

ue
/e

d
3

ra
ilw

ay
/s

3

ra
in

fa
ll

3

ra
pp

or
te

ur
3

ra
zo

r/
s

3

re
bu

tt
al

3

re
ca

ll/
in

g
3

re
ci

pi
en

t/
s

3

re
di

st
rib

ut
ed

/io
n

3

re
ed

3

re
fo

rm
3

re
le

va
nc

e
3

re
lu

ct
an

t
3

re
nd

er
ed

/in
g

3

re
or

ga
ni

ze
d/

in
g

3

re
pr

od
uc

tio
n

3

re
sis

t/
ed

3

52



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

re
st

ar
t/

ed
/in

g
3

re
tr

oa
ct

iv
e

3

re
vi

sit
/s

/e
d

3

rig
id

3

rim
/s

3

ro
ck

s
3

ro
ge

r
3

sa
id

3

sa
ns

3

sc
ie

nt
ifi

c
3

sc
ur

vy
 (

es
co

rb
ut

o)
3

se
lf-

co
nt

ai
ne

d
3

se
p

3

se
t-

up
3

sig
ni

fy
3

sit
ua

te
d

3

sli
gh

t/
ly

3

slo
pe

/s
3

sm
el

ls
3

sn
ai

l/s
3

so
-c

al
le

d
3

so
ci

al
ly

3

so
ci

o-
cu

ltu
ra

l
3

so
ft

3

so
lic

it/
ed

/in
g

3

sp
3

sp
el

l/i
ng

3

sp
he

re
s

3

sp
iri

t
3

sp
iri

tu
al

3

sp
lit

3

sp
oo

n/
s

3

st
ip

ul
at

e/
d

3

st
or

m
/s

3

st
re

am
s

3

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

st
re

ss
or

s
3

st
rip

s
3

st
yl

e
3

su
b-

co
m

m
itt

ee
/s

3

su
ffi

ce
3

su
pe

rs
tr

uc
tu

re
3

sw
am

p/
s/

ed
3

ta
bl

e
3

ta
bo

o/
s

3

ta
lly

3

ta
st

e/
s

3

ta
xa

tio
n

3

te
a/

s
3

te
nd

en
cy

3

th
ia

m
in

e
3

th
ic

k
3

th
ou

sa
nd

/s
3

th
re

ad
/s

3

tie
s

3

tis
su

e/
s 

(t
ej

id
o-

m
us

cu
la

r)
3

to
nn

e
3

tr
ad

er
/s

3

tr
an

sla
te

d/
io

n
3

tr
an

sn
at

io
na

l
3

tr
ap

/s
3

tr
ou

bl
e

3

tv
3

ul
tr

a
3

un
c

3

un
de

r-
fu

nd
ed

3

un
de

rw
ay

3

un
fa

vo
ur

ab
le

3

un
fo

rt
un

at
e/

ly
3

un
he

al
th

y
3

un
ifi

ed
3

53



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

un
im

m
un

iz
ed

3

un
lo

ad
in

g
3

un
so

lic
ite

d
3

un
st

ab
le

3

un
tr

ea
te

d
3

up
gr

ad
ed

/in
g

3

up
pe

r
3

ut
iliz

at
io

n
3

uw
3

ve
rm

in
 (

bi
ch

os
)

3

ve
rt

ic
al

/ly
3

ve
ss

el
/s

3

vi
de

o/
s

3

vi
p

3

vi
rt

ue
3

vo
m

iti
ng

3

w
ai

ve
r/

s
3

w
ar

p
3

w
d

3

w
ea

ni
ng

3

w
ef

t
3

w
ei

gh
t-

fo
r-

ag
e

3

w
el

co
m

e/
in

g
3

w
ise

3

w
ith

dr
aw

al
3

w
or

ks
he

et
3

w
ov

en
3

w
ro

ng
3

w
un

3

yi
el

ds
3

co
m

m
un

ity
-le

ve
l

2

os
tr

ac
iz

ed
2

cr
c 

(C
on

ve
nt

io
n 

on
 t

he
 R

ig
ht

s 
of

 t
he

 C
hi

ld
)

2

no
n-

ci
tiz

en
s

2

re
al

lo
ca

te
2

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

m
ch

 (
m

ot
he

r 
an

d 
ch

ild
 h

ea
lth

)
2

co
up

le
s/

d
2

po
ly

ga
m

ou
s

2

un
sk

ille
d

2

ve
nd

or
2

ar
m

y
2

ch
ai

rm
an

2

ph
ys

ic
ia

n
2

ps
yc

hi
at

ric
/p

sy
ch

ia
tr

ist
2

sla
ug

ht
er

2

co
nf

lic
t-

af
fe

ct
ed

2

im
m

ig
ra

tio
n

2

oc
cu

pa
nt

s
2

hq
m

ap
@

un
hc

r.o
rg

2

hq
ts

01
@

un
hc

r.o
rg

2

ap
pc

 (
A

pp
oi

nt
m

en
ts

, P
ro

m
ot

io
ns

 a
nd

 P
os

tin
gs

 
2

ch
2

do
s 

(D
iv

isi
on

 o
f O

pe
ra

tio
na

l S
er

vi
ce

s)
2

dr
c 

(D
an

ish
 R

ef
ug

ee
 C

ou
nc

il)
2

el
oi

2

et
a 

(e
st

im
at

ed
 t

im
es

 o
f a

rr
iv

al
)

2

fd
ps

 (
fin

al
 d

el
iv

er
y 

po
in

ts
)

2

fg
m

 (
fe

m
al

e 
ge

ni
ta

l m
ut

ila
tio

n)
2

ic
cp

r 
(In

te
rn

at
io

na
l C

ov
en

an
t 

on
 C

iv
il 

an
d 

Po
lit

2

ic
sc

2

lts
h 

(la
nd

sid
e 

tr
an

sp
or

t, 
st

or
ag

e 
an

d 
ha

nd
lin

g)
2

m
cd

u 
(M

ilit
ar

y 
an

d 
C

iv
il 

D
ef

en
ce

 U
ni

t)
2

or
t 

(o
ra

l r
e-

hy
dr

at
io

n 
th

er
ap

y)
2

sd
s 

(S
ta

nd
ar

d 
de

vi
at

io
ns

)
2

sg
 (

se
xu

al
 a

nd
 g

en
de

r)
2

sit
a 

(S
oc

ié
té

 In
te

rn
at

io
na

le
 d

es
 T

él
éc

om
m

un
ic

a
2

slw
op

 (
Sp

ec
ia

l l
ea

ve
 w

ith
ou

t 
pa

y)
2

ab
an

do
nm

en
t

2

ab
br

ev
ia

tio
ns

2

ab
id

e
2

54



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

ab
ol

ish
/it

io
n

2

ab
or

tio
n

2

ab
ov

e-
m

en
tio

ne
d

2

ab
se

nt
2

ac
ad

em
ia

/c
2

ac
ce

de
d

2

ac
cr

a
2

ac
cu

st
om

ed
2

ac
id

2

ac
ro

ny
m

/s
2

ad
am

s
2

ae
gi

s
2

af
gh

an
ist

an
2

af
or

tif
ie

d
2

af
ra

id
2

ai
r-

co
nd

iti
on

in
g

2

al
ga

e/
al

ga
l

2

al
ge

ria
2

al
ie

n/
at

ed
2

al
im

en
ta

riu
s

2

al
l-w

ea
th

er
2

an
ge

r
2

an
or

ex
ia

2

an
ta

no
v 

(t
ip

o 
de

 a
vi

on
)

2

an
tib

od
ie

s
2

an
tip

er
so

nn
el

2

an
xi

et
y

2

an
yt

im
e

2

an
yw

he
re

2

ap
er

tu
re

2

ap
pr

ai
sa

l
2

ap
tit

ud
e

2

ar
gu

m
en

t/
s

2

ar
th

ro
po

d/
s

2

as
ep

tic
2

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

as
se

m
bl

e/
in

g
2

as
sim

ila
tio

n
2

at
la

nt
a

2

at
te

st
at

io
n

2

at
tn

2

at
tr

ac
tiv

e
2

au
2

au
di

en
ce

2

au
ge

r/
s

2

au
st

ra
lia

2

au
tr

es
2

av
ec

2

ax
is

2

ba
llis

tic
2

ba
rg

e
2

ba
rr

ac
ks

2

ba
tt

er
y/

ie
s

2

be
in

gs
2

be
ne

fic
ia

l
2

bi
cy

cl
e/

s
2

bi
g/

ge
r

2

bi
o-

da
ta

2

bi
od

eg
ra

da
bl

e/
ilit

y
2

bi
pa

rt
ite

2

bi
te

/in
g

2

bl
ad

de
r

2

bl
ue

pr
in

t
2

bo
dy

-w
ei

gh
t

2

bo
ei

ng
2

bo
nd

/in
g

2

bo
th

2

bo
tt

le
ne

ck
/s

2

bo
tt

om
up

2

br
ac

ke
ts

2

br
ak

e/
s

2

55



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

br
ea

th
/e

2

br
ic

k/
s

2

br
ie

fin
g/

s
2

bu
lle

t/
s

2

bu
re

au
cr

ac
y/

tic
2

bu
rr

ow
in

g
2

bu
ry

/in
g

2

ca
lo

rie
s

2

ca
m

el
2

ca
m

er
a

2

ca
pe

2

ca
pt

iv
e

2

ca
rd

in
al

2

ca
re

er
2

ca
rt

ag
en

a
2

ca
se

-b
as

ed
2

ca
ss

av
a

2

ca
ta

st
ro

ph
e

2

ca
tc

h/
ca

ug
ht

2

ce
ilin

g
2

ce
llu

la
r

2

ce
m

et
er

ie
s

2

ce
nt

ig
ra

de
2

ce
re

m
on

ie
s

2

ch
ar

co
al

2

ch
ec

kp
oi

nt
s

2

ch
ee

se
2

ch
ie

f/s
2

ch
im

ne
ys

2

ci
rc

le
2

cl
as

se
s

2

cl
ea

ns
in

g
2

cl
ea

n-
up

2

co
ac

hi
ng

2

co
de

x
2

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

co
he

re
nt

2

co
li

2

co
lu

m
n/

s
2

co
m

bu
st

io
n

2

co
m

m
en

ce
/in

g
2

co
m

pe
te

nc
y/

ie
s

2

co
m

pl
im

en
ta

ry
2

co
m

po
st

/in
g

2

co
ng

en
ita

l
2

co
ng

es
te

d/
io

n
2

co
nj

un
ct

iv
a

2

co
nt

em
pl

at
ed

2

co
nt

in
ge

nt
s

2

co
nt

in
ua

tio
n

2

co
nv

en
ed

2

co
nv

er
se

ly
2

co
pe

nh
ag

en
2

co
py

rig
ht

/s
2

co
rn

er
st

on
e

2

co
rp

or
at

e
2

co
-s

po
ns

or
s

2

cô
te

 d
’iv

oi
re

2

co
tt

on
2

co
ug

h
2

co
un

te
r/

s
2

co
un

te
r-

pr
od

uc
tiv

e
2

cr
at

e
2

cu
rt

ai
l/e

d
2

cu
rv

e/
d

2

cu
st

od
y/

ia
n

2

da
iry

2

da
m

s
2

da
ni

sh
2

da
y

2

da
y/

pa
tie

nt
2

56



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

da
y-

lig
ht

2

de
ba

te
2

de
ca

de
/s

2

de
fic

ie
nt

2

de
fic

it
2

de
gr

ad
at

io
n

2

de
le

te
d/

in
g

2

de
lib

er
at

e/
ly

2

de
m

in
in

g
2

de
no

m
in

at
or

2

de
re

gi
st

ra
tio

n
2

de
sa

lin
iz

at
io

n
2

de
te

rm
in

an
ts

2

di
da

ct
ic

2

di
es

el
2

di
rt

/y
2

di
sc

2

di
sc

on
tin

ue
/d

2

di
sc

ou
nt

s/
ed

2

di
sk

et
te

2

do
cu

m
en

ta
tio

n
2

do
lla

rs
2

dy
se

nt
er

ia
e

2

ea
rt

hq
ua

ke
/s

2

ec
os

oc
2

eg
yp

t
2

el
ec

te
d

2

el
ec

tr
og

en
e

2

em
bo

di
ed

/m
en

t
2

en
gi

ne
2

en
gl

ish
2

en
or

m
ou

s
2

en
su

e/
s

2

en
tr

ie
s

2

en
tr

us
te

d
2

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

es
ca

la
te

/in
g

2

es
se

nc
e

2

et
hi

op
ia

2

ev
er

yd
ay

2

ex
hi

bi
t/

io
ns

2

ex
te

ns
io

n
2

fa
ct

io
ns

2

fa
hr

en
he

it
2

fa
sh

io
n

2

fa
tt

y
2

fe
ac

he
m

2

fe
rm

en
te

d
2

fib
re

2

fie
ld

2

fif
e

2

fir
st

-li
ne

2

fla
cc

id
2

fla
sh

lig
ht

/s
2

fle
tt

er
s

2

fli
p

2

flu
/e

s
2

fo
am

y
2

fo
od

-in
se

cu
re

2

fo
od

st
uf

fs
2

fo
rg

ed
/e

ry
2

fo
rm

ul
ar

y/
ie

s
2

fo
ul

e/
in

g
2

fra
ud

2

fre
ez

in
g

2

fri
da

y
2

fu
ll-

cr
ea

m
2

fu
ne

ra
l/s

2

g/
pc

e
2

ga
l

2

ga
lv

an
iz

ed
2

57



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

ge
ar

/s
2

ge
es

e
2

gh
an

a
2

go
at

/s
2

gr
am

s
2

gr
an

d
2

gr
as

s
2

gr
at

ef
ul

2

gr
av

el
2

gr
id

lin
es

2

gs
2

h/
a

2

ha
bi

ta
t

2

ha
ck

er
/s

2

ha
nd

ic
ap

pe
d

2

ha
nd

in
g

2

ha
nd

-p
um

ps
2

ha
rm

on
iz

e
2

ha
rn

es
se

d
2

ha
rr

as
sm

en
t

2

ha
rs

h
2

ha
rv

ey
2

hd
pe

2

he
m

isp
he

re
2

he
sit

at
e

2

hi
de

/in
g

2

hi
gh

-r
isk

2

hi
ll/

s
2

hi
st

or
ic

al
2

ho
ok

/s
2

ho
pe

/le
ss

2

hu
m

an
-m

ad
e

2

hu
m

id
ity

2

hu
m

ilia
te

2

hu
m

ou
r

2

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

hy
po

ch
lo

rit
e

2

id
2

ie
2

im
ag

in
at

iv
e

2

im
pe

rm
ea

bl
e

2

im
po

ve
ris

he
d/

m
en

t
2

im
pr

im
an

te
2

im
pr

ov
ise

/e
d

2

in
ac

ce
ss

ib
le

2

in
ca

pa
ci

ty
/in

ca
pa

bl
e

2

in
co

m
e/

s/
in

g
2

in
cr

em
en

ts
2

in
di

a
2

in
du

ct
io

n
2

in
ef

fe
ct

iv
e

2

in
fe

st
at

io
n/

in
fe

st
ed

2

in
fli

ct
/e

d
2

in
he

re
nt

2

in
he

rit
2

in
he

rit
an

ce
2

in
hi

bi
t/

s
2

in
se

cu
rit

y
2

in
sis

t
2

in
st

al
lm

en
t/

s
2

in
ta

ct
2

in
te

r-
ca

m
p

2

in
te

rc
ep

te
d/

in
g

2

in
te

rd
ep

en
de

nt
2

in
te

rfe
re

2

in
te

rm
itt

en
t

2

in
te

r-
of

fic
e

2

in
te

r-
re

la
te

d
2

in
va

ria
bl

y
2

in
vo

ic
e/

s
2

ira
n

2

58



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

irc
2

iri
di

um
2

irr
ev

er
sib

le
2

irr
ita

tin
g

2

isr
ae

l
2

ja
ne

2

jo
hn

2

jo
rd

an
2

jo
se

2

jo
ur

2

ju
ris

di
ct

io
n

2

ju
st

ifi
ca

tio
n

2

kc
al

/g
2

ke
ny

a
2

kg
/c

ar
to

n
2

ki
dn

ap
pe

d/
in

g
2

ki
ng

do
m

2

kn
ife

/v
es

2

ko
so

vo
2

la
bo

ur
-in

te
ns

iv
e

2

la
iss

ez
-p

as
se

r/
s

2

la
nd

2

la
nd

-c
ru

ise
rs

2

la
nd

lin
e/

s
2

la
nd

s
2

la
nd

-u
se

2

la
ss

a
2

la
tin

2

la
un

ch
/e

d
2

la
un

dr
y/

la
un

de
rin

g
2

lc
c

2

le
nd

/in
g

2

le
nt

ils
2

le
pr

os
y

2

le
so

th
o

2

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

le
ss

on
s

2

le
t

2

lia
bi

lit
y/

ie
s

2

lia
bl

e
2

lig
at

ur
es

2

lim
e

2

lin
in

g/
s

2

lo
ca

lit
y/

ie
s

2

lo
gs

2

lo
nd

on
2

lo
ng

-la
st

in
g

2

lo
ot

in
g

2

lo
u

2

m
/p

er
so

n
2

m
ac

ad
am

2

m
ad

am
2

m
ag

ne
tic

2

m
ai

lin
g

2

m
aj

eu
re

2

m
ak

es
hi

ft
2

m
al

ic
io

us
2

m
an

-m
ad

e
2

m
an

ne
ris

m
s

2

m
ar

ie
2

m
ar

sm
us

2

m
ea

nw
hi

le
2

m
éd

ec
in

s
2

m
id

dl
e

2

m
ild

2

m
ile

ag
e

2

m
in

i-t
ra

in
in

g
2

m
isl

ea
di

ng
2

m
isu

se
2

m
om

en
t

2

m
on

op
ol

y/
ist

ic
2

59



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

m
or

al
e

2

m
or

ni
ng

2

m
or

oc
co

2

m
or

ss
2

m
ot

or
/iz

ed
2

m
oz

am
bi

qu
e

2

m
ul

ti-
di

sc
ip

lin
ar

y
2

m
ul

ti-
na

tio
na

l
2

m
us

cl
e

2

na
iro

bi
2

na
m

ib
ia

2

nb
2

ne
gl

ig
ib

le
2

ne
rv

ou
s

2

ni
ge

ria
2

ni
ne

r
2

no
m

in
at

e/
io

n
2

no
n-

bi
nd

in
g

2

no
n-

ca
m

p
2

no
n-

co
lla

ps
ib

le
2

no
n-

co
ns

um
ab

le
2

no
n-

m
ilit

ar
y/

ze
d

2

no
n-

oc
cu

pa
tio

na
l

2

no
n-

re
sid

en
t

2

no
ta

bl
e/

ly
2

nu
m

er
ou

s
2

ob
st

ac
le

s
2

on
lin

e
2

or
di

na
ry

2

or
ga

n
2

or
ga

ni
gr

am
/s

2

ou
nc

es
2

ou
td

at
ed

2

ou
td

oo
r

2

ou
te

r
2

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

ov
er

ly
2

ov
er

ni
gh

t
2

ov
er

sig
ht

/s
2

ox
fa

m
2

ox
id

at
io

n
2

oz
2

pa
ce

/in
g

2

pa
in

t/
ed

2

pa
le

rm
o

2

pa
le

st
in

ia
n

2

pa
lle

tiz
ed

2

pa
lle

ts
2

pa
llia

tiv
e

2

pa
ni

c
2

pa
ra

sit
es

/p
ar

as
iti

c
2

pa
rk

in
g

2

pa
rt

ly
2

pa
ss

ag
e

2

pa
ss

iv
e

2

pa
ss

po
rt

/s
2

pa
te

nt
s

2

pa
tr

ol
s

2

pa
ye

e
2

pa
yl

oa
d

2

pe
gs

2

pe
ns

2

pe
ns

io
n

2

pe
rfo

ra
te

ur
2

pe
rm

ea
bl

e
2

pf
2

ph
ra

se
/s

2

pi
ec

e/
s

2

pi
ge

on
2

pl
an

im
et

ric
2

pl
at

e/
s

2

60



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

po
ck

et
2

po
le

2

po
lit

ic
s

2

po
ly

es
te

r
2

po
rt

ab
le

2

po
st

ed
2

po
st

-e
m

er
ge

nc
y

2

po
st

in
g/

s
2

po
st

po
ne

/in
g

2

po
un

ds
2

pr
e

2

pr
e-

co
m

pl
et

ed
2

pr
e-

co
ok

ed
2

pr
ed

ic
to

r
2

pr
ef

ac
e

2

pr
em

iu
m

2

pr
e-

pa
ck

ag
ed

2

pr
e-

po
pu

la
te

d
2

pr
er

og
at

iv
e

2

pr
es

cr
ip

tio
n

2

pr
es

um
pt

iv
e

2

pr
im

ac
y

2

pr
in

to
ut

/s
2

pr
iso

ns
2

pr
of

es
sio

n/
al

ism
2

pr
ol

ife
ra

te
/io

n
2

pr
ov

in
ce

/s
2

pr
ov

in
ci

al
2

pr
ov

ok
e

2

pr
ow

or
d

2

pu
bl

ic
ity

2

pu
pi

ls
2

pu
sh

/e
s

2

qu
an

tif
ic

at
io

n
2

qu
es

tio
ne

r
2

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

qu
or

um
2

ra
n

2

ra
nk

s
2

rb
ga

n
2

rc
c

2

re
2

re
-a

dm
iss

io
ns

2

re
al

iz
at

io
n

2

re
al

ly
2

re
as

su
re

s/
in

g
2

re
ch

ar
ge

2

re
co

nc
ile

d/
ab

le
2

re
co

ns
tr

uc
tio

n
2

re
ct

an
gu

la
r

2

re
cy

cl
ed

/in
g

2

re
gi

m
e

2

re
in

se
rt

/e
d

2

re
la

xa
tio

n
2

re
lia

nt
2

re
m

ar
ks

2

re
m

un
er

at
io

n
2

re
nt

al
2

re
pr

od
uc

ed
2

re
pu

ta
bl

e
2

re
se

tt
le

d/
in

g
2

re
sil

ie
nc

e
2

re
sp

on
ds

2

re
ta

il
2

re
te

nt
io

n
2

re
tir

em
en

t
2

re
v

2

re
vo

lv
in

g
2

rig
or

ou
s

2

ris
e

2

ro
m

2

61



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

ro
m

e
2

ru
n-

of
f

2

ru
nw

ay
2

ru
ra

l
2

ru
rit

an
ia

2

sa
n

2

sa
ni

ta
tio

n
2

sa
ss

2

sa
tc

om
2

sc
iss

or
s

2

se
am

le
ss

2

se
ct

or
-a

ct
iv

ity
2

se
ed

s
2

se
em

2

se
gr

eg
at

ed
/io

n
2

se
lf-

co
nf

id
en

ce
2

se
lf-

he
lp

2

se
lf-

st
ud

y
2

se
lf-

su
ffi

ci
en

cy
2

se
m

i-d
ur

ab
le

2

se
m

i-s
ki

m
m

ed
2

se
m

i-s
ol

id
2

se
ne

ga
l

2

se
ns

at
io

n
2

sh
ad

e
2

sh
or

t-
co

m
in

gs
2

sh
or

tfa
lls

2

sh
ov

el
2

sh
ra

pn
el

 (
m

et
ra

lla
)

2

sh
re

dd
er

2

sh
ro

ud
s

2

sh
ut

tle
2

sim
pl

ex
2

sin
gl

e-
he

ad
ed

2

sit
/t

in
g

2

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

sk
et

ch
/e

s
2

sm
al

l-s
ca

le
2

sm
ith

2

sm
oo

th
2

sn
ow

2

so
ld

2

so
lu

bl
e

2

so
lu

te
2

so
m

al
ia

2

so
m

et
hi

ng
2

so
m

ew
ha

t
2

so
ph

ist
ic

at
ed

2

so
ur

ci
ng

2

sp
ad

e/
s

2

sp
ec

ia
lly

2

sp
ec

ifi
ci

ty
/ie

s
2

sp
ec

im
en

/s
2

sp
oi

l
2

sp
ok

es
pe

rs
on

/s
2

sp
ot

te
d

2

sq
ua

re
-s

ha
pe

d
2

st
at

ic
2

st
ee

r/
in

g
2

st
em

/s
2

st
im

ul
at

in
g/

io
n

2

st
itc

he
s/

d
2

st
oo

l
2

st
ra

ig
ht

2

st
re

tc
h/

ed
2

st
ru

gg
lin

g
2

su
b-

bl
oc

k
2

su
b-

of
fic

e/
s

2

su
bs

ta
nc

e/
s

2

su
ita

bi
lit

y
2

su
m

2

62



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

su
m

m
ed

2

su
m

m
er

2

su
m

s
2

su
sp

ic
io

n
2

sw
ol

le
n

2

ta
bu

la
tio

n
2

ta
ck

le
d/

in
g

2

ta
ct

/fu
l

2

ta
nt

am
ou

nt
2

ta
nz

an
ia

2

ta
rm

ac
 (

as
fa

lto
/p

ist
a 

de
 d

es
pe

gu
e)

2

te
xt

bo
ok

s
2

th
ea

tr
e

2

th
in

2

tim
e-

co
ns

um
in

g
2

to
le

ra
nc

e
2

to
le

ra
te

d
2

to
ok

2

to
rc

he
s

2

to
w

er
2

tr
ac

to
r/

s
2

tr
ad

e/
s

2

tr
ai

ls
2

tr
ai

ns
2

tr
an

sc
ei

ve
r

2

tr
an

sf
or

m
/e

d
2

tr
an

sp
ar

en
cy

2

tr
an

sp
ar

en
t

2

tr
av

el
le

rs
2

tr
ea

ty
/ie

s
2

tr
ia

ng
ul

at
e/

in
g

2

tr
op

ic
al

2

t-
sh

irt
/s

2

tu
be

/s
2

tu
be

rs
 (

tu
bé

rc
ul

o)
2

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

tu
ni

sia
2

tu
rn

ov
er

2

tw
in

2

ug
an

da
2

ul
ce

r
2

un
ac

ce
pt

ab
le

2

un
br

an
de

d
2

un
de

rg
ro

un
d

2

un
de

r-
se

cr
et

ar
y

2

un
du

e
2

un
fa

ir
2

un
fo

re
se

en
2

un
fri

en
dl

y
2

un
in

te
nt

io
na

lly
2

un
pa

ve
d

2

un
re

as
on

ab
le

2

un
te

na
bl

e
2

un
us

ab
le

2

un
us

ed
2

un
us

ua
l/l

y
2

up
-d

at
ed

2

up
st

re
am

2

up
ta

ke
2

ur
et

hr
al

2

ur
ge

2

ur
in

e
2

us
el

es
s

2

ut
m

os
t

2

va
gi

na
/l

2

va
lid

at
e/

d
2

va
lle

ys
2

w
/a

2

w
ag

e/
in

g
2

w
as

te
-w

at
er

2

w
at

er
s

2

63



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

w
at

er
tig

ht
2

w
ea

ve
/in

g
2

w
eb

sit
e

2

w
el

l-f
ou

nd
ed

2

w
hi

te
-b

oa
rd

/s
2

w
ilc

o
2

w
ile

y
2

w
in

dl
as

s
2

w
isn

er
2

w
or

kp
la

n
2

w
or

ks
ta

tio
n

2

w
or

ry
2

x-
ra

y
2

ya
rn

2

ye
m

en
2

yo
gh

ur
t

2

za
m

bi
a

2

ze
ro

2

zi
nc

2

ab
an

do
ne

d
1

co
m

m
un

ity
-s

er
vi

ce
1

pr
iso

ne
rs

1

ag
e-

ap
pr

op
ria

te
1

ch
ild

ca
re

1

ch
ild

-c
en

te
re

d
1

ch
ild

gr
ow

th
1

ch
ild

gr
ow

th
1

ch
ild

-o
nl

y
1

ex
-c

hi
ld

1

se
x

1

to
dd

le
r 

(n
iñ

o 
pe

qu
eñ

o)
1

ex
pa

tr
ia

te
1

la
nd

ow
ne

rs
1

no
nd

isp
la

ce
d

1

sh
el

te
re

d
1

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

br
id

e
1

m
at

er
ni

ty
/p

at
er

ni
ty

1

un
vs

 (
U

ni
te

d 
N

at
io

ns
 V

ol
un

te
er

s)
1

tr
ai

ne
rs

1

w
ar

fig
ht

er
s

1

w
at

ch
er

s
1

ch
w

/s
 (

C
om

m
un

ity
 H

ea
lth

 W
or

ke
r)

1

br
ig

ad
ie

r
1

en
to

m
ol

og
ist

s
1

hy
dr

og
eo

lo
gi

st
s

1

hy
dr

ol
og

ist
s

1

pl
ay

er
1

pr
op

rie
to

rs
1

re
ce

iv
er

s
1

su
pp

or
te

rs
1

tr
an

sla
to

rs
1

fa
m

in
e-

af
fe

ct
ed

1

m
ilit

ia
1

ov
er

po
pu

la
tio

n
1

ra
ci

st
1

ra
pi

st
1

gl
ob

al
sd

@
un

hc
r.o

rg
1

hq
cs

@
un

hc
r.o

rg
1

hq
em

op
s@

un
hc

r.o
rg

1

hq
pr

os
up

@
un

hc
r.o

rg
1

hq
ts

01
@

un
hc

r.o
rg

1

ia
ps

o.
or

g
1

ht
tp

://
w

w
w

.w
ho

.in
t/

ch
ild

-a
do

le
sc

en
t-

he
al

th
1

ht
tp

://
w

w
w

.w
ho

.in
t/

ch
ild

-a
do

le
sc

en
t-

he
al

th
/n

e w
1

ab
a

1

ab
cs

 (
A

dm
in

ist
ra

tiv
e 

Bu
dg

et
 C

on
tr

ol
 S

he
et

)
1

af
p

1

ah
í (

av
ia

n/
hu

m
an

 fl
u)

1

an
c

1

ap
1

64



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

ap
b

1

ap
pb

1

ar
v

1

as
f (

A
vi

at
io

n 
Sa

ns
 F

ro
nt

ie
re

s)
1

bo
1

ca
 (

C
iv

il 
A

ffa
irs

)
1

cb
sm

/m
ee

tin
g_

re
po

rt
_c

bs
m

.p
df

1

cc
aq

1

cd
ge

cs
1

cf
1

ci
da

1

cp
1

ct
o

1

cw
t

1

da
r 

(D
ev

el
op

m
en

t 
A

ss
ist

an
ce

 fo
r 

Re
fu

ge
es

)
1

dd
r

1

df
sm

1

dp
t 

(p
er

tu
sis

 a
nd

 t
et

an
us

 t
ox

oi
d)

1

dv
d

1

ef
1

en
no

nl
in

e 
(E

m
er

ge
nc

y 
N

ut
rit

io
n 

N
et

w
or

k)
1

ep
ro

 (
Em

er
ge

nc
y 

Pr
ep

ar
ed

ne
ss

 a
nd

 R
es

po
ns

e 
O

1

fta
1

gb
v 

 (
ge

nd
er

 b
as

ed
 v

io
le

nc
e)

1

gm
bh

1

gm
t

1

ht
h 

(H
ig

h 
Te

st
 H

yp
oc

hl
or

ite
)

1

ic
es

cr
 (

In
te

rn
at

io
na

l C
ov

en
an

t 
on

 E
co

no
m

ic
, S

o
1

ic
ss

1

ic
t

1

ka
pb

1

lw
et

 (
lig

ht
 w

ei
gh

t 
em

er
ge

nc
y 

te
nt

s)
1

m
se

e 
(M

in
im

um
 S

ta
nd

ar
ds

 fo
r 

Ed
uc

at
io

n 
in

 E
m

1

nr
 (

no
t 

re
po

rt
ed

)
1

op
v 

(o
ra

l p
ol

io
)

1

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

or
s

1

ps
p 

(P
ee

r 
Su

pp
or

t 
Pe

rs
on

)
1

pt
ss

 (
Po

st
 T

ra
um

at
ic

 S
tr

es
s 

Sy
nd

ro
m

e)
1

rfp
 (

Re
qu

es
t 

fo
r 

pr
op

os
al

)
1

ri 
(r

ep
or

te
d 

in
co

rr
ec

tly
)

1

sb
gv

 (
se

xu
al

 b
as

ed
 g

en
de

r 
vi

ol
en

ce
)

1

sf
as

 
1

slw
fp

 (
Sp

ec
ia

l l
ea

ve
 w

ith
 fu

ll 
pa

y)
1

so
ps

 (
St

an
da

rd
 O

pe
ra

tin
g 

Pr
oc

ed
ur

es
)

1

sr
os

1

st
c 

(s
av

e 
th

e 
ch

ild
re

n)
1

to
g 

(T
he

rm
al

 R
es

ist
an

ce
 o

f G
ar

m
en

t)
1

ub
s

1

ud
hr

 (
U

ni
ve

rs
al

 D
ec

la
ra

tio
n 

of
 H

um
an

 R
ig

ht
s)

1

ud
s 

(U
re

th
ra

l D
isc

ha
rg

e 
Sy

nd
ro

m
e)

1

un
ds

s 
(U

ni
te

d 
N

at
io

ns
 D

ep
ar

tm
en

t 
of

 S
af

et
y 

a n
1

un
ife

m
 (

Fo
nd

s 
de

s 
N

at
io

ns
 U

ni
es

 p
ou

r 
la

 F
em

m
1

un
rw

a 
( 

U
ni

te
d 

N
at

io
ns

 R
el

ie
f a

nd
 W

or
ks

 A
ge

n
1

us
a

1

vd
s 

(V
ag

in
al

 D
isc

ha
rg

e 
Sy

nd
ro

m
e)

1

vi
h

1

ab
do

m
in

al
1

ab
le

-b
od

ie
d

1

ab
ra

siv
e

1

ab
ru

pt
1

ab
se

nt
ee

ism
1

ac
ce

le
ra

te
1

ac
co

m
pl

ish
1

ac
cr

ue
1

ac
et

at
e

1

ac
tiv

at
ed

1

ad
de

nd
um

1

ad
di

s 
ab

ab
a

1

ad
-h

oc
1

ad
ja

ce
nt

1

65



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

ad
ju

dg
ed

1

ad
ju

di
ca

to
rs

1

ad
os

si
1

aé
ro

na
ut

iq
ue

s
1

ae
st

he
tic

1

af
as

s
1

af
fil

ia
tio

n
1

af
fir

m
at

iv
e

1

af
lo

ur
1

af
te

rn
oo

n
1

af
te

rw
ar

ds
1

ag
en

ci
es

1

ag
gr

es
siv

e
1

ag
ile

1

ag
ra

ffe
s

1

ag
ra

ffe
us

e
1

ai
r

1

ai
r-

br
ak

es
1

ai
rc

ar
go

1

ai
rfi

el
ds

1

ai
rli

ne
s

1

ai
rs

tr
ip

s
1

aj
oi

nt
1

aj
ou

te
r

1

al
1

al
ik

e
1

al
iv

e
1

al
le

ga
tio

ns
1

al
le

ge
d

1

al
le

rg
y

1

al
le

yw
ay

s
1

al
lia

nc
e

1

al
lo

w
an

ce
s

1

al
ph

a
1

al
ph

a-
nu

m
er

ic
1

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

al
to

ge
th

er
1

am
em

or
an

du
m

1

am
pl

e
1

an
al

og
ou

s
1

an
gu

la
r

1

an
on

ym
ou

s
1

an
ot

he
r

1

an
ot

he
rfo

rlo
gi

st
ic

s
1

an
th

ro
po

lo
gy

1

an
ti-

co
rr

os
iv

e
1

an
ti-

th
ef

t
1

an
ti-

vi
ru

s
1

an
tó

ni
o

1

an
ts

1

an
ua

lly
1

an
xi

ou
s

1

ap
ol

og
ie

s
1

ap
po

rt
io

ne
d

1

ap
ro

ns
1

ap
ur

ch
as

e
1

ar
1

ar
ab

ia
1

ar
c

1

ar
ch

1

ar
eg

ul
ar

1

ar
es

1

ar
ge

nt
in

a
1

ar
m

ba
nd

s
1

ar
ra

y
1

ar
so

n
1

ar
te

m
es

in
in

-b
as

ed
1

ar
tif

ic
ia

l
1

as
ce

rt
ai

n
1

as
es

sm
en

ts
1

as
ia

1

66



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

as
ia

n-
af

ric
an

1

as
itu

at
io

n
1

as
sa

ys
1

as
se

t-
bu

ild
in

g
1

as
se

tt
ra

k
1

as
sis

ta
nc

e
1

as
so

rt
ed

1

as
te

ris
k

1

as
ug

ge
st

ed
1

as
ym

pt
om

at
ic

1

at
e

1

at
su

m
i

1

at
tr

ac
t

1

au
di

o-
vi

su
al

1

au
st

ca
re

1

au
st

ria
1

au
to

ps
y

1

au
to

rit
es

1

av
en

ue
1

av
ia

n
1

av
oi

de
d

1

ax
e

1

ax
le

s
1

ba
ci

lle
1

ba
ck

fir
e

1

ba
dg

e
1

ba
dm

in
to

n
1

ba
gh

ri
1

ba
hr

ai
n

1

ba
lti

c
1

ba
nd

ag
es

1

ba
nd

its
1

ba
ng

ko
k

1

ba
ng

la
de

sh
1

ba
ng

ui
1

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

ba
nk

ru
pt

1

ba
nn

in
g

1

ba
ns

1

ba
re

1

ba
re

st
1

ba
rr

en
1

ba
se

1

ba
sin

s
1

be
ac

on
s

1

be
at

1

be
at

in
gs

1

be
lg

iu
m

1

be
lie

ve
1

be
lo

ng
s

1

be
nd

1

be
ne

fit
s

1

be
ni

gn
1

be
ni

n
1

be
re

av
em

en
t

1

be
rt

h
1

be
sie

ge
d

1

be
st

ow
ed

1

be
ve

rle
y

1

be
w

ar
e

1

be
w

ild
er

in
g

1

bi
-a

nn
ua

l
1

bi
as

1

bi
c

1

bi
ll

1

bi
o

1

bi
o-

ga
s

1

bi
om

as
s

1

bi
om

as
s-

ba
se

d
1

bi
om

et
ric

s
1

bi
rd

s
1

67



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

bi
ss

au
1

bi
to

ts
1

bl
ac

k
1

bl
ac

ke
ni

ng
1

bl
ad

e
1

bl
an

cs
1

bl
ee

d
1

bl
eu

1

bl
oa

tin
g

1

bo
at

1

bo
di

ly
1

bo
dy

-b
ui

ld
in

g
1

bo
gu

s
1

bo
liv

ar
ia

n
1

bo
na

-fi
de

1

bo
ne

s
1

bo
ob

y
1

bo
ok

-k
ee

pi
ng

1

bo
ok

le
t

1

bo
os

tin
g

1

bo
th

er
in

g
1

bo
ts

w
an

a
1

bo
tt

le
-fe

d
1

bo
w

el
1

bo
w

ls
1

br
ac

ki
sh

1

br
ad

y
1

br
ai

n
1

br
ai

ns
to

rm
1

br
az

il
1

br
ea

ch
es

1

br
ea

dw
in

ne
rs

1

br
ea

kp
oi

nt
s

1

br
ea

k-
up

1

br
ea

th
le

ss
ne

ss
1

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

br
ee

ze
1

br
ie

n
1

br
ig

ad
es

1

br
im

1

br
oa

dc
as

ts
1

br
ow

n
1

br
ui

sin
g

1

br
us

h
1

bu
bo

ni
c

1

bu
dd

y
1

bu
ffa

lo
1

bu
gs

1

bu
lld

oz
in

g
1

bu
lle

tin
-t

yp
e

1

bu
rd

en
-s

ha
rin

g
1

bu
rie

d
1

bu
rk

in
a 

fa
so

1

bu
rn

ou
t

1

bu
rs

tin
g

1

bu
ru

nd
i

1

bu
se

s
1

bu
sh

es
1

bu
tt

er
1

bu
tt

er
fly

1

bu
tt

on
s

1

ca
bi

ne
ts

1

ca
es

ar
ea

n
1

ca
fe

s
1

ca
irn

cr
os

s
1

ca
iro

1

ca
la

m
iti

es
1

ca
lib

ra
te

d
1

ca
ll-

sig
n/

s
1

ca
lm

1

ca
lm

et
te

-g
ue

rin
1

68



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

ca
lo

rie
s/

pe
rs

on
/d

ay
1

ca
lo

rif
ic

1

ca
m

br
id

ge
1

ca
m

er
oo

n
1

ca
m

p-
fo

llo
w

er
s/

fa
m

ily
1

ca
na

da
1

ca
na

di
an

1

ca
nc

er
1

ca
nd

le
s

1

ca
pa

ci
ty

-b
ui

ld
in

g
1

ca
pi

ta
1

ca
pi

ta
liz

in
g

1

ca
pp

ed
1

ca
rb

ur
an

t
1

ca
rd

bo
ar

d
1

ca
rd

io
va

sc
ul

ar
1

ca
rib

be
an

1

ca
rr

ia
ge

s
1

ca
rt

og
ra

ph
y

1

ca
sa

l
1

ca
se

in
fo

rm
at

io
n

1

ca
st

1

ca
t

1

ca
tc

hm
en

t
1

ca
te

d
1

ca
ut

io
us

ly
1

ce
m

en
t

1

ce
ns

or
sh

ip
1

ce
rd

1

ce
rv

ic
al

1

ch
ai

rp
er

so
n

1

ch
ai

rp
er

so
ns

hi
p

1

ch
am

be
r

1

ch
ar

lie
1

ch
ar

tfi
el

ds
1

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

ch
em

ise
1

ch
ev

ille
s

1

ch
ic

he
st

er
1

ch
ile

1

ch
in

a
1

ch
lo

ro
sc

op
e

1

ch
op

pe
d

1

ch
ris

tia
n

1

ch
ur

ch
es

1

ci
rc

ul
ar

1

ci
rc

um
ve

nt
1

ci
se

au
x

1

ci
te

d
1

ci
tib

an
k

1

cl
ad

1

cl
as

se
ur

s
1

cl
ay

1

cl
ea

r-
cu

t
1

cl
im

b
1

cl
ip

pi
ng

s
1

cl
oc

k
1

cl
os

ur
e

1

cl
us

te
r

1

co
al

iti
on

1

co
as

ta
l

1

co
-c

ha
ire

d
1

co
-c

oo
rd

in
at

in
g

1

co
da

n
1

co
gn

iz
an

t
1

co
lla

r
1

co
lle

gi
al

1

co
lo

m
bi

a
1

co
lo

ne
l

1

co
lo

ur
-c

od
ed

1

co
m

ba
ta

nt
s

1

69



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

co
m

itt
ee

s
1

co
m

m
iss

ar
ia

t
1

co
m

m
ut

at
io

n
1

co
m

pa
ct

ed
1

co
m

pa
ni

on
1

co
m

pa
ss

io
n

1

co
m

pe
llin

g
1

co
m

pe
nd

iu
m

1

co
m

pe
te

1

co
m

pl
ia

nt
1

co
m

po
sit

e
1

co
m

pr
eh

en
sib

le
1

co
nc

ur
re

nc
e

1

co
nd

iti
on

al
1

co
nd

ui
t

1

co
nf

in
ed

1

co
nf

isc
at

io
n

1

co
ng

o
1

co
ni

ca
l

1

co
ns

ci
en

ce
1

co
ns

ec
ut

iv
el

y
1

co
ns

er
va

tio
n

1

co
ns

om
m

ab
le

s
1

co
ns

tip
at

io
n

1

co
ns

tit
ue

nt
s

1

co
ns

ul
at

es
1

co
ns

um
ab

le
1

co
ns

um
e/

ea
t/

ch
ew

1

co
nt

ag
io

us
1

co
nt

em
po

ra
ry

1

co
nt

in
en

ts
1

co
nt

ra
ve

ne
1

co
nt

rib
ut

io
ns

1

co
nt

ro
ve

rs
ie

s
1

co
nv

er
ge

1

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

co
nv

er
t

1

co
-p

ay
m

en
t

1

co
pp

er
1

co
rn

co
bs

1

co
rn

er
s

1

co
rn

-s
oy

a
1

co
rp

or
al

1

co
rr

el
at

es
1

co
rr

id
or

s
1

co
st

a 
ric

a
1

co
tt

on
-c

an
va

s
1

co
ur

te
ou

s
1

co
w

1

cr
am

ps
1

cr
et

in
ism

1

cr
iti

ci
ze

1

cr
on

in
1

cr
os

s-
bo

rd
er

1

cr
os

sc
ut

tin
g

1

cr
os

sin
gs

1

cr
ow

ba
r

1

cr
us

hi
ng

1

cr
ut

ch
es

1

cr
ys

ta
lliz

e
1

cu
bi

c
1

cu
lti

va
te

d
1

cu
lti

va
tio

n
1

cu
m

be
rs

om
e

1

cu
rle

d
1

cu
rt

ai
ns

1

cu
sh

io
n

1

cu
tt

er
1

cy
be

rs
pa

ce
1

cy
cl

ic
1

cy
ni

ci
sm

1

70



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

cy
pr

us
1

cy
st

s
1

d’
ur

ge
nc

e
1

d’
ut

ilis
at

io
n

1

da
c

1

da
m

ag
e

1

da
ns

1

da
ta

-e
nt

ry
1

da
ta

-g
at

he
rin

g
1

da
vi

s
1

da
yt

o-
da

y
1

de
an

1

de
ar

1

de
bi

lit
at

ed
1

de
bi

te
d/

cr
ed

ite
d

1

de
ca

y
1

de
ce

pt
io

n
1

de
ci

m
et

re
1

de
ci

m
et

re
1

de
ci

ph
er

in
g

1

de
ci

sio
n-

m
ak

in
g

1

de
em

ed
1

de
ep

-s
ea

te
d

1

de
fe

ct
s

1

de
hy

dr
at

io
n

1

de
lh

i
1

de
lic

at
e

1

de
liv

er
y

1

de
lta

1

de
m

en
tia

1

de
ng

ue
1

de
nm

ar
k

1

de
no

tin
g

1

d'
en

re
gi

st
re

m
en

t
1

de
nt

al
1

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

de
pi

ct
s

1

de
pl

et
io

n
1

de
po

rt
at

io
n

1

de
rm

at
iti

s
1

de
rn

ie
r

1

de
sc

en
t

1

de
se

rt
1

de
sig

n
1

dé
sin

fe
ct

an
ts

1

de
to

na
te

1

de
tr

ac
tio

ns
1

de
ut

sc
he

ba
nk

1

de
va

w
1

de
vi

se
1

di
ab

et
es

1

di
ffu

se
s

1

di
gn

ita
rie

s
1

di
gr

es
sio

ns
1

di
m

1

di
nn

in
g

1

di
ph

th
er

ia
1

di
pl

om
as

1

di
po

se
d

1

di
pp

er
1

di
s

1

di
sa

pp
oi

nt
m

en
t

1

di
sc

ar
de

d
1

di
sc

on
tin

ua
tio

n
1

di
sc

or
d

1

di
se

as
e-

ca
rr

yi
ng

1

di
se

m
po

w
er

in
g

1

di
sh

1

di
sil

lu
sio

nm
en

t
1

di
slo

ca
tio

n
1

di
sm

iss
al

1

71



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

di
so

rg
an

ise
d

1

di
so

rie
nt

at
io

n
1

di
sp

el
1

di
sp

en
sa

ry
1

di
sp

ut
e-

re
so

lu
tio

n
1

di
ss

at
isf

ie
d

1

di
ss

oc
ia

te
d

1

di
ss

ua
de

d
1

di
st

illa
tio

n
1

di
st

ra
ct

ib
ilit

y/
in

at
te

nt
io

n
1

di
st

ru
st

ed
1

dj
ib

ou
ti

1

do
cu

m
en

ts
1

do
m

ai
n

1

do
m

in
an

t
1

do
m

in
o

1

do
ne

e
1

do
nk

ey
1

do
nn

es
1

do
w

nw
ar

ds
1

dp
d1

1

dr
ap

s
1

dr
as

tic
al

ly
1

dr
aw

er
s

1

dr
aw

n-
ou

t
1

dr
es

se
rs

/a
ss

ist
an

ts
1

dr
in

ki
ng

-w
at

er
1

du
ck

bo
ar

ds
1

du
pl

ex
1

du
re

ss
1

du
rs

1

du
st

-p
ro

ne
1

du
ty

-b
ea

re
rs

1

dy
sf

un
ct

io
na

l
1

ea
ch

1

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

ea
ch

jo
in

t
1

ea
rly

1

ea
st

as
ia

1

ea
st

er
n

1

ec
ho

1

ec
ol

og
ic

al
ly

1

ec
os

ys
te

m
1

ec
ua

do
r

1

ei
gh

t
1

ei
le

en
1

el
ap

se
d

1

el
ec

tr
iq

ue
s

1

el
ec

tr
on

iq
ue

1

el
ev

at
ed

1

el
ig

ib
le

1

em
ac

ia
te

d
1

em
er

co
m

1

em
ul

sio
n

1

en
ac

t
1

en
ce

ph
al

iti
s

1

en
cl

os
ur

e
1

en
da

ng
er

ed
1

en
em

y
1

en
er

gy
-s

av
in

g
1

en
qu

ire
rs

1

en
re

gi
st

re
ur

s
1

en
sh

rin
ed

1

en
sla

ve
m

en
t

1

en
te

rt
ai

nm
en

t
1

en
um

er
at

ed
1

en
ve

lo
pe

s
1

en
vi

ro
nm

en
t

1

er
ad

ic
at

e
1

er
ec

te
d

1

er
itr

ea
1

72



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

er
od

e
1

er
r

1

er
ra

nt
1

es
ch

er
ic

hi
a

1

ev
en

in
g

1

ev
er

yj
oi

nt
1

ev
er

yw
he

re
1

ev
ic

tio
n

1

ev
ils

1

ex
am

s
1

ex
ca

va
tio

n
1

ex
ci

se
1

ex
ci

tin
g

1

ex
em

pt
io

ns
1

ex
od

us
1

ex
pe

di
te

1

ex
pe

di
tio

us
1

ex
pe

llin
g

1

ex
pe

nd
ab

le
1

ex
po

rt
1

ex
te

ns
iv

e
1

ex
te

rio
r

1

ex
tin

gu
ish

er
s

1

ex
to

rt
io

n
1

ex
tr

a-
re

gi
on

al
1

ex
w

ar
eh

ou
se

1

ey
el

et
s

1

ey
el

id
s

1

fa
br

ic
1

fa
br

iq
ue

r
1

fa
ce

t
1

fa
cs

im
ile

1

fa
ct

-fi
nd

in
g

1

fa
ct

or
s

1

fa
cu

lti
es

1

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

fa
rd

e
1

fa
st

-t
ra

ck
1

fa
un

a
1

fa
ut

1

fa
vo

ra
bl

e
1

fa
vo

rs
1

fe
as

tin
g

1

fe
llo

w
s

1

fe
llo

w
sh

ip
1

fe
nd

1

fe
rn

an
de

s
1

fe
rr

o-
ce

m
en

t
1

fe
rr

y
1

fe
rt

iliz
er

s
1

fe
st

iv
al

s
1

fe
ui

lle
1

fid
dl

e
1

fid
ge

t
1

fie
ld

1

fif
ty

1

fil
ar

ia
sis

1

fil
m

s
1

fin
d

1

fin
ed

1

fin
la

nd
1

fla
g

1

fla
k

1

fla
kj

ac
ke

ts
1

fla
m

m
ab

ilit
y

1

fla
sh

ap
pe

al
s

1

fle
ec

e
1

fli
vi

ng
1

flo
at

in
g

1

flo
pp

y
1

flo
ra

1

73



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

fly
in

g
1

fo
ca

l-p
oi

nt
1

fo
cu

s-
gr

ou
p

1

fo
dd

er
1

fo
kk

er
1

fo
ld

er
s

1

fo
nd

s
1

fo
od

-h
an

dl
in

g
1

fo
od

-in
se

cu
re

1

fo
od

-r
el

at
ed

1

fo
ot

in
g

1

fo
ot

pa
th

s
1

fo
ot

pr
in

ts
1

fo
rb

or
de

r
1

fo
re

fro
nt

1

fo
re

ig
na

ffa
irs

1

fo
re

ig
n-

la
ng

ua
ge

1

fo
re

se
ea

bl
e

1

fo
re

w
ar

ne
d

1

fo
rk

s
1

fo
rm

a
1

fo
rm

ul
as

1

fo
rt

h
1

fo
rt

ni
gh

tly
1

fo
ur

ni
tu

re
s

1

fo
xt

ro
t

1

fra
ct

io
n

1

fra
ct

ur
es

1

fra
il

1

fra
nc

e
1

fro
st

1

fro
ze

n
1

fru
st

ra
te

d/
io

n/
io

ns
1

fu
m

ig
an

ts
1

fu
nd

s
1

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

fu
ng

al
1

fu
rt

he
r

1

g/
da

y
1

g/
m

2
1

g/
pi

ec
e

1

ga
bl

ed
1

ga
bo

n
1

ga
m

bi
a

1

ga
m

es
1

ga
rb

ag
e

1

ga
s

1

ga
se

ou
s

1

ga
so

il
1

ga
so

lin
e

1

ga
st

rit
is

1

ga
st

ro
-in

te
st

in
al

1

ga
ug

e
1

ga
uz

e
1

ge
n

1

ge
n-

23
6/

1
1

ge
ne

ra
ls

1

ge
ne

ro
us

1

ge
nt

le
1

ge
rm

an
y

1

ge
st

ur
es

1

gf
at

m
1

gi
ft

1

gl
as

s
1

go
gg

le
s

1

go
itr

e
1

go
lf

1

gr
ab

1

gr
ad

ie
nt

1

gr
af

tin
g

1

gr
am

m
e

1

74



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

gr
an

t-
im

pl
em

en
ta

tio
n

1

gr
at

itu
de

1

gr
av

e
1

gr
av

ity
-fe

d
1

gr
ee

ce
1

gr
en

ad
es

1

gr
ey

1

gr
ie

va
nc

es
1

gr
ie

vi
ng

1

gr
ills

1

gr
im

ac
in

g
1

gr
ip

1

gr
its

1

gr
os

s
1

gr
ou

nd
nu

ts
1

gu
ar

di
an

s
1

gu
d

1

gu
llie

s
1

gu
m

s
1

gu
te

rr
es

1

gu
y-

ro
pe

s
1

gy
m

na
siu

m
s

1

gy
na

ec
ol

og
ic

al
1

ha
1

ha
em

at
ob

iu
m

1

ha
lfr

ig
ht

1

ha
llw

ay
1

ha
m

m
er

1

ha
m

pe
r

1

ha
nd

ou
ts

1

ha
nd

s-
on

1

ha
nd

-t
oo

ls
1

ha
rb

ou
r

1

ha
rm

on
io

us
1

ha
st

he
1

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

ha
ut

1

hc
r

1

hc
rn

et
1

he
ad

ac
he

1

he
ar

tb
ur

n
1

he
at

-t
re

at
ed

1

he
in

ou
s

1

he
lm

et
s

1

he
m

1

he
m

or
rh

ag
ic

1

he
rc

ul
es

1

hi
gh

-d
en

sit
y

1

hi
gh

-e
ne

rg
y

1

hi
gh

er
-q

ua
lit

y
1

hi
gh

es
t-

in
co

m
e

1

hi
nd

er
1

hi
th

er
to

1

ho
ar

d
1

ho
ly

1

ho
ne

st
y

1

ho
od

s
1

ho
rs

1

ho
sp

ita
liz

e
1

ho
st

1

ho
us

eh
ol

d
1

hq
xx

nn
1

hr
1

h-
sh

ap
e

1

ht
tp

://
da

cc
es

sd
ds

.u
n.

or
g/

do
c/

un
do

c/
ge

n
1

ht
tp

://
oc

ha
on

lin
e.

un
.o

rg
/w

eb
pa

ge
1

ht
tp

://
w

hq
lib

do
c

1

ht
tp

://
w

hq
lib

do
c.

w
ho

.in
t/

hq
/2

00
4/

a8
37

43
.p

df
1

ht
tp

://
w

w
w

.sp
he

re
pr

oj
ec

t.o
rg

/h
an

db
oo

k
1

ht
tp

://
w

w
w

.w
ho

1

ht
tp

://
w

w
w

.w
ho

.in
t/

ch
ild

-a
do

le
sc

en
t-

he
al

th
/n

ut
r

1

75



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

hu
b

1

hu
ge

1

hu
m

an
-r

ig
ht

s
1

hu
m

an
-w

as
te

1

hu
nd

re
dw

ei
gh

t
1

hu
ng

ar
y

1

hu
nt

in
g

1

hu
rr

ic
an

es
1

hy
dr

og
eo

lo
gi

ca
l

1

hy
dr

os
ta

tic
1

hy
pe

r-
al

er
tn

es
s

1

hy
pe

rt
en

sio
n

1

ia
cs

1

ia
ps

u
1

ib
an

1

id
d

1

id
ea

lis
m

1

id
en

tic
al

1

id
en

tit
y

1

id
le

1

id
u

1

ig
/a

gr
ic

ul
tu

re
1

ig
no

re
d

1

ill-
co

nc
ei

ve
d

1

illi
ci

t
1

illu
m

in
at

io
n

1

ilo
1

ily
us

hi
n 

(t
ip

o 
av

io
n)

1

im
ba

la
nc

e
1

im
m

er
se

d
1

im
m

in
en

t
1

im
m

un
od

ef
ic

ie
nc

y
1

im
pa

ss
ab

le
1

im
pl

ic
it

1

im
pr

es
t

1

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

im
pr

ev
us

1

in
ac

cu
ra

ci
es

1

in
ad

ve
rt

en
tly

1

in
ce

rt
ai

n
1

in
co

nt
in

en
ce

1

in
co

rr
ec

t
1

in
cu

ba
te

1

in
cu

m
be

nt
1

in
di

vi
sib

le
1

in
ef

fic
ie

nc
ie

s
1

in
eq

ui
ta

bl
e

1

in
eq

ui
tie

s
1

in
ex

pe
ns

iv
e

1

in
ex

tr
ic

ab
le

1

in
fa

nt
-fe

ed
in

g
1

in
fe

rio
rit

y
1

in
fe

rt
ilit

y
1

in
fla

m
m

ab
le

1

in
fla

m
m

at
or

y
1

in
fle

xi
bl

e
1

in
fo

rm
at

iq
ue

s
1

in
g

1

in
ge

ni
ou

s
1

in
iti

al
1

in
la

nd
1

in
le

ts
1

in
-li

ne
1

in
lu

xe
s

1

in
pr

ac
tic

al
1

in
se

ns
iti

ve
1

in
-s

ite
1

in
so

lv
en

cy
1

in
so

lv
en

t
1

in
sp

ec
t

1

in
st

an
tly

1

76



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

in
st

ru
ct

ed
1

in
su

rg
en

t
1

in
t

1

in
te

ns
ifi

ed
1

in
te

rc
hn

ag
ab

ly
1

in
te

rc
on

ne
ct

io
n

1

in
te

re
st

-b
ea

rin
g

1

in
te

rje
ct

1

in
te

rli
nk

ed
1

in
te

rlo
cu

to
rs

1

in
te

rm
ed

ia
ry

1

in
te

rm
s

1

in
te

r-
se

ct
or

al
1

in
te

r-
st

at
e

1

in
tim

ac
y

1

in
tim

id
at

io
n

1

in
to

le
ra

bl
e

1

in
tr

ic
at

el
y

1

in
tr

od
uc

to
ry

1

in
tu

iti
ve

1

in
ve

nt
or

ie
s

1

in
vi

ol
ab

ilit
y

1

in
vo

te
d

1

in
w

ar
d

1

ip
d

1

ira
1

ira
q

1

ire
la

nd
1

ir-
em

op
1

irr
el

ev
an

t
1

irr
ita

bi
lit

y
1

irr
ita

tio
n

1

isl
am

ic
1

it
1

ita
ly

1

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

itc
1

itd
g

1

ite
d

1

iti
ne

ra
nt

1

ja
ck

1

ja
ck

et
s

1

ja
ck

s
1

ja
m

es
1

ja
na

ka
1

ja
pa

n
1

ja
rs

1

ja
ya

w
ic

kr
am

a
1

je
w

el
le

ry
1

jo
in

t
1

jrs
1

ju
dg

ed
1

ju
di

ci
al

1

ju
ic

es
1

ju
lie

t
1

ju
m

pe
r

1

ka
za

kh
st

an
1

kc
1

kc
al

/k
g

1

kc
al

/k
g/

da
y

1

kc
al

/p
er

so
n

1

ke
en

1

ke
ra

to
m

al
ac

ia
1

kg
/b

al
e

1

kg
/c

ub
ic

1

ki
ck

-o
ff

1

ki
dn

ey
-d

ry
1

ki
lo

ca
lo

rie
1

ki
lo

jo
ul

es
1

ko
ffi

1

ko
re

a
1

77



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

kp
a

1

ku
w

ai
t

1

kw
1

ky
rg

yz
st

an
1

la
b

1

la
g

1

la
m

be
rt

1

la
m

in
at

ed
1

la
m

in
at

io
n

1

la
n

1

la
nd

-o
w

ne
rs

hi
p

1

la
nd

ro
ve

r
1

la
nd

sc
ap

e
1

la
nd

sid
e

1

la
nd

sli
de

s
1

la
ne

s
1

la
ps

e
1

la
ys

1

le
1

le
av

es
1

le
dg

er
1

le
gi

bl
y

1

le
on

e
1

le
pt

os
pi

ro
sis

1

le
ss

en
s

1

le
ss

er
1

le
t-

do
w

n
1

le
th

al
1

le
vi

es
1

le
vr

ie
r

1

lib
er

ia
1

lib
id

o
1

lib
ra

rie
s

1

lib
ya

1

lif
el

on
g

1

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

lif
es

ki
lls

-b
as

ed
1

lif
es

ty
le

1

lif
e-

su
pp

or
tin

g
1

lif
e-

su
st

ai
ni

ng
1

lig
ht

er
s

1

lim
1

lim
a

1

lim
bs

1

lin
ea

r
1

lin
gu

ist
ic

al
ly

1

lip
s

1

liq
ui

da
te

d
1

lis
te

ne
r

1

lis
te

n-
ou

t
1

lit
ig

at
io

n
1

lit
re

s/
cu

bi
cl

e/
da

y
1

lit
re

s/
pu

pi
l/d

ay
1

lit
re

s/
us

er
/d

ay
1

lit
te

r
1

liv
in

g
1

lo
bb

yi
ng

1

lo
ca

le
s

1

lo
ca

lly
-r

ec
ru

ite
d

1

lo
ca

tio
n

1

lo
ck

er
s

1

lo
ck

-u
p

1

lo
co

m
ot

iv
es

1

lo
g/

pr
iv

at
e

1

lo
gg

ed
1

lo
go

s
1

lo
la

ch
i

1

lo
ng

-d
ist

an
ce

1

lo
ng

-e
st

ab
lis

he
d

1

lo
ng

ha
nd

1

lo
ng

-r
un

1

78



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

lo
ok

ou
t

1

lo
us

e-
bo

rn
e

1

lo
w

-b
irt

h-
w

ei
gh

t
1

lo
w

-c
os

t
1

lo
w

er
-e

m
iss

io
n

1

lo
w

-ly
in

g
1

ltd
1

lu
bb

er
s

1

m
ac

hi
ne

s
1

m
ac

ro
1

m
ad

ag
as

ca
r

1

m
ag

az
in

es
1

m
ag

ne
siu

m
1

m
ai

ns
ite

s
1

m
ai

nu
tr

iti
on

1

m
ak

eu
p

1

m
al

ai
se

1

m
al

aw
i

1

m
al

eh
ea

de
d

1

m
al

i
1

m
al

tr
ea

tm
en

t
1

m
an

da
te

1

m
an

ge
rs

1

m
an

ia
1

m
an

ila
1

m
an

ip
ul

at
io

n
1

m
an

ip
ul

at
iv

e
1

m
an

ne
rs

1

m
an

ua
l

1

m
an

ue
l

1

m
ar

iti
m

e
1

m
ar

ks
1

m
ar

qu
eu

rs
1

m
as

on
ry

1

m
as

qu
er

ad
e

1

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

m
as

siv
e

1

m
as

t
1

m
at

er
ia

l
1

m
at

tr
es

se
s

1

m
at

ur
ity

1

m
au

re
en

1

m
au

rit
an

ia
1

m
ax

im
al

1

m
ea

ns
tr

ea
m

in
g

1

m
em

br
an

es
1

m
em

or
ie

s
1

m
en

ac
e

1

m
en

st
ru

at
io

n
1

m
en

t
1

m
en

to
rin

g
1

m
er

ca
to

r
1

m
er

cu
ry

1

m
ex

ic
o

1

m
ic

ro
1

m
ic

ro
bi

ol
og

ic
al

1

m
ic

ro
ns

1

m
ic

ro
or

ga
ni

sm
s

1

m
id

1

m
id

dl
e-

in
co

m
e

1

m
id

st
1

m
id

-t
er

m
1

m
id

ye
ar

1

m
ie

ux
1

m
ik

e
1

m
ills

1

m
in

e-
cl

ea
rin

g
1

m
in

ef
ie

ld
1

m
in

gl
in

g
1

m
in

i-b
re

ak
s

1

m
in

i-g
ym

1

79



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

m
in

ui
te

s/
ho

us
eh

ol
d

1

m
isc

ar
ria

ge
1

m
isc

on
ce

pt
io

ns
1

m
isc

on
du

ct
1

m
ise

ra
bl

e
1

m
isf

or
tu

ne
1

m
isn

om
er

1

m
isp

1

m
isp

la
ce

d
1

m
iss

io
n

1

m
iss

io
na

ry
1

m
ist

im
ed

1

m
ist

re
at

m
en

t
1

m
ix

er
1

m
ix

tu
re

1

m
l

1

m
lo

s
1

m
od

em
1

m
od

er
n

1

m
oh

1

m
oi

st
ur

e
1

m
ol

lu
sc

ic
id

e
1

m
om

en
tu

m
1

m
on

da
y

1

m
on

et
ar

y
1

m
on

th
ly

1

m
or

al
1

m
or

ris
1

m
or

ta
r

1

m
os

ai
cs

1

m
os

qu
e

1

m
ot

eu
r

1

m
ot

iv
es

1

m
ou

nd
1

m
uc

ou
s

1

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

m
ul

ti
1

m
ul

ti-
fa

ce
te

d
1

m
ul

ti-
pu

rp
os

e
1

m
ul

ti-
se

ct
or

1

m
ul

ti-
vi

ta
m

in
1

m
ur

in
e

1

m
us

cu
lo

sk
el

et
al

1

m
yt

hs
1

na
cl

1

na
oh

1

na
pt

ha
na

te
1

na
sir

1

na
ta

l
1

na
us

ea
1

na
ut

ic
al

1

nb
re

1

ne
pa

l
1

ne
th

er
la

nd
s

1

ne
ur

ol
og

ic
al

1

ne
w

sle
tt

er
s

1

ne
xt

-o
f-k

in
1

ni
ca

ra
gu

a
1

ni
co

tin
e

1

ni
ge

r
1

nn
1

no
bo

dy
1

no
-g

o
1

no
n-

ai
rli

ne
1

no
n-

bl
am

in
g

1

no
n-

ca
p

1

no
n-

co
er

ci
ve

1

no
nc

om
pl

ia
nc

e
1

no
n-

fo
rt

ifi
ed

1

no
n-

hi
v/

ai
ds

1

no
n-

hu
m

an
ita

ria
n

1

80



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

no
n-

in
tim

id
at

in
g

1

no
n-

ne
go

tia
bl

e
1

no
n-

po
ta

bl
e

1

no
n-

re
cu

rr
in

g
1

no
n-

re
im

bu
rs

em
en

t
1

no
n-

re
m

un
er

at
ed

1

no
n-

re
pr

es
en

ta
tio

na
l

1

no
n-

sp
ec

ia
lis

t
1

no
n-

st
af

f
1

no
n-

su
bs

id
ise

d
1

no
n-

ta
rg

et
1

no
n-

th
re

at
en

in
g

1

no
on

1

no
te

bo
ok

s
1

no
tic

eb
oa

rd
s

1

no
tio

na
l

1

no
tr

e/
ou

r
1

no
ve

ll
1

no
w

ad
ay

s
1

nr
c 

(N
or

w
eg

ia
n 

Re
fu

ge
e 

C
ou

nc
il)

1

nt
s

1

nt
u

1

nu
isa

nc
es

1

nu
m

bi
ng

1

nu
m

er
ac

y
1

nu
m

er
al

1

nu
m

er
at

or
1

ny
lo

n
1

oa
ts

1

ob
se

rv
an

ce
1

ob
se

rv
an

t
1

ob
se

ss
io

ns
1

ob
se

ss
iv

e
1

ob
st

ru
ct

ed
1

oc
cu

pa
nc

y
1

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

oe
cd

1

of
en

su
rin

g
1

of
fic

ia
l

1

of
fic

io
1

of
fs

et
1

of
f-s

ite
1

of
fs

pr
in

g
1

oi
lse

ed
s

1

om
itt

ed
1

on
ch

oc
er

ci
as

is
1

on
es

el
f

1

on
po

in
ts

1

on
-t

he
-r

oa
d

1

op
er

at
iv

e
1

op
s

1

op
t

1

op
th

al
m

ia
1

op
tim

iz
e

1

op
ts

1

or
an

ge
1

or
by

1

or
de

al
1

or
di

na
te

ur
s

1

or
ga

ni
c

1

or
ph

an
ag

es
1

or
z-

sc
or

e
1

os
ca

r
1

ot
1

ot
te

r
1

ou
1

ou
tla

y
1

ou
t-

of
-d

at
e

1

ou
t-

of
-s

ch
oo

l
1

ou
ts

ou
rc

in
g

1

ou
tw

ar
d

1

81



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

ov
eh

ea
d

1

ov
er

-c
hl

or
in

at
ed

1

ov
er

du
e

1

ov
er

es
tim

at
es

1

ov
er

-e
xp

en
di

tu
re

1

ov
er

ex
te

nd
ed

1

ov
er

-fl
ig

ht
1

ov
er

gr
ow

n
1

ov
er

la
yi

ng
1

ov
er

lo
ad

1

ov
er

-p
re

sc
rip

tio
n

1

ov
er

se
as

1

ov
er

se
e

1

ov
er

st
ra

in
1

ov
er

-s
tr

es
se

d
1

ov
er

-u
til

iz
at

io
n

1

ox
en

bo
ll

1

oz
/m

2
1

pa
ci

fic
1

pa
ct

1

pa
ct

or
1

pa
ct

or
1

pa
ed

ia
tr

ic
s

1

pa
le

1

pa
llo

r
1

pa
lm

-o
il

1

pa
n

1

pa
nd

em
ic

1

pa
nt

in
g

1

pa
pa

1

pa
pi

er
1

pa
ra

ffi
n

1

pa
ra

m
ilit

ar
y

1

pa
ra

no
ia

1

pa
rb

oi
le

d
1

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

pa
ris

1

pa
rk

1

pa
rt

ic
le

s
1

pa
tc

he
s

1

pa
te

nt
ly

1

pa
th

w
ay

s
1

pa
ve

d
1

pa
ym

en
t-

in
-k

in
d

1

pe
ac

oc
ks

1

pe
ak

1

pe
ep

1

pe
lv

ic
1

pe
na

l
1

pe
na

liz
e

1

pe
na

lty
1

pe
nc

ils
1

pe
ne

tr
at

io
n

1

pe
pf

ar
1

pe
ril

ou
s

1

pe
rip

he
ra

l
1

pe
rip

he
ry

1

pe
rm

ea
te

1

pe
rs

ua
di

ng
1

pe
rt

us
is

1

pe
ru

sa
l

1

pe
tr

ol
/d

ie
se

l
1

ph
en

om
en

on
1

ph
ilip

pi
ne

s
1

ph
ilo

so
ph

ic
al

1

ph
ot

oc
op

ie
s

1

ph
ys

io
lo

gi
ca

l
1

pi
1

pi
ck

ax
e

1

pi
ct

og
ra

m
s

1

pi
d

1

82



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

pi
ec

em
ea

l
1

pi
ec

ew
or

k
1

pi
gm

en
ta

tio
n

1

pi
la

tu
s

1

pi
tc

h
1

pl
an

e
1

pl
an

kt
on

1

pl
au

sib
ilit

y
1

pl
ea

su
re

1

pl
en

tif
ul

1

po
1

po
ise

1

po
iso

ni
ng

1

po
la

nd
1

po
le

m
ic

al
1

po
lit

e
1

po
ly

m
id

e
1

po
ly

pr
op

yl
en

e
1

po
ly

th
en

e
1

po
rn

og
ra

ph
y

1

po
ro

us
1

po
rt

ug
al

1

po
st

ab
or

tio
n

1

po
st

ca
rd

1

po
st

-d
ist

rib
ut

io
n

1

po
st

-n
at

al
1

po
st

-t
ra

um
at

ic
1

po
st

ur
e

1

po
ta

ss
iu

m
1

pr
a

1

pr
ag

m
at

ic
1

pr
e-

ca
rb

on
ed

1

pr
ec

ed
en

ce
1

pr
ec

ed
en

t
1

pr
ec

ed
es

1

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

pr
ec

io
us

1

pr
ec

lu
de

1

pr
ec

on
ce

pt
io

n
1

pr
e-

de
pl

oy
m

en
t

1

pr
ed

om
in

an
tly

1

pr
ef

or
m

ed
1

pr
e-

id
en

tif
ie

d
1

pr
ej

ud
ic

e
1

pr
e-

na
ta

l
1

pr
e-

oc
cu

pi
ed

1

pr
ep

os
iti

on
1

pr
es

id
en

cy
1

pr
es

id
en

t
1

pr
e-

sig
n

1

pr
es

su
re

d/
ov

er
w

he
lm

ed
1

pr
es

te
s

1

pr
es

um
ed

1

pr
es

um
pt

io
n

1

pr
et

en
d

1

pr
im

af
ac

ie
1

pr
im

e
1

pr
in

ci
pe

1

pr
in

te
r

1

pr
ise

s
1

pr
iv

ile
ge

s
1

pr
ix

un
it

1

pr
l

1

pr
oc

1

pr
o-

fo
rm

a
1

pr
og

no
sis

1

pr
on

ou
nc

ed
1

pr
on

un
ci

at
io

n
1

pr
oo

fv
es

ts
1

pr
os

el
yt

iz
in

g
1

pr
ot

es
t

1

83



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

pr
ov

id
ed

1

pr
ud

en
t

1

ps
yc

ho
se

s
1

ps
yc

ho
tr

op
ic

s
1

pu
bl

ic
iz

ed
1

pu
dd

le
s

1

pu
ll

1

pu
lm

on
ar

y
1

pu
nc

h
1

pu
nc

tu
al

1

pu
ni

tiv
e

1

pu
rs

ua
nt

1

pu
rs

ui
t

1

pv
c

1

py
lo

ns
1

py
ra

m
id

1

py
sc

ho
-s

oc
ia

l
1

qi
ps

1

qt
e

1

qu
an

tif
ia

bl
e

1

qu
ar

an
tin

e
1

qu
ar

te
rly

1

qu
ar

te
rs

1

qu
eb

ec
1

qu
ie

t
1

qu
o

1

ra
di

oa
ct

iv
e

1

ra
di

us
1

ra
ft

1

ra
id

ed
1

ra
in

w
at

er
1

ra
llo

ng
es

1

ra
m

bl
e

1

ra
ng

e-
la

nd
1

ra
ph

ae
l

1

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

ra
pp

or
t

1

ra
t

1

ra
tio

na
liz

e
1

ra
ys

1

re
ac

tiv
at

e
1

re
ad

ab
ilit

y
1

re
ad

er
s

1

re
af

fir
m

1

re
ag

en
ts

1

re
al

m
s

1

re
ar

1

re
bo

un
d

1

re
-c

he
ck

in
g

1

re
ci

pe
s

1

re
co

m
m

en
ce

d
1

re
co

nn
ai

ss
an

ce
1

re
co

nn
ec

t
1

re
cu

rr
en

ce
1

re
d

1

re
dd

ish
1

re
-d

es
ig

ni
ng

1

re
dr

1

re
fil

lin
g

1

re
fle

x
1

re
fo

re
st

at
io

n
1

re
fo

rm
ul

at
e

1

re
fra

ct
ed

1

re
fra

in
1

re
fri

ge
ra

te
d

1

re
fu

ge
e

1

re
fu

se
-d

um
p

1

re
gi

m
en

te
d

1

re
gl

et
te

1

re
in

st
al

la
tio

n
1

re
in

vi
go

ra
te

d
1

84



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

re
jo

in
1

re
-la

ct
at

io
n

1

re
la

tiv
ism

1

re
le

nt
le

ss
ly

1

re
lia

nc
e

1

re
lie

ve
1

re
lig

io
us

1

re
lu

ct
an

ce
1

re
m

un
er

at
iv

e
1

re
no

un
ce

d
1

re
nt

-fr
ee

1

re
oc

cu
pa

tio
ns

1

re
pe

tit
io

n
1

re
pl

ic
as

1

re
pl

ic
at

e
1

re
po

sit
io

ns
1

re
po

ss
es

s
1

re
pt

ile
s

1

re
pu

ta
tio

n
1

re
se

m
bl

in
g

1

re
sh

ap
ed

1

re
sid

en
ce

1

re
sig

na
tio

n
1

re
sis

ta
nt

1

re
sp

on
de

r
1

re
st

ru
ct

ur
in

g
1

re
-s

up
pl

y
1

re
ta

lia
tio

n
1

re
tic

ul
at

io
n

1

re
tr

ea
tm

en
t

1

re
tr

os
pe

ct
iv

e
1

re
ut

er
s

1

re
va

cc
in

at
ed

1

re
va

lid
at

io
n

1

re
va

m
pe

d
1

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

re
ve

al
1

re
ve

rt
1

re
vi

se
1

re
vi

ta
lis

in
g

1

rh
yt

hm
1

rib
bo

n
1

rib
of

la
vi

n
1

rid
ge

1

rid
ge

d
1

rig
ht

-h
an

d
1

rin
ge

r
1

rio
ts

1

rj
1

rlx
1

ro
bb

er
y

1

ro
bu

st
1

ro
c

1

ro
le

-p
la

y
1

ro
m

an
ia

1

ro
ta

te
1

ro
ta

tio
n

1

ro
t-

pr
oo

fin
g

1

ro
un

dt
ab

le
1

ro
ve

r
1

ro
vi

ng
1

ru
bb

er
1

ru
di

m
en

ta
ry

1

ru
pt

ur
ed

1

ru
ss

ia
n

1

ru
st

1

ru
st

lin
g

1

ru
ud

1

rw
an

da
1

sa
bb

at
ic

al
1

sa
ch

et
s

1

85



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

sa
ck

s
1

sa
dn

es
s

1

sa
ha

ra
1

sa
isi

e
1

sa
ke

1

sa
ku

ra
1

sa
lin

iz
at

io
n

1

sa
lm

on
el

lo
sis

1

sa
lo

on
s 

(t
ur

ism
o)

1

sa
lu

ta
tio

n
1

sa
m

m
i

1

sa
nd

ba
gs

1

sa
nd

st
or

m
1

sa
ud

i
1

sc
an

da
ls

1

sc
ar

ve
s

1

sc
at

te
re

d
1

sc
en

e
1

sc
hm

ut
zd

ec
ke

1

sc
ho

ol
1

sc
ra

tc
h

1

sc
re

w
1

sc
ru

b
1

se
as

1

se
at

-b
el

ts
1

se
at

in
g

1

se
cl

ud
ed

1

se
co

nd
ha

nd
1

se
co

nd
m

en
ts

1

se
cr

et
ar

ia
t

1

se
ct

or
ia

l
1

se
ct

or
-s

pe
ci

fic
1

se
da

n
1

se
di

m
en

ts
1

se
ep

ed
1

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

se
gm

en
ts

1

se
iz

e
1

se
ld

om
1

se
lf-

as
se

ss
m

en
t

1

se
lf-

de
fe

nc
e

1

se
lf-

di
sc

ha
rg

e
1

se
lf-

di
sc

ip
lin

e
1

se
lf-

ev
al

ua
tio

n
1

se
lf-

ev
id

en
t

1

se
lf-

m
ed

ic
at

io
n

1

se
lf-

pr
eo

cc
up

at
io

n
1

se
llin

g
1

se
m

i
1

se
m

ic
irc

le
1

se
m

i-u
rb

an
1

se
ns

ib
le

1

se
nt

at
iv

es
1

se
pa

ra
bl

e
1

se
rb

ia
1

se
ro

-p
re

va
la

nc
e

1

se
rv

ic
e

1

se
ve

ra
nc

e
1

se
w

er
s 

(c
lo

ac
a)

1

se
xu

al
1

sh
ar

p
1

sh
at

te
r

1

sh
ee

p
1

sh
el

f
1

sh
ie

ld
1

sh
ip

pe
r

1

sh
ip

w
re

ck
ed

1

sh
oc

k
1

sh
or

ed
1

sh
or

t-
liv

ed
1

sh
or

tn
es

s
1

86



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

sh
ou

t
1

sh
ow

n
1

sh
re

dd
in

g
1

sh
re

st
ha

1

sh
ut

1

sig
ht

1

sig
ht

lin
e

1

sig
ni

fic
an

ce
1

sil
en

t
1

sim
ul

at
io

n
1

sin
gl

y
1

sit
e-

le
ve

l
1

sit
e-

sp
ec

ifi
c

1

sit
in

s
1

sit
or

1

six
th

1

sk
el

et
on

s
1

sk
yv

an
1

sli
de

s
1

sli
p

1

slo
w

-r
el

ea
sin

g
1

sm
el

lie
r

1

sn
ac

ks
1

sn
ap

sh
ot

1

so
ak

ag
e

1

so
ak

in
g

1

so
ci

ét
é

1

so
ci

o-
po

lit
ic

al
1

so
di

um
1

so
ld

er
in

g
1

so
m

ew
he

re
1

so
ng

s
1

so
nt

1

so
ur

ce
1

so
y

1

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

sp
ai

n
1

sp
ar

ke
d

1

sp
ar

se
1

sp
at

ia
l

1

sp
ec

ifi
ca

tio
ns

1

sp
ec

tr
um

1

sp
ec

ul
at

iv
e

1

sp
ite

1

sp
ok

es
m

an
1

sp
on

se
1

sp
on

t
1

sp
ou

ts
1

sp
ra

ye
r

1

sp
re

ad
sh

ee
t

1

ss
1

st
ac

ka
bi

lit
y

1

st
ak

e
1

st
an

dp
os

ts
1

st
ar

ch
es

1

st
ar

ch
y

1

st
at

ue
1

st
ea

dy
1

st
ee

l-w
ire

1

st
ee

p
1

st
ee

pe
r

1

st
en

ci
lle

d
1

st
er

eo
ty

pe
d

1

st
er

ile
1

st
iff

ne
ss

1

st
illb

irt
hs

1

st
om

at
iti

s
1

st
ra

nd
1

st
ra

ng
er

s
1

st
ra

w
1

st
re

am
lin

ed
1

87



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

st
re

nu
ou

s
1

st
rin

g
1

st
ru

gg
le

1

su
b-

co
nt

ra
ct

ed
1

su
bd

iv
id

ed
1

su
bd

ue
d-

co
lo

ur
ed

1

su
bi

te
m

1

su
b-

ki
t

1

su
bs

id
iz

ed
1

su
bs

oi
l

1

su
b-

su
rfa

ce
1

su
bt

ra
ct

1

su
bu

ni
t

1

su
cc

in
ct

1

su
de

en
1

su
ffe

re
rs

1

su
lfa

do
xi

ne
-p

yr
im

et
ha

m
in

e
1

su
lp

ha
te

1

su
ng

la
ss

es
1

su
nn

y
1

su
pe

rio
rit

y
1

su
pe

rs
ed

es
1

su
pe

rv
iso

ry
1

su
po

rt
1

su
pp

lie
s

1

su
rr

ou
nd

ed
1

su
sp

en
de

d
1

su
sp

en
se

1

su
sp

en
sio

n
1

su
sp

ic
io

us
1

sw
al

lo
w

1

sw
az

ila
nd

1

sw
ea

tin
g

1

sw
ee

t
1

sw
im

m
in

g
1

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

sy
m

pa
th

et
ic

1

sy
nt

he
tic

1

sy
ria

1

sy
ru

ps
1

sy
st

em
iz

ed
1

sy
st

em
-r

ev
ise

d
1

ta
gg

in
g

1

ta
gs

1

ta
jik

ist
an

1

ta
ll

1

ta
ng

ib
le

1

ta
n-

p-
c

1

ta
ps

ta
nd

s
1

ta
rg

et
-s

pe
ci

es
1

ta
ro

1

ta
sk

-fo
rc

es
1

ta
ug

ht
1

te
dd

y
1

te
e

1

té
lé

1

te
m

pe
re

d
1

te
m

po
ra

l
1

te
na

nc
e

1

te
nn

is
1

te
ns

e
1

te
ns

ile
1

te
rr

ac
in

g
1

te
rr

es
1

te
rt

ia
ry

1

th
ai

la
nd

1

th
an

k
1

th
at

ch
1

th
in

ly
1

th
irt

ie
th

1

th
irt

y
1

88



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

th
ra

sh
1

th
re

e-
qu

ar
te

rs
1

th
ro

w
in

g
1

th
uh

-r
ee

1

th
ur

-r
ee

1

tim
e-

fra
m

e
1

tim
el

in
es

1

tim
es

ca
le

1

tim
et

ab
le

s
1

tim
or

-le
st

e
1

tip
pe

r
1

to
da

y
1

to
go

1

to
ld

1

to
m

e
1

to
n

1

to
ng

ue
1

to
w

1

to
w

-b
ar

1

to
w

in
g

1

to
xo

id
1

to
yo

ta
1

to
ys

1

tr
ac

ho
m

a
1

tr
ad

em
ar

ks
1

tr
af

fic
ke

rs
1

tr
ak

1

tr
an

s
1

tr
an

sa
ll

1

tr
an

sli
te

ra
tio

n
1

tr
an

slu
ce

nt
1

tr
an

sm
itt

er
s

1

tr
an

sv
er

se
1

tr
ay

s
1

tr
em

bl
in

g
1

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

tr
em

en
do

us
1

tr
ia

ls
1

tr
ia

tio
n

1

tr
ib

ut
ed

1

tr
ic

kl
e

1

tr
ip

-m
et

er
1

tr
op

ic
s

1

tr
us

s
1

ts
et

se
1

t-
ty

pe
1

tu
es

da
y

1

tu
nn

el
s

1

tu
re

1

tu
rk

ey
1

tu
rk

m
en

ist
an

1

tw
en

ty
1

tw
ist

ed
1

tw
o-

st
ar

1

tw
o-

st
ep

1

tw
o-

ta
nk

1

ty
in

g
1

ty
pe

w
rit

te
n

1

ua
e

1

ul
tr

av
io

le
t

1

un
am

bi
gu

ou
s

1

un
-a

na
ly

ze
d

1

un
an

no
un

ce
d

1

un
bu

dg
et

ed
1

un
ca

rin
g

1

un
ce

re
m

on
io

us
1

un
ch

an
ge

d
1

un
cl

as
sif

ie
d

1

un
cl

ea
r

1

un
co

m
fo

rt
ab

le
1

un
co

m
m

itt
ed

1

89



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

un
co

m
m

on
1

un
co

nf
in

ed
1

un
co

ns
ci

ou
s

1

un
co

ok
ed

1

un
ct

1

un
da

m
ag

ed
1

un
de

re
st

im
at

io
n

1

un
de

rli
ne

s
1

un
de

rn
ou

ris
he

d
1

un
de

rp
in

ni
ng

1

un
de

r-
re

po
rt

in
g

1

un
de

r-
re

pr
es

en
te

d
1

un
de

rs
co

re
s

1

un
de

rs
ig

ne
d

1

un
de

r-
us

ed
1

un
de

rw
ei

gh
t

1

un
de

se
rv

in
g

1

un
de

sir
ab

le
1

un
di

st
ur

be
d

1

un
-e

ar
m

ar
ke

d
1

un
eq

ua
l

1

un
es

co
1

un
fe

tt
er

ed
1

un
fil

te
re

d
1

un
fo

ld
1

un
ie

s
1

un
im

pe
de

d
1

un
in

fe
ct

ed
1

un
in

iti
at

ed
1

un
in

te
rr

up
te

d
1

un
io

n
1

un
ite

s
1

un
its

/b
al

e
1

un
jlc

.o
rg

1

un
kn

ow
in

gl
y

1

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

un
la

w
fu

l
1

un
lo

ck
ed

1

un
ob

st
ru

ct
ed

1

un
oc

cu
pi

ed
1

un
or

ga
ni

ze
d

1

un
pa

id
1

un
pl

ea
sa

nt
1

un
re

co
ns

tit
ut

ed
1

un
re

la
te

d
1

un
re

st
1

un
ru

ly
1

un
sa

tis
fie

d
1

un
se

en
1

un
sp

en
t

1

un
-s

ta
bi

liz
ed

1

un
su

ite
d

1

un
su

pp
or

te
d

1

un
su

pp
or

tiv
e

1

un
su

st
ai

na
bl

e
1

un
w

el
l

1

un
-w

id
e

1

un
w

ie
ld

y
1

u-
pi

pe
1

up
on

w
hi

ch
1

up
rig

ht
1

up
ss

1

up
w

ar
d

1

up
w

ar
ds

1

up
w

in
d

1

ur
in

al
1

ur
in

ar
y

1

u-
sh

ap
ed

1

uv
-r

es
ist

an
t

1

uz
be

ki
st

an
1

va
ga

rie
s

1

90



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

va
lv

e
1

va
n

1

va
nd

al
ism

1

ve
lo

ci
ty

1

ve
ne

zu
el

a
1

ve
nu

es
1

ve
ra

ci
ty

1

ve
rd

e
1

ve
rs

us
1

ve
st

s
1

vf
1

vi
ce

1

vi
ct

im
iz

ed
1

vi
ct

or
1

vi
et

na
m

1

vi
gi

la
nt

1

vi
lla

1

vi
ra

l
1

vi
rg

es
1

vi
rt

ua
lly

1

vi
sa

1

vi
s-

à-
vi

s
1

vi
t

1

vo
lre

p
1

vo
lta

ge
1

vo
w

el
s

1

vs
1

w
ad

is
1

w
ag

on
1

w
ai

ve
d

1

w
ak

e
1

w
al

ki
e-

ta
lk

ie
1

w
al

kw
ay

s
1

w
an

de
r

1

w
ar

m
-b

lo
od

ed
1

U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

w
at

ch
do

g
1

w
at

ch
fu

l
1

w
at

er
-in

du
ce

d
1

w
at

er
in

g
1

w
at

er
lin

es
1

w
at

er
lo

gg
ed

1

w
at

er
po

in
ts

1

w
at

er
pr

oo
fn

es
s

1

w
at

er
qu

al
ity

1

w
at

er
qu

an
tit

y
1

w
at

er
-w

as
he

d
1

w
at

er
w

ay
1

w
at

t
1

w
ax

1

w
ay

-s
ta

tio
ns

1

w
ea

lth
1

w
eb

ca
m

s/
tr

ip
od

s
1

w
ee

kd
ay

1

w
ee

ke
nd

1

w
el

l-b
al

an
ce

d
1

w
el

l-b
ui

lt
1

w
el

l-c
on

st
ru

ct
ed

1

w
el

l-d
ef

in
ed

1

w
el

l-d
ig

gi
ng

1

w
el

l-d
ra

in
ed

1

w
el

l-i
de

nt
ifi

ed
1

w
el

l-p
ro

ve
n

1

w
el

l-s
el

ec
te

d
1

w
el

l-v
en

til
at

ed
1

w
he

at
-s

oy
a

1

w
he

el
ba

se
1

w
hi

sk
ey

1

w
hi

te
r

1

w
ho

1

w
ho

le
gr

ai
n

1

91



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
14

02
49

w
ho

lly
1

w
ho

op
in

g
1

w
ils

on
1

w
in

1

w
in

ch
es

1

w
in

d-
lo

ad
s

1

w
in

g
1

w
in

te
riz

ed
1

w
ith

ho
ld

in
g

1

w
itn

es
sin

g
1

w
oo

l
1

w
or

k-
gr

ou
ps

1

w
or

kl
oa

d
1

w
or

n
1

w
or

th
1

w
or

th
w

hi
le

1

w
ra

pp
in

g
1

w
ris

t
1

w
ro

ng
ly

1

xe
ro

sis
1

y/
ca

pi
ta

l
1

ya
m

s
1

ya
nk

ee
1

y-
ax

is
1

ye
ar

1

ye
ar

-o
ld

1

yi
el

di
ng

1

ze
al

an
d

1

zi
m

ba
bw

e
1

zi
ps

1

zu
lu

1

92



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice I.3. Tabla clasificación de términos en campos semánticos 

 UNHCR, Emergency Handbook, 2016 

  

93



94



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L
18

91
92

be
/a

re
/is

/b
ee

n/
be

in
g/

w
er

e/
w

as
86

52

un
hc

r
24

31

th
ey

/t
he

ir/
th

em
/t

he
m

se
lv

es
21

80

sh
ou

ld
20

58

re
fu

ge
e/

s
17

77

ne
ed

/s
/e

d/
le

s 
(+

ba
se

d)
17

14

he
/h

is/
hi

m
/h

im
se

lf/
sh

e/
he

r/
he

rs
el

f/i
t/

its
/it

se
lf

17
01

em
er

ge
nc

y/
ie

s
16

99

pr
ot

ec
t/

s/
ed

/in
g/

io
n/

io
ns

/iv
e/

-c
en

tr
ed

/-
re

la
te

d/
-

14
95

no
/n

/n
e/

r/
t

12
59

m
ay

11
95

pe
rs

on
/s

11
78

pl
an

/s
/n

ed
/n

in
g

11
20

pa
rt

ne
r/

s/
sh

ip
/s

hi
ps

/in
g/

-in
cl

us
iv

e/
-fr

ie
nd

ly
 (

+
sh

i
11

08

se
rv

ic
e/

s/
d/

in
g/

ab
ilit

y
11

06

in
cl

ud
e/

s/
ed

/in
g/

io
n/

iv
e/

iv
el

y/
iv

en
es

s
10

52

op
er

at
e/

s/
ed

/in
g/

io
n/

io
n-

w
id

e/
io

na
l/l

y/
io

na
liz

e/
i o

10
32

he
al

th
10

17

en
su

re
/s

/e
d/

in
g

99
7

re
sp

on
se

/s
/iv

e
99

4

ris
k/

s/
y 

(+
+

+
)

99
1

in
fo

rm
at

io
n/

al
96

1

as
se

ss
/e

s/
ed

/in
g/

m
en

t/
m

en
ts

94
9

us
e/

s/
d/

fu
l/f

ul
ns

s/
r/

rs
/in

g
93

7

co
or

di
na

te
/s

/e
d/

in
g/

io
n/

or
/o

rs
93

2

yo
u/

yo
ur

/s
/

92
6

ca
n

92
1

su
pp

or
t/

s/
ed

/in
g/

iv
e/

iv
el

y
89

5

m
an

ag
e/

s/
d/

in
g/

m
en

t/
ab

le
/r

/r
s

86
6

fo
od

/s
79

3

pr
ov

id
e/

s/
ed

/in
g/

er
/e

rs
78

4

co
nc

er
n/

s/
ed

/in
g

77
7

st
an

da
rd

/s
/iz

e/
iz

es
/iz

ed
77

5

ac
ce

ss
/e

d/
ib

ilit
y/

ib
le

/in
g

75
7

co
m

m
un

ity
/ie

s
73

4

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

pr
og

ra
m

m
e/

s/
ed

/in
g/

er
s/

at
ic

/-
re

la
te

d/
-t

yp
e 

(+
-b

71
5

hu
m

an
ita

ria
n/

ism
69

4

po
pu

la
te

/d
/in

g/
io

n/
io

ns
67

8

st
af

f/e
d/

in
g

66
8

ca
m

p/
s

66
3

re
qu

ire
/s

/d
/in

g/
m

en
t/

m
en

ts
65

8

na
tio

n/
s/

al
/a

lly
/a

ls/
al

ity
/a

lit
ie

s
65

1

ke
y

65
0

as
sis

t/
s/

ed
/in

g/
an

ce
/iv

e/
as

st
. (

fa
lta

 p
ob

l)
64

8

id
en

tif
y/

ie
s/

ie
d/

ie
r/

in
g/

ic
at

io
n/

ia
bl

e
64

4

co
un

tr
y/

ie
s

64
3

sh
el

te
r/

s
63

1

cl
us

te
r/

s
61

7

se
cu

re
/s

/it
y/

ly
59

5

lo
ca

l/s
/ll

y
56

3

sit
ua

tio
n/

s/
al

56
1

re
so

ur
ce

/s
/in

g
55

8

w
or

k/
s/

ed
/in

g
54

0

ch
ild

/d
re

n
53

3

av
ai

l/e
d/

ab
le

/a
bi

lit
y

53
2

m
ak

e/
s/

m
ad

e/
in

g/
er

s
52

7

co
ns

id
er

/s
/e

d/
in

g/
ab

le
/a

bl
y/

at
io

n/
at

io
ns

51
7

de
ve

lo
p/

s/
ed

/in
g/

m
en

t/
m

en
ts

51
5

st
ra

te
gy

/ie
s

50
8

ho
st

/s
/e

d/
in

g
49

9

sy
st

em
/s

/a
tic

/a
tic

al
ly

/a
tiz

ed
 (

+
)

49
5

m
on

ito
r/

s/
ed

/in
g

49
0

sp
ec

ifi
c/

s/
al

ly
48

9

le
ve

l/s
/li

ng
48

8

pr
ep

ar
e/

s/
ed

/in
g/

ne
ss

48
8

do
cu

m
en

t/
s/

ed
/a

tio
n

48
7

w
at

er
48

6

da
ta

48
0

gr
ou

p/
s/

ed
/in

g 
(+

gr
ou

p-
ba

se
d)

47
7

im
pl

em
en

t/
s/

ed
/in

g/
er

s/
at

io
n/

at
io

ns
46

3

ta
ke

/s
/n

/in
g

45
8

95



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

re
gi

on
/s

/a
l/a

lly
45

1

in
di

vi
du

al
/s

/ly
44

8

nu
tr

iti
on

/a
l/a

lly
/-

re
la

te
d/

nu
tr

iti
ou

s
44

5

es
ta

bl
ish

/e
s/

ed
/in

g/
m

en
t

44
3

po
in

t/
s

44
0

in
te

rv
en

e/
tio

n/
tio

ns
43

4

ap
pr

op
ria

te
/ly

/n
es

s/
tio

n
42

6

m
ee

t/
s/

m
et

/in
g/

in
gs

42
5

se
tt

le
m

en
t/

s
42

0

ar
ea

/s
41

4

m
us

t
41

0

ca
pa

ci
ty

/ie
s

40
9

go
ve

rn
/s

/e
d/

in
g/

an
ce

/m
en

t/
m

en
ts

/m
en

ta
l

40
7

an
al

ys
is/

an
al

ys
e/

s/
ed

/in
g/

an
al

ys
t/

s/
an

al
yt

ic
al

39
9

co
lle

ct
/s

/e
d/

in
g/

io
n/

or
/o

rs
39

1

he
lp

/s
/e

d/
in

g/
er

s/
ag

e/
le

ss
ne

ss
/fu

l
39

1

po
ss

ib
le

/y
38

9

pu
bl

ic
/ly

38
7

ac
co

un
t/

s/
ed

/in
g/

ab
le

/a
bl

ity
/a

bi
lit

ie
s

38
4

da
te

/s
38

0

tim
e/

s/
ly

/in
g

37
8

re
sp

on
sib

le
/y

/ib
ilit

y/
ib

ilit
ie

s
36

9

pr
oc

es
s/

es
/e

d/
in

g/
or

s
36

8

ve
rs

io
n/

s
36

6

in
te

rn
at

io
na

l/l
y

36
4

re
gi

st
er

/e
d/

at
io

n/
at

io
ns

/y
36

0

m
ec

ha
ni

sm
/s

35
9

pe
op

le
/s

35
4

re
le

va
nc

e/
nt

35
2

of
fic

e/
s 

(+
-b

as
ed

)
34

9

ce
nt

er
/s

/c
en

tr
e/

s
34

5

sa
fe

/r
/e

st
/t

y/
ly

34
4

rig
ht

/s
33

7

ap
pr

oa
ch

/e
s/

ed
33

3

se
ct

or
/s

 (
+

+
)

32
7

ef
fe

ct
/s

/iv
e/

iv
el

y/
iv

en
es

s
32

6

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

co
nt

ac
t/

s/
ed

32
1

di
sp

la
ce

/e
d/

m
en

t/
m

en
ts

31
9

ac
tiv

ity
/ie

s
31

7

di
st

rib
ut

e/
s/

ed
/in

g/
io

n/
io

ns
/o

r/
or

s
31

2

pr
io

rit
y/

ie
s/

pr
io

rit
iz

e/
s/

ed
/in

g/
za

tio
n/

-s
et

tin
g 

(+
-

31
0

lin
k/

s/
ed

/in
g/

ag
e/

ag
es

30
9

w
as

h 
(w

at
er

 s
an

ita
tio

n 
an

d 
hy

gi
en

e)
30

4

ag
en

cy
/ie

s
30

1

se
t/

s/
tin

g
29

7

ba
se

/s
/d

/in
g

29
6

in
vo

lv
e/

s/
ed

/in
g/

m
en

t
29

5

ob
je

ct
iv

e/
s/

ly
/it

y
29

4

af
fe

ct
/s

/e
d/

in
g

29
3

re
po

rt
/s

/e
d/

in
g

29
1

te
am

/s
29

1

ag
re

e/
s/

ed
/in

g/
m

en
t/

m
en

ts
28

7

en
vi

ro
nm

en
t/

s/
ta

l/a
lly

/a
lis

t
28

7

pa
rt

ic
ip

at
e/

s/
ed

/in
g/

io
n/

or
y

28
6

po
lic

y/
ie

s
28

1

pr
oc

ed
ur

e/
s/

al
28

1

de
sig

n/
s/

ed
/in

g
28

0

du
rin

g
27

8

re
fe

r/
s/

re
d/

rin
g/

al
/e

nt
s/

re
fe

re
nc

e/
s/

d/
in

g/
ts

27
7

hi
gh

/e
r/

es
t/

ly
27

3

ac
to

r/
s

27
1

gu
id

an
ce

27
0

de
liv

er
/s

/e
d/

in
g/

ab
le

/a
bl

es
/y

/ie
s

26
7

ca
re

/s
/e

d/
in

g/
fu

l/f
ul

ly
/e

rs
/g

iv
er

/g
iv

er
s/

le
ss

26
6

co
nt

ex
t/

s 
(d

os
 s

ig
ni

fic
ad

os
.v

er
)

26
5

liv
e/

d/
lih

oo
d/

lih
oo

ds
26

5

st
ep

/s
26

5

re
pr

es
en

t/
s/

ed
/in

g/
at

iv
e/

at
iv

es
/a

tio
n

26
4

qu
al

ity
/ie

s
26

1

de
ci

sio
n/

s
26

0

pr
in

ci
pl

e/
s/

d
25

8

or
ga

ni
za

tio
n/

s/
al

/a
lly

25
6

96



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

ca
sh

25
4

ad
dr

es
s/

es
/e

d/
in

g
25

3

sit
e/

s/
in

g
25

3

gl
ob

al
/ly

/le
ve

l
25

2

m
os

t/
ly

25
0

iss
ue

/s
/e

d/
in

g
24

9

sp
he

re
24

9

ur
ba

n
24

6

au
th

or
iti

es
24

5

w
el

l
24

4

ad
eq

ua
te

/ly
24

3

of
fic

er
/s

24
2

in
iti

al
/ly

24
0

m
al

nu
tr

iti
on

24
0

co
m

m
un

ic
at

e/
ed

/in
g/

at
io

n/
at

io
ns

/a
bl

e
23

8

fa
ci

lit
y/

ie
s

23
8

se
e/

s/
se

en
/in

g
23

8

im
po

rt
an

t
23

7

le
ad

/s
/in

g
23

6

pl
ac

e/
s/

ed
/in

g/
m

en
t

23
6

ro
le

/s
23

2

un
 (

un
ite

d 
na

tio
ns

)
23

1

fo
llo

w
/s

/e
d/

in
g/

in
gs

/e
rs

23
0

pr
ac

tic
e/

s/
ed

22
7

pr
ev

en
t/

s/
ed

/in
g/

io
n/

iv
e

22
4

ex
ist

/s
/e

d/
in

g/
en

ce
22

3

so
lu

tio
n/

s
22

2

re
sp

ec
t/

s/
ed

/in
g/

fu
l/f

ul
ly

22
1

ou
t

22
0

m
in

im
um

21
9

pa
rt

ic
ul

ar
/ly

21
8

fa
m

ily
/ie

s/
fa

m
ily

-li
ke

/fa
m

ily
-r

eu
ni

fic
at

io
n 

(+
fa

m
il y

21
7

de
pl

oy
/s

/e
d/

ab
le

/in
g/

m
en

t/
m

en
ts

/e
e/

ee
s

21
6

es
se

nt
ia

l/l
y

21
5

ex
am

pl
e/

s
21

5

fie
ld

/s
 (

+
fie

ld
-b

as
ed

)
21

5

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

lik
e/

d/
ly

/li
ho

od
21

2

pr
om

ot
e/

s/
ed

/in
g/

er
/e

rs
/io

n
21

1

se
ct

io
n/

s
21

1

fo
rm

/s
/e

d
20

9

de
fin

e/
s/

ed
/in

g/
iti

on
/io

ns
20

8

sh
ar

e/
s/

d/
in

g
20

8

su
pp

ly
/ie

s/
ie

d/
in

g
20

8

un
de

rs
ta

nd
/s

/s
to

od
/in

g/
ab

le
20

6

ho
us

eh
ol

d/
s

20
5

co
ns

ul
t/

s/
ed

/in
g/

at
io

n/
at

io
ns

/a
nc

y/
an

ci
es

/a
nt

/a
n t

20
4

ad
d/

s/
ed

/in
g/

iti
on

/it
io

na
l/i

tio
na

lly
20

3

ar
ra

ng
e/

ed
/in

g/
m

en
t/

m
en

ts
20

0

re
ce

iv
e/

s/
ed

/in
g/

er
s/

pt
20

0

de
te

rm
in

e/
s/

ed
/in

g
19

7

ev
al

ua
te

/d
/in

g/
io

n/
io

ns
/o

rs
19

7

in
te

r-
ag

en
cy

19
7

te
ch

ni
ca

l/l
y

19
7

im
pa

ct
/s

/e
d/

in
g

19
6

pr
oj

ec
t/

s/
io

ns
19

4

ov
er

vi
ew

19
3

on
e/

s
19

2

ng
o/

s
19

1

ge
nd

er
/s

/g
en

de
r-

ba
la

nc
ed

/g
en

de
r-

ap
pr

op
ria

te
 (

19
0

se
x/

es
/e

d/
ua

l/u
al

ity
/u

al
ly

19
0

tr
ai

n/
ed

/in
g/

in
gs

/e
es

19
0

di
ffe

re
nt

/ia
te

/ia
te

d/
ly

18
8

en
tr

y/
ie

s
18

7

ca
se

/s
18

6

cc
cm

 (
C

am
p 

C
oo

rd
in

at
io

n 
an

d 
C

am
p 

M
an

ag
e m

18
5

nu
m

be
r/

s
18

5

ap
pl

y/
es

/e
d/

in
g

18
4

ea
rly

/e
r/

es
t

18
4

fir
st

18
4

ra
pi

d/
ly

18
3

bo
th

18
2

in
cr

ea
se

/s
/e

d/
in

g/
in

gl
y

18
1

97



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

lo
ca

tio
n/

s
18

1

to
ol

/s
18

1

co
nt

in
ge

nc
y/

ie
s

18
0

ne
ce

ss
ar

y/
ily

18
0

m
em

be
r/

s/
sh

ip
17

9

ac
t/

ed
/n

g/
io

n/
ab

le
17

8

fin
d/

s/
fo

un
d/

in
g/

in
gs

17
8

an
ne

x/
es

/e
d

17
7

ne
w

17
7

re
gu

la
r/

ly
/iz

at
io

n
17

7

co
st

/s
/ly

17
6

ed
uc

at
e/

d/
io

n/
io

ns
/io

na
l

17
6

be
st

17
5

in
te

gr
at

e/
s/

ed
/in

g/
io

n/
ity

17
5

op
tio

n/
s/

al
17

5

co
nd

uc
t/

s/
ed

/in
g

17
4

cl
ea

r/
er

/e
d/

in
g/

ly
/a

nc
e

17
2

w
om

an
/w

om
en

17
2

ex
pe

rt
/s

/is
e

17
0

hu
m

an
/it

y/
iz

e
17

0

m
ai

nt
ai

n/
s/

ed
/in

g/
an

ce
17

0

ag
e/

s/
d/

in
g

16
9

im
pr

ov
e/

s/
d/

in
g/

m
en

t/
m

en
ts

16
9

st
at

us
/e

s
16

9

pr
im

ar
y/

ly
16

8

cl
os

e/
d/

ly
/e

r/
es

t/
in

g
16

7

co
nd

iti
on

/s
16

7

cr
ea

te
/s

/e
d/

in
g/

io
n/

iv
e/

iv
ity

16
6

se
tt

in
gs

16
6

go
od

16
5

se
le

ct
/s

/e
d/

in
g/

io
n/

iv
e

16
4

co
lle

ct
iv

e/
ly

16
3

gi
ve

/s
/g

av
e/

n/
in

g/
er

s
16

3

hy
gi

en
e/

ic
/h

yg
ie

ne
-r

el
at

ed
16

3

m
on

th
/s

/y
16

3

pu
rp

os
e/

s/
iv

e/
-b

ui
lt/

-o
rie

nt
ed

/-
sp

ec
ifi

c
16

3

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

so
ci

al
16

2

im
m

ed
ia

te
/ly

15
9

in
di

ca
to

r/
s

15
9

m
ea

su
re

/s
/e

d/
in

g/
m

en
t/

m
en

ts
/a

bl
e

15
9

la
nd

/s
/lo

rd
/lo

rd
s/

ow
ne

rs
/s

ca
pe

/s
ca

pi
ng

/-
us

e
15

8

re
vi

ew
/s

/e
d/

in
g

15
7

ia
sc

 (
In

te
r-

A
ge

nc
y 

St
an

di
ng

 C
om

m
itt

ee
)

15
6

pr
od

uc
t/

s/
io

n/
iv

e/
iv

el
y

15
6

ex
pe

rie
nc

e/
s/

ed
/in

g
15

5

ac
tio

ns
15

4

ge
ne

ra
l/l

y/
ise

d
15

4

su
ffi

ci
en

t/
ly

15
4

bu
ild

in
g/

s
15

3

re
du

ce
/s

/d
/in

g/
tio

n
15

3

tr
an

sf
er

/s
/r

ed
15

2

ph
as

e/
s/

ed
/in

g/
-o

ut
15

1

re
su

lt/
s/

ed
/in

g
15

1

st
ru

ct
ur

e/
s/

ed
15

1

ba
sic

/s
15

0

co
ve

r/
s/

ed
/in

g
15

0

re
sp

on
d/

s/
in

g/
er

/e
nt

s
15

0

gu
id

el
in

es
14

9

m
at

er
ia

l/s
14

9

sa
ni

ta
tio

n
14

8

su
re

14
8

cr
ise

s/
cr

isi
s

14
7

av
oi

d/
s/

ed
/in

g/
ab

le
14

4

lo
ng

/e
r/

es
t

14
4

st
ar

t/
ed

/in
g

14
4

fin
an

ce
/s

/e
d/

in
g/

ia
l

14
3

id
p/

s
14

3

re
qu

es
t/

s/
ed

/in
g

14
3

fo
cu

s/
es

/e
d/

in
g

14
2

m
ob

ile
/s

14
2

hc
t/

s 
(H

um
an

ita
ria

n 
co

un
tr

y 
te

am
)

14
1

ac
ut

e/
ly

14
0

98



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

co
nf

lic
t/

s/
in

g
14

0

di
sa

st
er

/s
14

0

in
fa

nt
/s

14
0

kn
ow

/s
/n

/le
dg

e/
le

dg
ea

bl
e

13
9

bu
re

au
/s

13
8

di
se

as
e/

s
13

8

ac
hi

ev
e/

s/
ed

/in
g/

ab
le

/m
en

t/
m

en
ts

13
7

ite
m

/s
/iz

e
13

7

m
an

da
te

/s
/e

d/
or

y
13

7

re
la

te
/s

/e
d/

in
g

13
7

le
ad

er
/s

/s
hi

p
13

6

ta
rg

et
/s

/e
d/

in
g

13
6

so
ur

ce
/s

/d
/in

g
13

5

vo
uc

he
r/

s
13

5

m
an

y
13

4

m
et

ho
d/

s/
ic

al
/o

lo
gy

/o
lo

gi
es

/o
do

lo
gi

ca
l/o

do
lo

gi
c

13
4

vi
ol

en
ce

13
4

in
te

rn
al

/ly
13

3

jo
in

t/
s/

ly
13

2

re
co

m
m

en
d/

s/
in

g/
at

io
n/

at
io

ns
13

2

se
ek

/s
/s

ou
gh

t/
in

g/
er

/e
rs

13
2

liv
in

g
13

1

re
la

tio
n/

s/
al

/s
hi

p/
sh

ip
s

13
1

ab
us

e/
s/

ed
13

0

st
ra

te
gi

c/
al

ly
13

0

ac
tiv

at
e/

s/
ed

/in
g/

io
n

12
9

ga
p/

s
12

9

la
rg

e/
r/

st
/ly

/-
sc

al
e

12
9

un
it/

s/
y

12
9

po
te

nt
ia

l/l
y

12
7

di
vi

sio
n/

s
12

6

ha
za

rd
/s

/o
us

12
6

da
y/

s
12

5

in
fra

st
ru

ct
ur

e/
s/

al
12

5

sp
ac

e/
s

12
5

su
rv

ey
/s

/e
d/

in
g/

or
s/

illa
nc

e
12

5

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

fu
nd

/s
/e

d/
in

g
12

4

ow
n/

s/
er

/e
d/

er
sh

ip
12

4

ca
us

e/
s/

ed
/in

g
12

3

in
fo

rm
/s

/e
d

12
3

ad
vo

ca
cy

12
2

na
tu

ra
l/l

y
12

2

bu
dg

et
/s

/e
d/

in
g/

ar
y

12
1

un
de

rli
e/

yi
ng

12
1

pr
ob

le
m

/s
/a

tic
12

0

vu
ln

er
ab

le
/il

ity
/il

iti
es

12
0

di
sa

bi
lit

y/
ie

s
11

9

di
ve

rs
e/

ity
11

9

m
ed

ic
al

11
9

tr
ea

t/
y/

ed
/in

g/
m

en
t/

m
en

ts
11

9

as
so

ci
at

e/
s/

ed
/in

g/
io

n/
io

ns
11

8

co
lla

bo
ra

te
/s

/e
d/

at
io

n/
at

io
ns

/a
tiv

e
11

8

co
nt

rib
ut

e/
s/

ed
/in

g/
io

n/
io

ns
11

8

de
sc

rib
e/

s/
ed

/in
g/

pt
io

n/
pt

io
ns

/p
tiv

e
11

8

se
co

nd
/s

/ly
/a

ry
/in

g/
m

en
t

11
8

sk
ill/

s/
ed

/fu
lly

11
8

co
nt

ro
l/s

/le
d/

lin
g/

le
r/

le
rs

11
7

en
ga

ge
/s

/e
d/

in
g/

m
en

t
11

7

es
pe

ci
al

ly
11

7

ex
pl

oi
t/

ed
/in

g/
at

io
n/

at
iv

e
11

7

m
ar

ke
t/

ed
/in

g/
-o

rie
nt

ed
 (

+
ba

se
d)

11
7

le
ga

l/l
y

11
6

ol
d/

er
11

6

yo
un

g/
er

11
6

co
m

m
un

ity
-b

as
ed

11
5

de
pe

nd
/e

nc
e/

en
cy

/e
nc

ie
s/

en
t/

in
g/

s/
an

ts
11

5

ne
tw

or
k/

s/
ed

/in
g

11
5

ov
er

al
l

11
5

co
m

m
on

/ly
11

4

st
at

e/
s/

d
11

4

te
rm

s
11

4

ty
pe

/s
11

4

99



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

co
ns

tr
uc

t/
s/

ed
/in

g/
io

n/
iv

e/
iv

el
y

11
3

m
ea

n/
s/

t/
in

g/
in

gf
ul

/in
gf

ul
ly

11
3

se
pa

ra
te

/d
/ly

/io
n

11
3

st
ak

eh
ol

de
r/

s
11

3

un
de

rt
ak

e/
s/

n/
in

g
11

3

ac
co

m
m

od
at

e/
s/

ed
/in

g/
tio

n/
tio

ns
11

2

di
ffi

cu
lt/

y/
ie

s
11

2

m
ed

ia
11

2

ru
ra

l
11

2

ab
le

11
1

al
te

rn
at

iv
e/

s/
ly

11
1

ar
riv

e/
ed

/in
g/

va
l/v

al
s

11
1

ph
ys

ic
al

/ly
11

1

sg
bv

 (
Se

xu
al

 a
nd

 g
en

de
r-

ba
se

d 
vi

ol
en

ce
)

11
1

w
fp

 (
w

or
ld

 fo
od

 p
ro

gr
am

)
11

1

er
p 

(E
m

er
ge

nc
y 

Re
sp

on
se

 P
re

pa
re

dn
es

s)
11

0

qu
es

tio
n/

s/
in

g
11

0

up
da

te
/s

/d
/in

g
11

0

ev
er

y
10

9

fu
ll/

y
10

9

gu
id

e/
s/

ed
/in

g
10

9

lim
it/

s/
ed

/in
g/

at
io

n/
at

io
ns

10
9

pr
iv

at
e/

cy
10

9

tr
an

sit
/s

/e
d/

or
y

10
9

fe
ed

/s
/in

g
10

8

in
te

re
st

/s
/e

d/
in

g
10

8

m
en

ta
l/l

y
10

7

m
ix

/e
d

10
7

hq
/s

 (
he

ad
 q

ua
rt

er
s)

10
6

e-
m

ai
l

10
5

m
ig

ht
10

5

ov
er

10
5

al
lo

w
/s

/in
g/

ab
le

/a
nc

e/
an

ce
s

10
4

ex
te

rn
al

/ly
10

4

va
lu

e/
s/

d/
ab

le
10

4

as
yl

um
10

3

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

be
co

m
e/

s/
be

ca
m

e/
in

g
10

3

hc
/s

 (
H

um
an

ita
ria

n 
C

oo
rd

in
at

or
)

10
3

ad
op

t/
s/

ed
/in

g/
io

n
10

2

de
ta

il/
s/

ed
10

2

le
as

t
10

2

oc
cu

r/
s/

ed
/in

g
10

2

w
e/

ou
r/

ou
rs

el
ve

s/
us

10
2

st
at

el
es

s/
ne

ss
10

1

de
ss

 (
D

iv
isi

on
 fo

r 
Em

er
ge

nc
y,

 S
ec

ur
ity

 a
nd

 S
up

10
0

pr
oc

ur
e/

s/
ed

/in
g/

m
en

t/
m

en
ts

10
0

ai
m

/s
/e

d/
in

g
99

be
lo

w
99

cr
iti

ca
l/l

y
99

ch
an

ge
/s

/e
d/

in
g

98

sn
r 

(s
en

io
r)

98

te
rm

98

el
em

en
t/

s
97

fo
rc

e/
s/

ed
/in

g
97

pu
t/

s/
tin

g
97

ag
d 

(a
ge

 g
en

de
r 

di
ve

rs
ity

)
96

co
m

m
iss

io
n/

s/
ed

/in
g/

er
/e

rs
96

di
gn

ity
/fi

ed
96

m
ov

e/
s/

ed
/in

g/
m

en
t/

m
en

ts
96

no
te

/s
/e

d/
in

g
95

su
st

ai
n/

ed
/in

g/
ab

le
/a

bl
y/

ab
ilit

y
95

fu
nc

tio
n/

s/
ed

/in
g/

al
/a

lly
/a

lit
y

94

re
lie

f
94

sk
yp

e
94

su
rv

iv
e/

d/
al

/o
r/

or
s

94

bu
ild

/s
/t

93

co
m

pr
eh

en
siv

e/
ly

93

m
es

sa
ge

/s
/in

g
93

pr
es

en
t/

s/
ed

/in
g/

at
io

n/
at

io
ns

/ly
93

te
le

ph
on

e/
s/

y
93

te
m

pl
at

e/
s

92

en
ab

le
/s

/in
g

91

100



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

op
po

rt
un

ity
/ie

s
91

fra
m

ew
or

k/
s

90

la
ck

/s
/in

g
90

lis
t/

s/
ed

90

pe
rs

on
al

/ly
/iz

e
90

w
el

fa
re

90

ap
a/

s 
(A

dv
an

ce
d 

Pr
ep

ar
ed

ne
ss

 A
ct

io
n)

89

co
nt

in
ue

/s
/e

d/
in

g/
ity

/u
ou

s/
uo

us
ly

/u
um

89

co
pe

/in
g

89

fo
rm

al
/iz

es
/iz

ed
/it

ie
s/

ly
89

ho
ur

/s
89

ho
us

e/
s/

d/
in

g
89

pe
rs

on
ne

l
89

us
ua

l/l
y

89

ef
fo

rt
/s

88

gi
rls

87

pr
ov

isi
on

/s
/a

l
87

ac
ce

pt
/s

/e
d/

in
g/

ab
le

/a
bi

lit
y/

an
ce

86

cu
ltu

re
/s

/a
l/a

lly
86

ex
pe

ct
/s

/e
d/

at
io

n/
at

io
ns

86

ha
rm

/s
/e

d/
in

g/
fu

l
86

pa
rt

86

pr
ac

tic
al

/ly
/it

y
86

re
co

gn
iz

e/
s/

d/
in

g/
iti

on
86

st
ro

ng
/e

r/
es

t/
ly

86

to
ile

t/
s

86

w
ee

k/
s/

ly
86

ap
pl

ic
ab

le
85

co
un

t/
s/

ed
/in

g
85

dp
sm

 (
D

iv
isi

on
 o

f P
ro

gr
am

m
e 

Su
pp

or
t 

an
d 

M
a

85

re
sid

en
t/

s
85

sc
al

e/
s/

ed
/in

g
85

en
co

ur
ag

e/
s/

ed
/in

g
84

rs
d 

(r
ef

ug
ee

 s
ta

tu
s 

de
te

rm
in

at
io

n)
84

so
on

/e
r

84

w
as

te
/d

/in
g

84

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

fre
e/

ly
/d

om
/d

om
s

83

di
sp

er
se

/e
d

82

go
od

s
82

ke
ep

/s
/k

ep
t/

in
g

82

m
ai

n/
ly

82

m
od

el
/s

/li
ng

82

or
de

r/
s/

ed
82

st
ag

e/
s/

d/
in

g
82

st
an

d-
by

82

th
re

e
82

ca
ll/

s/
ed

/in
g/

er
81

co
nv

en
tio

n/
s/

al
81

do
no

r/
or

s/
do

na
te

d/
do

na
tio

ns
81

fa
ci

lit
at

e/
s/

ed
/in

g/
io

n/
or

/o
rs

81

ra
ng

e/
in

g
81

rr
p/

s 
(R

ef
ug

ee
 R

es
po

ns
e 

Pl
an

)
81

be
ne

fit
/s

/e
d/

in
g

80

la
w

/s
/fu

lly
80

oc
ha

 (
O

ffi
ce

 fo
r 

th
e 

C
oo

rd
in

at
io

n 
of

 H
um

an
it a

80

pa
ck

ag
e/

s/
in

g
80

ai
d/

es
/e

d
79

de
cl

ar
e/

s/
ed

/in
g/

at
io

n/
at

io
ns

79

in
iti

at
e/

s/
ed

/in
g/

io
n/

iv
e/

iv
es

79

se
ve

re
/ly

/it
y

79

aw
ar

e/
ne

ss
78

co
re

78

m
ar

ke
ts

/m
ar

ke
tp

la
ce

78

re
co

rd
/s

/e
d/

in
g

78

un
ic

ef
78

ef
fic

ie
nt

/ly
77

ha
nd

bo
ok

77

m
in

ist
ry

/ie
s

77

m
iss

io
n/

s
77

tw
o

77

al
lo

ca
te

/s
/e

d/
in

g/
tio

n/
tio

ns
76

co
nt

ai
n/

s/
ed

/in
g/

er
/e

rs
/m

en
t

76

101



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

m
an

ne
r

76

no
rm

al
/ly

/it
y/

iz
e/

iz
es

/iz
in

g
76

re
nt

/s
/e

d/
in

g/
al

76

se
ni

or
76

st
re

ng
th

/s
/e

n/
en

s/
en

ed
/e

ni
ng

76

w
ay

/s
76

ac
tiv

e/
ly

75

ea
se

/y
/ie

r/
ie

st
/il

y
75

eq
ui

pm
en

t
75

m
in

or
ity

/ie
s

75

ps
yc

ho
so

ci
al

75

st
re

ss
/e

s/
ed

/fu
l/o

rs
75

de
ci

de
/s

/e
d/

in
g

74

qu
ic

k/
ly

74

re
m

ai
n/

s/
ed

/in
g

74

co
m

pl
ai

n/
t/

ts
/a

nt
/a

nt
s

73

co
nt

ra
ct

/s
/e

d/
in

g/
or

/o
rs

/u
al

73

ob
ta

in
/e

d/
in

g
73

pr
ef

er
/s

/r
ed

/a
bl

e/
ab

ly
/e

nc
e/

en
ce

s
73

un
ct

/s
 (

U
N

 c
ou

nt
ry

 t
ea

m
)

73

vi
ta

l
73

de
te

nt
io

n
72

en
tit

le
/s

/d
/m

en
t/

m
en

ts
72

ga
th

er
/s

/e
d/

in
g/

in
gs

72

po
rt

al
/s

72

ca
nn

ot
71

ch
ec

kl
ist

/s
71

fo
ca

l
71

le
d

71

m
ilit

ar
y/

sa
tio

n
71

m
pa

/s
 (

M
in

im
um

 P
re

pa
re

dn
es

s 
A

ct
io

n/
s)

71

as
yl

um
-s

ee
ke

r/
s

70

co
m

pl
em

en
t/

s/
ed

ar
y/

ar
ity

/a
rit

ie
s

70

ec
on

om
ic

/a
l/a

lly
70

fa
ce

/s
/d

/in
g

70

le
ss

/e
n/

er
70

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

m
an

/m
en

70

sc
re

en
/e

d/
in

g/
in

gs
70

sp
on

ta
ne

ou
s/

ly
70

ye
ar

/s
70

ca
rr

y/
ie

s/
ed

/in
g/

er
/e

rs
69

en
jo

y/
ed

/in
g/

m
en

t
69

eq
ua

l/l
y/

ity
69

as
k/

s/
ed

/in
g

68

ca
sh

-b
as

ed
68

co
m

pl
et

e/
s/

ed
/in

g/
ly

/n
es

s/
tio

n
68

co
ok

/e
d/

in
g

68

fa
ct

or
/s

/e
s/

ed
68

m
ob

ilit
y/

ze
/d

/in
g/

er
s/

at
io

n
68

ci
vi

l
67

re
ac

h/
es

/e
d/

in
g

67

sh
or

t/
er

/e
n/

es
t/

ed
67

co
nt

en
t/

s
66

co
op

er
at

e/
s/

ed
/in

g/
io

n/
iv

e/
iv

es
/io

ni
st

66

cr
ite

ria
66

es
tim

at
e/

s/
ed

/in
g/

io
n/

io
ns

/o
r

66

sh
ee

t/
s/

in
g

66

su
it/

s/
d/

ab
le

/a
bi

lit
y

66

va
ry

/ie
s/

ie
d/

in
g/

ie
ty

66

vi
de

o/
s

66

cb
i/s

 (
C

as
h 

ba
se

d 
in

te
rv

en
tio

ns
)

65

co
m

m
itt

ee
/s

65

ad
va

nc
e/

s/
ed

64

co
m

m
it/

s/
te

d/
tin

g/
m

en
t/

m
en

ts
64

m
ap

/s
64

po
or

/e
st

/ly
64

qu
an

tit
y/

ie
s/

ita
tiv

e
64

w
or

ke
r/

er
s

64

ad
vi

ce
63

cu
rr

en
t/

ly
63

di
ss

em
in

at
e/

s/
ed

/in
g/

io
n

63

ic
t

63

102



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

id
ea

/s
/l/

lly
63

in
di

ca
te

/s
/e

d/
in

g/
io

n/
io

ns
63

pe
rfo

rm
/s

/e
d/

an
ce

63

tr
an

sp
or

t/
ed

/in
g/

at
io

n
63

ad
vi

se
/e

s/
ed

/in
g/

so
r/

so
rs

/e
r/

er
s/

ab
le

/s
or

y
62

ar
m

s/
ed

62

co
lle

ag
ue

/s
62

ex
er

ci
se

/s
/e

d
62

in
fo

rm
al

/ly
62

in
te

rv
ie

w
/s

/e
d/

ee
/e

r/
er

s
62

lin
e/

s
62

of
fe

r/
s/

ed
/in

g
62

pr
of

ile
/s

/in
g

62

sc
ho

ol
/s

62

se
lf-

re
lia

nc
e

62

tr
an

sp
ar

en
t/

ly
/c

y
62

w
el

l-b
ei

ng
62

ad
ap

t/
ed

/in
g/

ab
le

/a
bi

lit
y/

at
io

n/
er

/iv
e

61

di
re

ct
/e

d
61

di
sc

us
sio

n/
s

61

ex
te

nd
/s

/e
d/

in
g/

ab
le

61

he
ad

/s
/e

d/
in

g/
er

61

he
ad

qu
ar

te
r/

s
61

io
m

 (
or

ga
ni

za
ci

ón
 In

te
rn

ac
io

na
l p

ar
a 

la
s 

m
ig

ra
ci

61

lif
e

61

liv
es

/in
g

61

w
id

e/
er

/e
st

/ly
61

bo
rd

er
/s

/b
or

de
r-

co
nt

ro
l/b

or
de

r-
cr

os
sin

g
60

br
ea

st
fe

ed
/fe

d/
fe

ed
in

g
60

di
sc

us
s/

es
/e

d/
in

g
60

le
ar

n/
ed

/in
g/

er
s

60

ph
on

e/
s/

in
g

60

rc
/s

 (
Re

sid
en

t 
C

oo
rd

in
at

or
)

60

co
m

bi
ne

/s
/e

d/
in

g/
at

io
n/

at
io

ns
59

gr
ea

t/
er

/e
st

/ly
59

st
or

ag
e

59

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

ag
ai

ns
t

58

bo
y/

s
58

co
m

pl
ex

/it
y

58

co
ve

ra
ge

58

ev
en

/ly
58

ev
en

t/
s/

by
-e

ve
nt

58

m
hp

ss
 (

m
en

ta
l h

ea
lth

 a
nd

 p
sy

ch
os

oc
ia

l s
up

po
r t

58

sr
p/

s 
(S

tr
at

eg
ic

 R
es

po
ns

e 
Pl

an
s)

58

ge
ne

ra
te

/s
/e

d/
in

g/
io

n/
io

ns
/o

rs
57

on
ce

57

se
ve

ra
l

57

sm
al

l/e
r/

es
t

57

su
pe

rv
ise

/d
/in

g/
io

n/
iso

r/
iso

rs
/is

or
y

57

be
gi

n/
s/

be
ga

n/
be

gu
n/

ni
ng

56

cy
cl

e/
s

56

m
ed

iu
m

/-
siz

ed
56

m
ic

ro
nu

tr
ie

nt
56

pe
rio

d/
s

56

re
as

on
/s

/a
bl

e/
ab

ly
56

ta
sk

/s
/e

d
56

tr
ac

k/
s/

ed
/in

g
56

ap
pr

ov
e/

s/
ed

/a
l

55

ki
nd

/s
55

m
ul

ti-
se

ct
or

/a
l

55

re
fle

ct
/s

/d
/in

g
55

se
ct

or
al

55

su
m

m
ar

y/
iz

es
/iz

ed
/iz

in
g

55

ta
bl

e/
s

55

di
sc

rim
in

at
io

n/
at

or
y

54

in
flu

en
ce

/s
/e

d/
in

g/
tia

l
54

lia
ise

/s
/in

g/
on

54

pr
og

re
ss

/e
s/

iv
e

54

sp
ec

ia
l/l

y
54

te
m

po
ra

ry
/ly

54

ci
vi

lia
n/

s
53

du
e

53

103



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

fe
el

/s
/fe

lt/
in

g/
in

gs
53

im
 (

in
st

an
t 

m
es

sa
gi

ng
)

53

in
di

ge
no

us
53

lo
w

/e
r/

es
t

53

op
en

/e
d/

in
g/

in
gs

/ly
/n

es
s/

-e
nd

ed
53

or
ig

in
/s

53

tw
in

e
53

w
eb

52

ac
co

rd
an

ce
52

ac
co

rd
ed

/in
g/

in
gl

y
52

ci
rc

um
st

an
ce

s
52

co
m

m
un

al
/it

ie
s

52

fe
as

ib
le

/il
ity

52

m
as

s
52

ou
ts

id
e

52

re
ci

pi
en

t/
s

52

se
as

on
/s

/a
l/a

lly
/a

lit
y

52

se
tt

le
/d

/in
g

52

sh
ow

/s
/n

/in
g

52

sig
ni

fic
an

ce
/s

ig
ni

fic
an

t/
ly

52

te
ch

no
lo

gy
/ie

s
52

ba
nk

/s
51

be
ne

fic
ia

ry
/ie

s
51

ch
al

le
ng

e/
es

/in
g/

ab
le

51

co
nf

id
en

tia
l/l

y/
lit

y
51

co
nn

ec
t/

s/
ed

/in
g/

io
n/

io
ns

/e
dn

es
s/

iv
ity

51

de
ci

sio
n-

m
ak

er
s/

de
ci

sio
n-

m
ak

in
g

51

ho
ld

/s
/h

el
d/

in
g/

er
/e

rs
51

ki
t/

s
51

m
ira

/s
 (

M
ul

ti-
C

lu
st

er
 S

ec
to

r 
In

iti
al

 R
ap

id
 A

ss
es

s
51

or
ga

ni
ze

/s
/e

d/
in

g
51

pp
a/

s 
(P

ro
je

ct
 P

ar
tn

er
sh

ip
 A

gr
ee

m
en

t)
51

to
ge

th
er

51

ab
ilit

y/
ie

s
50

ad
ju

st
/s

/e
d/

in
g/

m
en

t/
en

ts
50

ci
ty

/ie
s

50

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

co
m

m
od

ity
/ie

s
50

co
ns

ist
en

t/
ly

/c
y

50

ex
po

se
/e

d/
in

g/
ur

e/
ur

es
50

fe
ed

ba
ck

50

la
te

/r
/s

t
50

no
ta

bl
y

50

re
p

50

se
ar

ch
/e

s/
ed

/in
g/

er
s

50

to
ol

ki
t

50

in
te

rn
et

49

ad
vo

ca
te

/e
s/

in
g

49

ar
tic

le
/s

49

di
re

ct
ly

49

la
tr

in
e/

s
49

re
gu

la
te

/d
/io

ns
49

sa
te

llit
e/

s
49

sc
en

ar
io

/s
 (

+
+

)
49

siz
e/

s/
d

49

ba
sis

48

br
in

g/
s/

in
g/

br
ou

gh
t

48

ce
rt

ai
n/

ly
/t

y
48

co
-c

oo
rd

in
at

e/
ed

/in
g/

tio
n/

to
rs

48

go
al

/s
48

g
(

,g
y,

,
g

in
te

rs
ex

)
48

lo
ca

te
/e

d/
in

g
48

m
in

d/
s/

fu
l/f

ul
ne

ss
48

ou
tc

om
e/

s
48

pr
es

en
ce

48

so
un

d/
s/

ly
48

ur
ge

nt
/ly

48

vi
a

48

as
sig

n/
s/

ed
/in

g/
m

en
t/

m
en

ts
47

br
oa

d/
er

/e
n/

ly
47

co
de

/s
/e

d
47

em
pl

oy
/s

/e
d/

in
g/

er
s/

ee
s

47

fin
al

/ly
/is

e/
ise

s/
ise

d/
47

104



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

gr
ou

nd
/s

47

lo
gi

st
ic

/s
/a

l/a
lly

47

ou
tli

ne
/s

/e
d/

in
g

47

pe
rs

pe
ct

iv
e/

s
47

ru
n/

s/
ni

ng
47

ty
pi

ca
l/l

y
47

w
eb

sit
e/

s
46

ap
pl

ic
an

t/
s/

ca
tio

n/
s

46

ch
ar

ac
te

r/
s

46

dr
in

k/
s/

im
g/

dr
un

k
46

du
ra

bl
e/

ilit
y

46

du
ty

/ie
s

46

en
d/

s
46

fil
e/

s/
ed

/in
g

46

flo
w

/s
/n

46

in
ci

de
nt

/s
46

ou
tp

ut
/s

46

pp
re

 (
Pr

ep
ar

ed
ne

ss
 P

ac
ka

ge
 fo

r 
Re

fu
ge

e 
Em

er
g

46

re
ac

t/
io

n/
io

ns
46

re
al

/is
tic

/is
tic

al
ly

/it
y/

iti
es

/ly
46

re
ga

rd
/s

/e
d/

in
g/

le
ss

46

se
rio

us
/ly

/n
es

s
46

st
or

e/
s/

d/
in

g
46

ap
po

in
t/

s/
ed

/in
g/

m
en

t/
m

en
ts

45

de
te

rio
ra

te
/s

/e
d/

in
g/

io
n

45

do
m

es
tic

45

dr
af

t/
ed

/in
g

45

gr
an

t/
s/

ed
/in

g
45

pr
of

es
sio

ns
/p

ro
fe

ss
io

na
l/s

/ly
45

pr
ot

oc
ol

/s
45

re
ad

y/
ly

/n
es

s
45

as
su

m
e/

s/
ed

/in
g

44

be
tt

er
44

cl
ar

ify
/ie

s/
ie

d/
in

g/
ca

tio
n

44

cp
/s

 (
co

nt
in

ge
nc

y 
pl

an
)

44

de
fic

ie
nc

y/
ie

s
44

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

de
pa

rt
m

en
t/

s
44

di
st

an
ce

/s
44

en
er

gy
44

ge
og

ra
ph

y/
ic

/a
l/a

lly
44

in
st

itu
tio

ns
44

lo
ng

-t
er

m
44

at
te

nt
io

n
43

ca
rd

/s
43

l3
43

la
ng

ua
ge

/s
43

pa
re

nt
/s

/a
l

43

pr
od

uc
e/

s/
ed

/in
g/

er
s

43

pr
op

os
e/

s/
ed

/p
ro

po
sa

l/s
43

ps
yc

ho
lo

gi
ca

l/l
y

43

ra
tio

n/
s

43

sa
m

pl
e/

s/
ed

/in
g

43

se
rv

e/
s/

d/
er

/e
rs

43

su
cc

es
s/

es
/fu

l/f
ul

ly
/iv

e/
iv

el
y

43

th
ird

/s
43

to
o

43

tr
ad

iti
on

/s
/a

l/a
lly

43

ad
m

in
ist

ra
tiv

e/
ly

42

co
m

ba
t/

an
t/

an
ts

42

co
m

po
ne

nt
/s

42

cr
uc

ia
l/l

y
42

in
ju

ry
/ie

s/
ed

42

ja
m

/s
 (

Jo
in

t 
A

ss
es

sm
en

t 
M

iss
io

n)
42

m
in

im
iz

e/
s/

ed
/in

g
42

m
od

er
at

e/
ly

/io
n

42

on
-li

ne
42

ou
tb

re
ak

/s
42

pr
om

pt
/ly

42

re
g 

(r
eg

ist
ra

tio
n)

42

tr
av

el
/li

ng
/le

rs
42

up
gr

ad
e/

s/
d/

in
g

42

ag
en

da
/s

41

105



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

de
di

ca
te

/e
d/

io
n

41

de
sk

/s
/t

op
41

ex
te

nt
41

lo
ok

/s
/e

d/
in

g
41

re
lig

io
n/

s/
ou

s/
ou

sly
41

rs
t 

(R
es

et
tle

m
en

t)
41

st
at

io
n/

s
41

tr
ig

ge
r/

s/
ed

/in
g

41

ap
pe

al
/s

/in
g

40

bi
d/

s/
di

ng
40

di
re

ct
or

/s
40

en
ha

nc
e/

s/
d/

in
g/

m
en

t
40

et
f/s

 (
Em

er
ge

nc
y 

Ta
sk

 F
or

ce
)

40

fe
w

/s
/e

r
40

lif
e-

sa
vi

ng
40

m
aj

or
/it

y
40

m
ax

im
um

40

m
iti

ga
te

/s
/e

d/
in

g/
io

n
40

m
od

ul
e/

s/
ar

/a
te

d/
at

or
40

m
on

ey
/a

ry
40

pa
y/

s/
id

/in
g

40

po
st

40

pr
p/

s 
(p

re
lim

in
ar

y 
re

sp
on

se
 p

la
n)

40

pu
rc

ha
se

/s
/e

d/
in

g
40

ra
di

o/
s

40

rc
m

 (
Re

fu
ge

e 
C

oo
rd

in
at

io
n 

M
od

el
)

40

re
tu

rn
/s

/e
d/

in
g

40

sa
ve

/s
/d

/in
g/

in
gs

40

th
in

k/
er

/in
g/

th
ou

gh
t/

s
40

th
re

at
/s

/e
n/

en
ed

40

w
or

ld
40

ch
oi

ce
/s

39

de
vi

ce
/e

s
39

em
ot

io
n/

s/
al

/a
lly

39

ex
ce

pt
/io

n/
io

ns
/io

na
l/i

on
al

ly
39

fig
ur

e/
s/

ed
39

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

fle
xi

bl
e/

y/
ilit

y
39

fo
llo

w
-u

p
39

fre
qu

en
t/

ly
39

ho
m

e/
s 

(+
ho

m
e-

ba
se

d)
39

in
co

m
e/

s/
in

g/
in

co
m

e-
ea

rn
in

g/
in

co
m

e-
ge

ne
ra

tin
g

39

le
av

e/
s/

in
g

39

m
or

ta
lit

y
39

pl
ay

/s
/e

d/
in

g/
er

39

po
sit

io
n/

s
39

pr
ic

e/
s/

ed
/in

g
39

pr
in

ci
pa

l/s
39

qu
al

ify
/ie

d/
ca

tio
ns

39

ss
d 

(s
ta

te
le

ss
ne

ss
 s

ta
tu

s 
de

te
rm

in
at

io
n)

39

te
ch

ni
qu

e/
s

39

te
st

/e
d/

in
g

39

au
di

en
ce

/s
38

be
ha

vi
ou

r/
s/

al
38

bo
dy

/ie
s

38

co
ul

d
38

dr
ai

n/
ed

/a
ge

38

en
tir

e/
ly

38

fri
en

d/
s/

ly
38

ha
nd

/s
38

id
en

tit
y/

ie
s

38

in
de

pe
nd

en
t/

ly
/e

nc
e

38

la
st

/s
/in

g
38

m
uc

h
38

re
sil

ie
nc

e/
nt

38

sc
op

e
38

sy
st

em
-le

ve
l/-

w
id

e 
(+

-b
as

ed
)

38

te
ns

io
n/

s
38

tr
y/

in
g

38

di
p 

(D
iv

isi
on

 o
f I

nt
er

na
tio

na
l P

ro
te

ct
io

n)
37

ex
pl

or
e/

s/
ed

/in
g/

er
37

go
/e

s/
go

ne
/in

g/
w

en
t

37

pa
m

a
37

106



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

co
ns

um
e/

ed
/in

g/
er

s/
ab

le
s

36

de
ta

in
/e

d/
es

36

ev
id

en
ce

36

ne
ve

r/
ne

ve
rt

he
le

ss
36

pa
rt

ie
s

36

pa
ym

en
t/

s
36

po
lit

ic
al

/ly
36

pr
ep

ar
at

io
n/

s
36

re
cr

ui
t/

ed
/in

g/
m

en
t

36

re
so

lu
tio

n/
s

36

ru
le

/s
/in

g
36

sim
pl

e/
r/

es
t

36

va
cc

in
e/

at
io

n/
at

io
ns

36

ba
se

lin
e/

s
35

ch
oo

se
/e

s/
en

/in
g

35

en
ou

gh
35

in
ad

eq
ua

te
/ly

35

m
an

ua
l/l

y
35

ne
ga

tiv
e/

ity
/ly

35

re
ce

pt
io

n/
ist

s
35

sig
n/

s/
ed

/in
g

35

sp
ec

ia
lis

t/
s

35

as
se

t/
s

34

au
th

or
ity

34

ca
lc

ul
at

e/
d/

in
g/

io
n/

io
ns

/o
r

34

da
ta

se
t/

s
34

di
sp

os
al

34

du
ra

tio
n/

s
34

es
 (

Em
er

ge
nc

y 
Se

rv
ic

es
)

34

et
hn

ic
/c

ity
/c

iti
es

/a
lly

34

ex
pa

nd
/e

d/
in

g
34

ex
pl

ai
n/

s/
ed

/in
g

34

pl
at

fo
rm

/s
34

pr
op

er
ty

/ie
s

34

re
ha

bi
lit

at
e/

d/
io

n
34

sc
he

du
le

/s
/d

/in
g

34

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

so
ftw

ar
e

34

su
bj

ec
t/

s/
ed

/iv
e

34

su
rr

ou
nd

in
g/

s
34

tu
rn

/e
d

34

as
pe

ct
/s

33

ch
ai

n/
s

33

cl
im

at
e/

s/
ic

33

co
m

pa
re

/s
/e

d/
at

iv
e/

ab
le

/is
on

33

co
ns

eq
ue

nc
e/

s
33

co
nt

am
in

at
e/

ed
/io

n/
nt

s
33

di
so

rd
er

/s
33

flo
od

/s
/e

d/
in

g
33

he
al

th
y/

ie
r

33

he
ig

ht
/e

n/
en

ed
33

hi
v

33

m
at

te
r/

s
33

na
tu

re
33

pr
ed

ic
t/

s/
ed

/in
g/

ab
le

/a
bl

y/
ab

ilit
y

33

pr
op

er
/ly

33

so
ci

et
y/

ie
s

33

so
ci

o-
cu

ltu
ra

l/-
ec

on
om

ic
33

st
an

d/
s/

in
g

33

un
le

ss
33

hq
ph

n@
un

hc
r.o

rg
32

ad
m

in
ist

ra
tio

n
32

ar
ise

/in
g/

ar
os

e
32

ca
te

go
ry

/ie
s/

32

ch
ec

k/
s/

ed
/in

g
32

cl
ea

n/
ed

/in
g/

er
s/

ab
le

32

de
te

rm
in

at
io

n/
s

32

ec
on

om
y/

ie
s

32

fe
at

ur
e/

s/
ed

32

in
tr

od
uc

e/
d/

in
g/

tio
n

32

m
at

rix
/e

s
32

on
se

t
32

ou
ts

et
32

107



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

pa
ge

/s
32

pa
ra

lle
l

32

re
st

ric
t/

ed
/in

g/
io

n/
io

ns
/iv

e
32

se
nd

/s
/t

/in
g

32

so
lid

/s
32

so
p/

s 
(s

ta
nd

ar
d 

op
er

at
in

g 
pr

oc
ed

ur
es

)
32

su
bm

it/
s/

te
d/

tin
g

32

va
rio

us
/ly

32

ve
rif

y/
ed

/in
g/

ca
tio

n
32

w
ho

 (
w

or
ld

 h
ea

lth
 o

rg
an

iz
at

io
n)

32

w
rit

e/
s/

te
n/

in
g

32

ac
qu

ire
/e

d/
in

g/
isi

tio
n

31

as
sa

ul
t/

s/
ed

31

ch
ar

ac
te

ris
tic

/s
31

de
m

an
d/

s/
ed

/in
g

31

de
sig

na
te

/s
/e

d
31

di
ffe

re
nc

e/
s

31

fu
lfi

l/s
/le

d/
lin

g/
m

en
t

31

fu
tu

re
/s

31

ge
t/

s/
tin

g
31

in
fo

rm
an

t/
s

31

in
vi

te
/s

/e
d/

in
g/

at
io

n
31

m
31

m
ap

pe
d/

in
g

31

m
ua

c 
(m

id
-u

pp
er

 a
rm

 c
irc

um
fe

re
nc

e)
31

ph
ot

o/
s/

gr
ap

h/
gr

ap
hs

/g
ra

ph
y

31

po
w

er
/e

d/
fu

l/f
ul

ly
31

re
lo

ca
te

/d
/in

g/
io

n
31

re
sc

ue
/d

/e
rs

31

ro
st

er
/s

31

sp
ec

ifi
ca

tio
n/

s
31

st
ud

y/
ie

s/
in

g
31

su
ffe

r/
in

g
31

te
nt

/s
/e

d
31

tr
an

sit
io

n/
s/

in
g/

al
31

co
m

pu
te

r/
s/

ise
d

30

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

du
pl

ic
at

e/
d/

in
g/

io
n/

io
ns

30

ev
ic

te
d/

io
n/

io
ns

30

in
ve

st
ig

at
e/

s/
io

n/
io

ns
30

la
yo

ut
/s

30

na
re

 (
N

ee
ds

 A
ss

es
sm

en
t 

in
 R

ef
ug

ee
 E

m
er

ge
nc

30

ne
w

s
30

pe
rm

it/
s/

te
d/

tin
g

30

pr
eg

na
nt

/c
y/

ci
es

30

ra
tio

na
l/i

ze
30

sin
gl

e/
y

30

so
m

et
im

es
30

sp
ec

ia
liz

ed
30

tim
el

in
e/

s
30

vo
ic

e/
s

30

an
sw

er
/s

/e
d/

in
g

29

ch
ai

r/
s/

ed
/in

g
29

ch
an

ne
l/s

/le
d

29

co
nc

en
tr

at
e/

s/
ed

/in
g/

at
io

n/
at

io
ns

29

en
te

r/
ed

/in
g

29

ev
ac

ua
te

/e
d/

io
n/

io
ns

29

hi
gh

lig
ht

/s
/e

d/
in

g
29

m
ai

ns
tr

ea
m

/s
/e

d/
in

g
29

m
ig

ra
tio

n/
or

y
29

ne
go

tia
te

/d
/in

g/
io

n/
io

ns
29

po
ss

es
s/

in
g/

io
n/

io
ns

29

ra
ise

/d
/in

g
29

re
m

ot
e/

ly
/n

es
s

29

six
/t

h
29

te
nu

re
29

th
re

sh
ol

d/
s

29

tr
an

sf
or

m
/e

d/
at

iv
e/

at
io

n
29

un
ac

co
m

pa
ni

ed
29

vi
sit

/s
/o

rs
29

(
g

C
om

m
iss

io
ne

r 
fo

r 
O

pe
ra

tio
ns

)
28

co
ns

tr
ai

n/
t/

ts
/e

d
28

di
gi

t/
al

/a
lly

/a
liz

at
io

n
28

108



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

ex
cl

ud
e/

s/
ed

/in
g

28

ex
pe

ns
e/

s/
iv

e
28

fo
un

da
tio

n/
s

28

in
ap

pr
op

ria
te

/ly
28

in
flu

x/
es

28

in
te

rp
re

t/
ed

/in
g/

at
io

n/
er

s
28

lo
ng

er
-t

er
m

28

m
al

no
ur

ish
ed

28

na
m

e/
s/

ly
28

ou
tr

ea
ch

28

pa
pe

r
28

ra
nk

/s
/e

d/
in

g
28

re
co

ve
r/

s/
ed

/y
28

re
le

as
e/

s/
ed

/in
g

28

su
bs

eq
ue

nt
/ly

28

tr
ad

e/
d/

in
g/

r/
rs

28

un
ite

d
28

us
d

28

as
sis

ta
nt

/s
27

br
ie

f/s
/e

d/
in

g/
ly

27

ce
nt

ra
l/l

y
27

co
m

e/
s/

ca
m

e/
in

g
27

da
ta

ba
se

/s
27

de
al

/s
/t

/in
g/

er
/e

rs
27

ex
it/

s
27

fu
nd

am
en

ta
l/l

y
27

ge
nd

er
-b

as
ed

27

ge
ne

va
27

i/m
e/

m
y

27

ifr
c 

(F
ed

er
ac

ió
n 

In
te

rn
ac

io
na

l d
e 

So
ci

ed
ad

es
 d

e
27

m
ig

ra
nt

/s
27

m
or

bi
di

ty
27

ne
ig

hb
ou

rs
/in

g/
ho

od
/h

oo
ds

27

or
ie

nt
ed

27

pe
ac

e/
fu

l/f
ul

ly
/k

ee
pe

rs
/k

ee
pi

ng
27

pl
as

tic
/s

27

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

re
ad

/s
/in

g/
in

gs
er

27

re
pu

ta
tio

n/
al

27

sim
ila

r/
ly

27

st
ay

/in
g

27

st
oc

k/
s

27

su
b-

na
tio

na
l

27

te
ac

he
r/

s
27

te
nd

/s
/e

nc
y

27

ve
ct

or
/s

27

vi
ew

/s
/e

d/
er

/e
rs

/in
g

27

w
ar

ni
ng

27

ai
rp

or
t/

s
26

ch
ap

te
r/

s
26

co
-le

ad
/s

/le
d

26

de
m

on
st

ra
te

/s
/e

d/
io

n/
io

ns
26

em
po

w
er

/s
/e

d/
in

g/
m

en
t

26

fa
r

26

fe
ar

/s
26

fit
/s

/t
ed

26

fre
qu

en
cy

/ie
s

26

fu
el

26

ha
pp

en
/s

/e
d/

in
g

26

hp
c 

(H
um

an
ita

ria
n 

Pr
og

ra
m

m
e 

C
yc

le
)

26

ja
nu

ar
y

26

m
ed

ic
in

e/
s/

at
io

n
26

ol
 (

O
pe

ra
tin

g 
le

ve
l)

26

po
rt

26

ps
ea

 (
Pr

ot
ec

tio
n 

fro
m

 S
ex

ua
l E

xp
lo

ita
tio

n 
an

d 
A

26

sm
s

26

sp
ea

k/
sp

ok
en

/in
g/

er
/e

rs
26

tr
an

sm
iss

io
n/

s
26

vo
lu

nt
ar

y/
in

es
s/

ee
r/

ee
rs

26

w
an

t/
s

26

ab
se

nt
/c

e
25

ac
cu

ra
cy

/a
te

/a
te

ly
25

at
te

nd
/e

d/
in

g
25

109



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

ba
ck

gr
ou

nd
/s

25

bi
rt

h/
s

25

co
m

pr
om

ise
/e

d
25

co
nv

en
e/

s/
ed

/in
g/

er
25

cs
p/

s 
(C

om
m

un
ity

 s
up

po
rt

 p
ro

je
ct

s)
25

de
at

h/
s

25

di
re

ct
io

n/
s

25

ev
id

en
ce

-b
as

ed
25

fa
il/

s/
ed

/in
g

25

fe
m

al
e/

s/
ne

ss
25

fiv
e/

s
25

h
25

im
ag

e/
s/

ry
25

im
po

rt
an

ce
25

in
pu

t/
s

25

la
bo

ur
25

lis
te

n/
s/

in
g/

er
25

m
em

or
an

da
/u

m
/u

m
s

25

m
et

re
/s

25

of
fic

ia
ls

25

ov
er

-c
ro

w
de

d/
in

g
25

se
ct

or
-c

oo
rd

in
at

in
g/

-le
ve

l/-
lik

e/
-s

pe
ci

fic
 (

+
ba

se
d

25

sle
ep

/t
/in

g
25

sp
en

d/
t/

in
g

25

su
gg

es
t/

s/
ed

/io
ns

25

ag
ric

ul
tu

re
/a

l
24

be
ha

lf
24

bi
a/

s 
(B

es
t 

in
te

re
st

s 
as

se
ss

m
en

t)
24

ca
m

pa
ig

n/
s

24

cl
in

ic
s/

cl
in

ic
ia

n/
cl

in
ic

al
24

co
he

re
nt

/ly
/e

nc
e

24

co
m

pi
le

/s
/e

d/
in

g
24

da
ily

24

da
m

ag
e/

ed
/in

g
24

dr
aw

/s
/n

24

dw
el

le
rs

/in
g/

in
gs

24

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

el
ig

ib
le

/il
ity

24

er
c 

(E
m

er
ge

nc
y 

Re
lie

f C
oo

rd
in

at
or

)
24

fir
e/

s
24

fo
rm

at
/s

/t
ed

/io
n

24

fo
ur

24

he
at

/e
d/

er
s/

in
g

24

ic
rc

 (
in

te
rn

at
io

na
l c

om
m

itt
ee

 o
f t

hr
 r

ed
 c

ro
ss

)
24

in
st

itu
tio

n/
al

/a
liz

ed
/a

liz
in

g
24

m
3

24

ne
ed

s-
ba

se
d

24

nf
i/s

 (
no

n-
fo

od
 it

em
s)

24

pl
ea

se
24

po
sit

iv
e/

ly
24

re
d

24

re
pr

od
uc

tiv
e 

(h
ea

lth
)

24

se
ns

e/
s

24

sq
ua

re
24

ta
lk

/in
g

24

w
ar

eh
ou

se
/s

/in
g

24

al
ig

n/
s/

ed
/in

g/
m

en
t

23

ca
pi

ta
l/s

23

co
m

fo
rt

/a
bl

e/
ab

ly
23

de
gr

ee
23

de
la

y/
s/

ed
23

di
al

og
ue

/s
23

di
st

23

en
do

rs
e/

s/
ed

/m
en

t
23

in
se

cu
re

/it
y

23

in
sp

ec
tio

n/
s

23

in
st

al
l/e

d/
in

g/
m

en
t/

m
en

ts
23

in
st

ru
m

en
t/

s
23

m
ilk

23

m
ou

/s
 (

M
em

or
an

du
m

s 
of

 U
nd

er
st

an
di

ng
)

23

ne
ar

/e
sy

/b
y

23

no
n-

em
er

ge
nc

y
23

ra
te

/s
23

110



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

re
m

em
be

r/
in

g
23

sa
y/

sa
id

23

se
ns

iti
ve

/ly
/it

y
23

sh
op

/s
23

sh
or

t-
te

rm
23

su
pp

le
m

en
t/

s/
ed

/a
ry

23

to
r/

s 
(t

er
m

s 
of

 r
ef

er
en

ce
)

23

tr
af

fic
ke

d/
in

g/
er

s
23

un
de

r-
nu

tr
iti

on
23

vi
ct

im
/s

23

w
ish

/e
s/

in
g

23

A
ID

S
22

am
ou

nt
/s

/in
g

22

an
nu

al
/ly

22

as
se

m
bl

y
22

at
ta

ch
/e

s/
ed

/in
g/

m
en

t/
m

en
ts

 (
só

lo
 1

 lu
ga

r:h
ou

s e
22

ch
ar

ge
/s

/e
d/

er
/e

rs
/a

bl
e

22

cl
os

ur
e/

s
22

eq
ui

ta
bl

e
22

ex
tr

em
e/

s/
ly

22

fa
m

ilia
r

22

fra
ud

22

ha
nd

le
/s

/e
d/

in
g

22

hr
p/

s 
(H

um
an

ita
ria

n 
Re

sp
on

se
 P

la
ns

)
22

lit
re

/s
22

no
n-

fo
od

22

ob
se

rv
at

io
n/

s
22

oc
cu

py
/e

s/
ed

/in
g

22

of
fic

ia
l/l

y/
-lo

ok
in

g/
-d

es
ig

na
te

d
22

pa
tt

er
n/

s
22

pe
rm

an
en

t/
ly

22

po
se

/s
/e

d
22

pr
in

t/
ed

/in
g/

er
s

22

re
la

tiv
e/

ly
22

re
st

/s
/in

g
22

su
rfa

ce
/s

22

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

tr
an

sm
it/

s/
te

d/
tin

g/
te

rs
22

tr
us

t/
ed

/in
g/

y/
fu

lly
22

w
al

k/
s/

in
g

22

ad
va

nt
ag

e/
s

21

as
su

m
pt

io
n/

s
21

bl
an

ke
t/

s
21

co
d/

s 
(C

om
m

on
 O

pe
ra

tio
na

l D
at

ab
as

es
)

21

co
nf

irm
/s

/e
d/

in
g

21

di
st

re
ss

/e
d/

in
g

21

ex
t

21

fa
ct

/s
21

ha
rm

on
iz

e/
s/

ed
21

im
pl

y/
ie

s/
ie

d
21

m
sr

p
21

m
un

ic
ip

al
/it

ie
s

21

ov
er

sig
ht

21

pr
el

im
in

ar
y

21

pr
io

r
21

rr
 (

Re
st

 a
nd

 R
ec

up
er

at
io

n)
21

st
at

ist
ic

s/
al

/a
lly

21

te
rr

ito
ry

/ie
s/

al
21

up
ho

ld
/h

el
d/

in
g

21

vi
lla

ge
/s

/e
rs

21

vi
ol

at
io

n/
s/

in
g

21

vi
sib

le
/il

ity
21

vo
lu

m
e/

s
21

w
as

h/
ed

/in
g

21

ag
en

t/
s

20

ba
ck

/e
d/

in
g

20

bi
g/

ge
r/

ge
st

20

co
m

m
er

ce
/c

ia
l/c

ia
lly

20

co
m

pa
ny

/ie
s

20

co
rp

or
at

e/
io

n/
io

ns
20

cr
ed

ib
le

/il
ity

20

cr
ow

d/
s/

ed
/in

g
20

cu
st

om
/s

/is
e/

iz
ed

/is
eb

le
/e

r/
er

s/
ar

y
20

111



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

de
ns

e/
ity

/il
y

20

di
sr

up
t/

s/
ed

/in
g/

io
n/

io
ns

/iv
e

20

em
er

ge
/s

/d
/n

ce
/in

g
20

en
gi

ne
er

/s
/e

d/
in

g
20

ev
ol

ve
/s

/in
g

20

fil
l/s

/e
d

20

in
su

ffi
ci

en
t

20

m
ar

gi
na

liz
e/

d/
at

io
n

20

m
ul

tip
le

/e
d

20

pa
ne

l/s
/is

ts
20

pr
ev

io
us

/ly
20

pr
op

or
tio

n/
al

/a
lly

20

pr
ot

ra
ct

ed
20

re
in

fo
rc

e/
s/

d/
in

g/
m

en
t

20

re
lia

bl
e/

y/
ilit

y
20

re
so

lv
e/

d
20

ro
om

/s
20

se
ns

20

slw
g 

(S
en

io
r 

Le
ve

l W
or

ki
ng

 G
ro

up
)

20

st
at

em
en

t/
s

20

su
pp

lie
r/

s
20

tw
o-

w
ay

20

un
sa

fe
20

hq
em

ha
nd

@
un

hc
r.o

rg
19

hq
sh

el
te

r@
un

hc
r.o

rg
19

au
di

t/
s/

in
g

19

bu
sin

es
s/

es
19

cl
ai

m
/s

/e
d/

in
g

19

cr
os

s
19

de
pt

h
19

di
sa

st
er

-a
ffe

ct
ed

19

do
w

n
19

en
tit

y/
ie

s
19

et
hi

cs
/a

l
19

ex
cl

us
io

n
19

ex
cl

us
iv

e/
ly

/it
y

19

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

ex
pr

es
s/

ed
/in

g/
io

n/
io

ns
19

fra
m

e/
s/

ed
19

ha
nd

ov
er

19

im
pl

ic
at

io
ns

19

in
co

rp
or

at
e/

s/
ed

/io
n

19

in
st

an
ce

/s
19

in
st

ru
ct

io
n/

s
19

le
tt

er
/s

19

lig
ht

/s
/in

g 
(r

ev
isa

da
s 

la
s 

qu
e 

so
n 

de
 e

sp
ac

io
)

19

m
in

ut
e/

s
19

m
ot

he
r/

s
19

ob
st

et
ric

19

os
oc

c/
s 

(O
n-

Si
te

 O
pe

ra
tio

ns
 C

oo
rd

in
at

io
n 

C
e n

19

ra
pe

/s
/e

d
19

re
pl

ac
e/

s/
ed

/in
g/

m
en

t
19

re
vi

se
/d

19

sa
fe

gu
ar

d/
s/

ed
/in

g
19

se
lf-

se
tt

le
d/

m
en

t/
m

en
ts

19

st
at

ut
e/

or
y

19

ta
p/

s
19

to
w

n/
s

19

w
ea

k/
er

/e
n/

ne
ss

/n
es

se
s

19

w
ire

/s
/e

d/
le

ss
19

aa
p 

(a
cc

ou
nt

ab
ilit

y 
to

 a
ffe

ct
ed

 p
op

ul
at

io
ns

)
18

ac
co

m
pa

ny
/ie

d/
in

g
18

ac
tu

al
/ly

18

al
er

t/
s/

ed
/in

g/
ne

ss
18

bi
la

te
ra

l
18

br
ea

k/
s/

br
ok

en
/in

g
18

ca
lp

18

ca
rg

o
18

ch
ar

te
r

18

cl
ot

h/
s/

es
/in

g
18

cm
 (

ce
nt

im
et

er
s)

18

co
un

ci
l/s

18

co
un

se
llin

g
18

112



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

de
te

ct
/e

d/
io

n
18

di
sa

gg
re

ga
te

/d
/io

n
18

ea
t/

in
g

18

ex
ch

an
ge

/s
/e

d/
in

g
18

fa
ec

al
18

fa
ir/

s/
ly

/n
es

s
18

fa
vo

ur
/s

/a
bl

e/
ab

ly
18

fo
d/

s 
(fu

nd
am

en
ta

l o
pe

ra
tio

na
l d

at
as

et
s)

18

ge
ne

ric
18

in
te

ra
ct

/in
g/

io
n/

iv
e

18

l
18

lig
ht

/e
r/

es
t

18

m
at

er
na

l/i
ty

18

ne
xt

18

ob
lig

at
io

n/
s

18

pl
an

ne
r/

s
18

ro
ad

/s
18

so
il/

s
18

st
ab

iliz
e/

s/
d/

at
io

n
18

st
ab

le
/il

ity
18

st
ig

m
a/

tiz
e/

tiz
ed

/iz
in

g/
tiz

at
io

n/
18

te
le

co
m

m
un

ic
at

io
n/

s
18

ul
tim

at
e/

ly
18

un
de

rm
in

e/
s/

d/
in

g
18

up
-t

o-
da

te
18

ab
so

rb
/a

bs
or

pt
io

n
17

ar
ou

nd
17

av
er

ag
e

17

ba
nd

w
id

th
17

ca
pt

ur
e/

s/
ed

17

co
ld

17

co
m

pl
y/

ie
s

17

co
ns

um
pt

io
n

17

co
rr

ec
t/

ed
/iv

e/
ly

17

cr
im

e/
s/

al
/in

al
ity

/n
al

isa
tio

n
17

de
-a

ct
iv

at
e/

ed
/in

g/
io

n
17

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

di
st

in
ct

/io
n/

io
ns

17

ef
fic

ie
nc

y
17

ex
cr

et
a

17
(

pp
Se

ct
io

n)
17

fle
e/

in
g

17

fo
ot

in
g

17

fo
ru

m
/s

17

g
17

ga
 (

G
en

er
al

 A
ss

em
bl

y)
17

ga
in

/s
17

ga
m

 (
G

lo
ba

l A
cu

te
 M

al
nu

tr
iti

on
)

17

ha
bi

ts
17

he
ar

/d
/in

g/
in

gs
17

im
pa

rt
ia

l/i
ty

17

in
fe

ct
io

n/
s/

io
us

/io
us

ne
ss

/e
d

17

in
fla

tio
n

17

ju
st

ify
/ie

s/
ie

d/
in

g/
ic

at
io

n/
ic

at
io

ns
17

lo
u/

s 
(L

et
te

rs
 o

f U
nd

er
st

an
di

ng
)

17

m
isc

on
du

ct
17

m
od

al
ity

/ie
s

17

m
ut

ua
l/l

y
17

ne
t/

s
17

ni
gh

t/
-t

im
e

17

on
-g

oi
ng

17

ou
t-

of
-c

am
p

17

pi
lla

r/
s 

(u
so

 fi
gu

ra
do

 s
ol

o)
17

pr
es

s/
in

g
17

pu
rs

ue
/d

/in
g/

it
17

re
sid

e/
in

g
17

re
sid

en
ce

/t
ia

l/y
17

rim
 (

Re
fu

ge
e 

In
fo

rm
at

io
n 

M
an

ag
em

en
t)

17

se
ss

io
n/

s
17

sid
e/

s
17

sim
pl

y/
ifi

ed
/s

tic
al

ly
/c

ity
17

sq
m

17

st
ra

in
/s

/in
g

17

113



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

th
em

e/
s/

at
ic

17

tr
en

d/
s

17

up
lo

ad
/s

/e
d/

in
g

17

vi
su

al
/ly

/iz
at

io
n/

iz
e/

iz
es

/iz
in

g
17

w
as

te
w

at
er

17

w
g 

(W
or

ki
ng

 G
ro

up
)

17

hq
ca

sh
@

un
hc

r.o
rg

16

ac
kn

ow
le

dg
e/

s/
ed

16

af
fa

irs
16

af
fo

rd
/e

d/
ab

le
/a

bi
lit

y
16

af
ric

a/
n

16

an
tic

ip
at

e/
d/

io
n

16

ba
la

nc
e/

d
16

bi
as

/e
s/

ed
16

co
un

te
rp

ar
t/

s
16

co
un

tr
y-

le
ve

l
16

cr
i/s

 (
co

re
 r

el
ie

f i
te

m
s)

16

de
ep

/e
r/

ly
/e

n
16

de
r 

(D
iv

isi
on

 o
f E

xt
er

na
l R

el
at

io
ns

)
16

dy
na

m
ic

/s
16

el
im

in
at

e/
ed

/in
g/

at
io

n
16

ev
en

tu
al

/ly
16

fa
ll/

s/
in

g
16

fla
sh

16

fo
st

er
/s

16

ig
o 

(In
sp

ec
to

r 
G

en
er

al
's

 O
ffi

ce
)

16

m
al

ar
ia

16

m
al

e/
s/

ne
ss

16

nu
m

er
ou

s
16

or
ie

nt
at

e/
io

n/
io

ns
16

pa
rt

ic
ip

an
ts

16

pa
st

16

pe
rc

ei
ve

d
16

po
ss

ib
ilit

y/
ie

s
16

pr
io

rit
y-

ba
se

d
16

re
pe

at
/e

d/
in

g/
er

/e
rs

/e
dl

y
16

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

sc
ie

nt
ifi

c
16

sig
na

l/s
/le

d
16

st
ar

ts
16

st
ill

16

to
po

gr
ap

hy
/ic

/ic
al

16

tr
au

m
a/

tic
/t

iz
ed

16

ve
hi

cl
e/

s/
cu

la
r

16

vh
f

16

vi
ol

en
t

16

ai
rc

ra
ft/

s
15

as
su

re
d

15

au
th

or
iz

e/
s/

ed
15

be
ar

/in
g

15

be
lo

ng
in

g/
s

15

bu
y

15

ch
ie

f
15

co
m

pe
tit

iv
e/

ly
15

co
m

po
sit

io
n

15

co
nc

lu
sio

n/
s

15

co
ns

ol
id

at
e/

s/
ed

/a
tio

n
15

cr
os

s-
cu

tt
in

g
15

di
sa

dv
an

ta
ge

/s
15

dr
aw

in
g/

s
15

dr
iv

e/
s/

en
/in

g/
er

/e
rs

15

dr
y/

ie
d

15

el
ec

tr
ic

al
/it

y
15

el
ec

tr
on

ic
/s

15

fa
ilu

re
/s

15

fo
rw

ar
d/

s/
ed

15

in
sid

e
15

jo
b/

s
15

m
ax

im
iz

e/
d/

in
g

15

m
od

ify
/e

d/
in

g/
ca

tio
n/

ca
tio

ns
15

ne
gl

ec
t/

ed
15

no
n-

re
fu

ge
e

15

no
rm

s
15

114



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

no
tic

e/
s

15

ov
er

se
e/

in
g

15

po
st

-e
m

er
ge

nc
y

15

po
ve

rt
y

15

pr
e-

em
er

ge
nc

y
15

ra
in

/y
/fa

ll
15

re
ce

nt
/ly

15

re
m

ov
e/

d/
in

g/
al

15

rio
ts

15

rp
w

g 
(R

ef
ug

ee
 P

ro
te

ct
io

n 
W

or
ki

ng
 G

ro
up

)
15

sh
ow

er
/s

/in
g

15

so
ci

al
ly

15

st
re

am
/s

/in
g

15

su
dd

en
/ly

15

sy
m

pt
om

/s
15

tie
/s

/e
d

15

tr
an

sla
te

s/
ed

/o
rs

/a
tio

n
15

un
ab

le
15

un
iv

er
sa

l/l
y

15

un
lik

e/
ly

15

w
ai

t/
in

g
15

ad
he

re
/e

s/
in

g/
ed

/e
nc

e
14

al
co

ho
l

14

al
on

e
14

ap
pe

ar
/s

/a
nc

e
14

ar
bi

tr
ar

y/
ril

y
14

au
to

m
at

ic
/a

lly
14

aw
ay

14

be
yo

nd
14

ca
le

nd
ar

/s
14

ch
lo

rin
e/

at
ed

14

ci
rc

ul
at

e/
s/

ed
/y

tio
n

14

co
-e

xi
st

/e
nc

e
14

co
m

po
se

/d
14

co
ns

en
t

14

de
pl

et
e/

d/
io

n
14

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

di
ffe

r/
s

14

di
sa

rm
/e

d/
am

en
t

14

dr
c 

(D
an

ish
 R

ef
ug

ee
 C

ou
nc

il)
14

ea
rt

hq
ua

ke
/s

14

ex
pe

nd
itu

re
/s

14

fa
st

/e
r

14

gr
ap

h/
s/

ic
/ic

al
14

gr
ie

f/g
rie

va
nc

e/
s

14

gr
ow

s/
in

g/
th

14

ha
rd

/e
r/

es
t/

ly
14

ip
 (

in
te

rn
et

 p
ro

to
co

l)
14

iso
la

te
/d

/in
g/

io
n

14

jo
in

/e
d

14

ki
tc

he
n/

s
14

km
 (

ki
lo

m
et

re
s)

14

la
bo

ra
to

ry
/ie

s
14

la
un

ch
/e

s/
ed

14

lc
c/

s 
(L

oc
al

 C
on

tr
ac

ts
 C

om
m

itt
ee

)
14

lo
ad

/e
d/

in
g/

un
lo

ad
in

g/
ab

ilit
y

14

lo
m

i (
Le

tt
er

 o
f M

ut
ua

l I
nt

en
t)

14

lo
ss

14

m
ea

sle
s

14

no
n-

co
m

m
un

ic
ab

le
14

no
w

14

nu
rs

e/
s

14

nu
tr

iti
on

ist
/s

14

op
in

io
n/

s
14

po
lic

e/
s

14

po
ol

/e
d

14

pr
es

er
ve

/s
/in

g
14

pr
ox

im
ity

14

ra
re

/ly
14

re
ly

/in
g

14

ro
ut

e/
s/

in
g

14

sa
ni

ta
ry

14

sc
at

te
re

d
14

115



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

so
ap

14

sp
ee

d/
s/

y
14

st
oc

kp
ile

/s
14

su
bs

cr
ib

e/
s/

er
/p

tio
n

14

th
in

gs
14

th
ur

ay
a

14

tim
e-

fra
m

e/
s

14

tip
s/

pi
ng

14

tr
ac

e/
d/

in
g

14

ua
sc

 (
U

na
cc

om
pa

ni
ed

 a
nd

 s
ep

ar
at

ed
 c

hi
ld

re
n)

14

un
da

c 
(U

N
 D

isa
st

er
 A

ss
es

sm
en

t 
an

d 
C

oo
rd

in
at

14

un
iq

ue
/ly

14

vs
at

/s
14

w
ei

gh
t/

s/
ed

14

w
illi

ng
/n

es
s

14

w
or

se
/n

/n
s/

t
14

ad
ol

es
ce

nt
/s

13

at
tr

ac
t/

ed
/io

n
13

ca
m

p-
ba

se
d

13

ce
nt

ra
lis

e/
s/

d
13

co
he

sio
n/

siv
e

13

co
nt

ex
tu

al
/ly

/li
ze

/li
ze

d
13

co
py

/ie
s/

in
g

13

da
ng

er
/s

/o
us

/o
us

ly
13

de
m

og
ra

ph
y/

ic
/ic

s
13

de
st

in
at

io
n/

s
13

di
sc

ou
ra

ge
/s

/e
d

13

ea
rt

h
13

ep
id

em
ic

/s
13

ex
ce

ss
13

fix
ed

13

hl
p 

(la
nd

 a
nd

 p
ro

pe
rt

y 
rig

ht
s)

13

hu
b

13

iy
cf

 (
in

fa
nt

 a
nd

 y
ou

ng
 c

hi
ld

 fe
ed

in
g)

13

ju
st

13

le
t

13

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

m
od

e/
s

13

m
ss

 (
m

ob
ile

 s
at

el
lit

e 
sy

st
em

)
13

no
n-

ca
m

p
13

no
n-

di
sc

rim
in

at
io

n/
to

ry
13

oe
de

m
a

13

or
ig

in
al

/ly
13

ot
he

rw
ise

13

pe
rio

di
c/

al
ly

/ic
ity

13

pi
ec

e/
s

13

pi
t/

s 
(p

it 
la

tr
in

es
)

13

pl
us

13

pm
cs

 P
ro

cu
re

m
en

t 
an

d 
C

on
tr

ac
t 

M
an

ag
em

en
t 

13

qu
es

tio
nn

ai
re

/s
13

re
fo

ul
ed

/m
en

t
13

re
pa

ir/
s/

ed
13

re
se

tt
le

m
en

t/
s

13

re
ta

in
/s

/in
g

13

ris
e/

s/
in

g
13

sim
ul

ta
ne

ou
s/

ly
13

to
ta

l
13

w
or

kp
la

ce
13

in
tr

an
et

12

ac
ts

12

ad
ve

rs
ar

y
12

ad
ve

rs
e/

ity
/ly

12

am
m

an
12

as
su

ra
nc

e
12

at
ta

ck
/s

/e
d

12

at
te

nd
an

ce
12

ba
th

in
g

12

be
lie

ve
/s

/e
d/

in
g

12

bm
s 

(b
re

as
t 

m
ilk

 s
ub

st
itu

te
s)

12

ce
nt

ra
lit

y
12

co
nc

ep
t/

s/
ua

l/u
al

iz
e/

ua
lly

12

co
rr

es
po

nd
/s

/in
g/

en
ce

12

cu
bi

c
12

116



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

de
ce

m
be

r
12

de
pu

ty
12

di
ar

rh
oe

a
12

di
st

in
gu

ish
/e

s/
ed

/in
g

12

di
st

ric
t/

s
12

dr
ug

/s
12

em
ph

as
iz

e/
d/

s/
in

g
12

ev
er

yo
ne

12

ex
te

ns
io

n/
s

12

fa
x

12

fli
gh

t/
s

12

flo
or

/s
12

fo
re

se
e/

s/
en

/a
bl

e
12

ha
ra

ss
/m

en
t

12

he
av

y/
ly

12

hi
gh

-r
isk

12

im
m

un
iti

es
/im

m
un

isa
tio

n/
s

12

im
pe

de
/d

12

in
te

nd
ed

12

ju
ly

12

la
ye

r/
s/

ed
12

le
ss

on
s

12

lin
gu

ist
ic

/a
lly

12

m
am

 (
m

od
er

at
e 

ac
ut

e 
m

al
nu

tr
iti

on
)

12

na
iro

bi
12

ne
ut

ra
l/i

ty
12

nu
tv

al
 (

N
ut

rit
io

na
l v

al
ue

)
12

ob
se

rv
e/

s/
er

12

ov
er

w
he

lm
/e

d/
in

g
12

pe
er

/s
/-

re
ie

w
/-

to
-p

ee
r

12

pe
rs

ec
ut

ed
/io

n
12

pi
ct

ur
e/

s
12

pu
m

p/
s/

in
g

12

qu
eu

e/
s/

in
g

12

rc
c/

s 
(R

eg
io

na
l C

om
m

itt
ee

 o
n 

C
on

tr
ac

ts
)

12

re
cr

ea
tio

n/
al

12

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

ro
ut

in
e/

s
12

sa
m

 (
se

ve
re

 a
cu

te
 m

al
nu

tr
iti

on
)

12

sp
ec

ify
/e

d/
in

g
12

sw
itc

h/
es

/e
d/

in
g

12

ta
ck

le
/in

g
12

te
nd

er
/in

g
12

te
st

s
12

th
or

ou
gh

/ly
/n

es
s

12

tr
ia

ng
ul

at
e/

s/
ed

/io
n

12

un
de

rp
in

/s
/n

ed
/n

in
g

12

un
-h

ab
ita

t
12

ve
nd

or
/s

12

w
in

d/
s

12

e-
tr

an
sf

er
/s

11

fa
ce

bo
ok

11

tw
itt

er
11

ad
ul

t/
s

11

ad
vi

so
ry

11

af
fir

m
/s

/e
d/

in
g

11

an
te

nn
a/

e/
s

11

ar
tic

ul
at

e/
s/

ed
/in

g/
at

io
n

11

at
tr

ib
ut

e/
d/

io
n

11

cf
p 

(C
om

m
on

 F
ra

m
ew

or
k 

fo
r 

Pr
ep

ar
ed

ne
ss

)
11

ch
ro

ni
c/

al
ly

11

cm
co

or
d 

(C
iv

il 
M

ilit
ar

yC
oo

rd
in

at
io

n)
11

co
m

m
en

t/
s

11

co
m

pl
ia

nc
e

11

co
m

pl
ic

at
ed

/in
g/

io
ns

11

co
nj

un
ct

io
n

11

co
nv

er
t/

s/
ed

/in
g

11

da
ka

r
11

de
gr

ad
e/

in
g/

at
io

n
11

de
pa

rt
/u

re
11

de
riv

e/
s/

ed
11

de
sir

e/
ed

/a
bl

e
11

do
or

/s
/w

ay
s

11

117



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

el
ec

te
d/

io
n/

io
ns

/iv
e/

or
al

11

en
er

gy
11

er
t 

(e
m

er
ge

nc
y 

re
sp

on
se

 t
ea

m
)

11

ex
am

in
e/

s/
d

11

ex
ce

ed
/s

11

fe
e/

s
11

ga
y

11

gp
s

11

gs
d 

(G
lo

ba
l S

er
vi

ce
 D

es
k)

11

ha
bi

ta
t

11

ha
rd

w
ar

e
11

ho
sp

ita
l/s

11

in
te

r-
cl

us
te

r
11

in
te

rfa
ce

/s
/in

g
11

ke
ny

a
11

la
y/

s
11

lit
er

ac
y

11

lo
se

/in
g

11

m
as

te
r

11

m
os

qu
ito

/e
s

11

no
n-

go
ve

rn
m

en
t/

al
11

op
tim

iz
e/

s
11

ou
t-

pa
tie

nt
/s

11

pa
ki

st
an

11

pe
rm

iss
io

n
11

ph
11

re
so

rt
11

se
a

11

st
or

y
11

st
ov

e/
s

11

sw
ift

/ly
11

ta
ilo

r/
ed

11

tc
n/

s 
(t

hi
rd

 c
ou

nt
ry

 n
at

io
na

l)
11

te
ll/

s/
in

g
11

th
ef

t/
s

11

tu
rn

ov
er

11

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

un
dp

 (
U

ni
te

d 
N

at
io

ns
 D

ev
el

op
m

en
t 

Pr
og

ra
m

m
11

un
ne

ce
ss

ar
y/

ly
11

ur
ge

nc
y

11

vi
ab

le
/il

ity
11

w
fp

11

w
or

kf
or

ce
/s

11

ac
ce

le
ra

te
d

10

ae
ria

l
10

ai
r

10

at
tit

ud
e/

s
10

ba
nk

in
g

10

ba
rr

ie
rs

10

br
ea

kd
ow

n/
s

10

ce
re

al
/s

10

ch
em

ic
al

10

co
m

pe
te

nt
10

co
m

pe
tit

io
n

10

co
nc

lu
de

/s
/e

d
10

co
nf

er
en

ce
/s

/in
g

10

co
nf

ig
ur

e/
ed

/in
g/

at
io

n
10

co
ur

se
10

de
cr

ea
se

/d
10

de
pr

es
se

d/
io

n
10

di
e/

d
10

di
et

10

di
sa

bl
ed

/s
/in

g
10

di
sp

la
y/

s/
ed

10

di
sp

os
e/

ed
10

ed
it/

ed
/in

g/
io

n/
or

ia
l

10

en
fo

rc
e/

d/
m

en
t

10

en
gl

ish
10

ew
ag

at
a

10

fa
ct

or
y/

ie
s

10

fa
m

in
e

10

fo
re

ig
n

10

fre
nc

h
10

118



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

ga
rb

ag
e

10

gr
ou

nd
w

at
er

10

ha
nd

-w
as

hi
ng

10

ha
rd

sh
ip

10

he
al

th
-c

ar
e

10

ill/
ne

ss
/n

es
se

s
10

in
ce

nt
iv

e/
s

10

in
ci

de
nc

e/
s

10

in
fo

10

in
he

re
nt

/ly
10

g
(

A
dv

iso
ry

 G
ro

up
)

10

in
te

rn
m

en
t

10

irr
eg

ul
ar

/ly
10

ka
p 

(K
no

w
le

dg
e,

 A
tt

itu
de

 a
nd

 P
ra

ct
ic

e)
10

la
ct

at
in

g
10

le
ns

10

le
sb

ia
n/

s
10

lili
an

10

liv
es

to
ck

10

m
ag

ni
tu

de
10

m
ar

k/
ed

/e
dl

y/
er

s
10

m
at

ch
/e

s/
ed

10

m
ic

ro
fin

an
ce

10

m
oh

 (
M

in
ist

ry
 o

f H
ea

lth
)

10

no
rw

ay
/e

gi
an

10

pa
th

/s
/w

ay
/w

ay
s

10

ph
s

10

pr
ac

tit
io

ne
rs

 (
pr

of
es

io
na

le
s)

 (
pr

ot
ec

tio
n 

pr
ac

tit
10

pr
es

su
re

10

pr
ev

al
en

ce
10

pr
oa

ct
/iv

e/
iv

el
y

10

pr
oo

f/r
ea

d
10

re
co

rd
ke

ep
in

g
10

re
la

tiv
es

10

re
m

in
d/

s
10

re
ta

lia
tio

n
10

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

sm
oo

th
/e

d/
ly

10

st
ru

ct
ur

al
/ly

10

st
ud

en
t/

s
10

tr
an

sa
ct

io
ns

/a
l

10

tr
uc

k/
s/

in
g

10

ut
iliz

at
io

n
10

va
ria

tio
n/

s
10

vi
sio

n/
s

10

w
or

d/
s

10

yo
ut

h
10

zo
ne

/s
10

hq
hi

s@
un

hc
r.o

rg
9

hq
w

as
h@

un
hc

r.o
rg

9

ac
ad

em
ic

/s
9

an
im

al
/s

9

ar
ch

ite
ct

/s
9

at
te

m
pt

9

ba
le

/s
9

bl
oc

k/
s/

ed
9

bo
x/

es
9

ca
m

p-
lik

e
9

cb
p 

(C
om

m
un

ity
 b

as
ed

 p
ro

te
ct

io
n)

9

ce
rt

ifi
ca

te
/s

/t
io

n
9

ch
ild

-fr
ie

nd
ly

9

co
nc

ise
/ly

9

co
nf

us
ed

/io
n

9

co
ns

tit
ut

e/
s/

in
g/

iv
e

9

co
nv

er
sio

n/
s

9

co
rr

up
tio

n
9

cr
es

ce
nt

9

cr
os

se
d/

in
g/

in
gs

9

cu
t/

tin
g

9

di
vi

de
/s

/d
9

ds
a 

(d
ai

ly
 s

ub
sis

te
nc

e 
al

lo
w

an
ce

s)
9

eq
ui

va
le

nt
9

er
od

e/
sio

n
9

119



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

e-
vo

uc
he

r/
s

9

ex
ec

ut
iv

e/
s

9

ex
pl

ic
it/

ly
9

fa
m

ilia
riz

e
9

fir
ew

oo
d

9

fo
ot

/fe
et

9

fo
rt

hc
om

in
g

9

fri
ct

io
n

9

gr
ai

n/
s

9

ha
nd

ed
/in

g
9

hi
re

/e
d

9

ig
no

re
/e

d
9

in
go

s
9

in
te

r-
go

ve
rn

m
en

ta
l

9

in
te

rs
ex

9

in
te

rv
al

s
9

jo
rd

an
9

ju
st

ic
e

9

l2
9

le
ba

no
n

9

le
ng

th
/s

/e
n

9

lit
tle

9

m
om

en
t

9

m
so

t 
(M

ul
ti-

Se
ct

or
 O

pe
ra

tio
ns

 T
ea

m
)

9

ob
lig

e/
s/

ed
9

on
sit

e
9

pa
ck

/in
g

9

pi
pe

lin
e

9

pl
ot

/s
9

po
st

s
9

pr
e-

cr
isi

s
9

pr
ob

ab
le

/y
/il

ity
9

pr
ol

on
ge

d
9

qu
an

tif
y/

ab
le

9

re
c 

(r
ec

ep
tio

n)
9

re
co

ns
tr

uc
tio

n/
in

g
9

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

re
je

ct
/s

/e
d/

io
n

9

re
la

x/
es

/in
g/

at
io

n
9

sc
ar

ce
/r

/it
y

9

se
lf

9

slo
w

/ly
9

sm
ar

tp
ho

ne
/s

9

st
ric

t/
ly

9

su
b-

gr
ou

p/
s

9

su
bs

ta
nc

e/
s

9

su
bs

ta
nd

ar
d

9

su
rg

e/
s

9

sy
ria

/n
/n

s
9

te
na

nt
/s

9

te
rm

in
al

/s
9

to
ke

n/
s

9

tw
ic

e
9

un
da

f/s
 (

U
N

 D
ev

el
op

m
en

t 
A

ss
ist

an
ce

 F
ra

m
ew

o
9

un
pl

an
ne

d
9

us
ar

 (
U

rb
an

 s
ea

rc
h 

an
d 

re
sc

ue
)

9

ut
ilit

y/
ie

s
9

va
lid

/it
y

9

vi
rt

ua
l

9

w
el

co
m

e/
in

g
9

ab
ro

ad
8

an
xi

et
y/

an
xi

ou
s

8

ap
pr

ox
/a

pp
ro

xi
m

at
e/

ly
8

ar
ch

ite
ct

ur
e

8

ba
g/

s
8

ba
se

ca
m

p
8

bi
se

xu
al

8

bo
q

8

bo
un

da
rie

s
8

br
ea

st
m

ilk
8

ca
ta

lo
gu

e/
s

8

ce
as

e/
s/

ed
8

ce
ilin

g/
s

8

120



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

ch
ar

t
8

ci
vi

l-m
ilit

ar
y

8

co
lif

or
m

s
8

co
m

pe
ns

at
ed

/a
tio

n/
at

or
y

8

co
m

pe
te

/in
g

8

cr
m

/s
 (

co
m

pl
ai

nt
 a

nd
 r

es
po

ns
e 

m
ec

ha
ni

sm
)

8

de
ca

de
/s

8

de
ce

nt
8

de
fa

ul
t/

s/
ed

8

de
fe

ca
te

/in
g/

io
n

8

de
lp

hi
8

do
w

nl
oa

d/
ed

/a
bl

e
8

(
M

ob
iliz

at
io

n 
Se

rv
ic

e)
8

eq
ui

pp
ed

8

es
ca

la
te

/s
/in

g
8

fa
ec

es
8

fib
re

/s
8

fo
rt

ifi
ed

8

ge
nu

in
e/

ly
8

ha
bi

tu
al

8

ha
nd

he
ld

/s
8

ha
nd

ic
ap

/p
ed

8

hf
8

hi
gh

-le
ve

l
8

ho
pe

/s
/e

d/
in

g/
le

ss
ne

ss
8

ille
ga

l/l
y

8

illu
st

ra
te

/s
/e

d/
in

g/
io

n
8

im
po

ss
ib

le
8

in
ch

es
8

in
co

rr
ec

t/
ly

8

in
di

re
ct

/ly
8

in
du

st
ry

/ia
l

8

in
no

va
tio

n/
iv

e
8

in
te

gr
al

8

in
te

ns
e/

ity
8

isl
am

ab
ad

8

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

jo
ur

na
lis

ts
8

ju
ba

8

ju
di

ci
al

/a
ry

8

ki
ns

ha
sa

8

la
nd

sli
de

s
8

la
pt

op
/s

8

le
as

e/
s/

ed
/in

g
8

le
ft

8

le
gi

tim
at

e
8

m
2

8

m
in

or
8

m
s 

(m
iss

8

na
rr

ow
/e

r/
ly

8

nu
ll

8

op
er

at
or

/s
8

ov
er

-a
rc

hi
ng

8

pa
ra

gr
ap

h/
s

8

pe
p 

(P
os

t-
Ex

po
su

re
 P

ro
ph

yl
ax

is)
8

pi
ck

/e
d/

-u
p

8

po
lio

8

pr
ef

ab
ric

at
ed

8

pr
em

ise
s/

ed
8

pr
oh

ib
it/

s/
ed

/io
n

8

pr
op

hy
la

xi
s

8

qm
&

pd
 (

Q
ua

lit
y 

M
an

ag
em

en
t 

an
d 

Pr
od

uc
t 

D
e v

8

ra
nd

om
8

re
lia

nc
e

8

re
se

ar
ch

8

re
sid

ua
l

8

re
ve

rs
e/

ed
/r

t
8

re
vi

sio
n

8

sa
tis

fa
ct

io
n/

or
y/

or
ily

8

sc
er

 (
se

ni
or

 c
or

po
ra

te
 e

m
er

ge
nc

y 
ro

st
er

)
8

se
ll/

s/
so

ld
8

se
ne

ga
l

8

sic
k

8

121



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

sm
ug

gl
ed

/in
g/

er
s

8

so
m

eo
ne

8

sp
at

ia
l/l

y
8

sp
re

ad
/s

/in
g

8

ss
s 

(S
he

lte
r 

an
d 

Se
tt

le
m

en
t 

Se
ct

io
n)

8

st
ac

k/
s

8

st
ap

le
/s

 (
al

im
en

to
 b

ás
ic

o)
8

st
or

ie
s

8

st
re

am
lin

e/
d/

in
g

8

te
xt

/s
8

to
uc

h/
in

g
8

tr
ai

le
r/

s
8

tr
an

sg
en

de
r

8

us
ab

le
/il

ity
8

vi
ta

m
in

/s
8

w
at

er
-b

or
ne

8

w
ea

th
er

8

w
or

kl
oa

d
8

hq
im

@
un

hc
r.o

rg
7

ac
ci

de
nt

s/
al

ly
7

ad
eq

ua
cy

7

af
fil

ia
te

/t
io

n
7

am
en

d/
ed

/m
en

ts
7

am
er

ic
a/

n/
ns

7

an
te

na
ta

l
7

ap
pr

ec
ia

te
/e

d/
io

n
7

ap
ril

7

ar
re

st
/e

d
7

at
m

/s
7

at
te

nd
an

t/
s

7

ba
ck

-u
p

7

ba
sk

et
7

bg
an

/s
7

bi
ll/

s
7

bi
t/

s/
bi

tt
en

7

bo
ar

d
7

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

br
ea

th
e/

s/
in

g
7

br
ee

d/
in

g
7

br
oa

dc
as

t/
er

s
7

br
ow

se
r/

s
7

ca
m

er
a/

s
7

ca
nd

id
at

e/
s

7

ca
ns

/n
ed

7

ca
te

go
ris

e/
ze

d/
za

tio
n

7

ce
rf 

(C
en

tr
al

 E
m

er
ge

nc
y 

Fu
nd

)
7

ch
an

ce
/s

7

ch
eq

ue
/s

7

ci
tiz

en
s/

ci
tiz

en
sh

ip
7

cm
am

 (
co

m
m

un
ity

-b
as

ed
 m

an
ag

em
en

t 
of

 a
cu

t e
7

co
m

pl
ia

nt
7

co
nf

lic
t-

re
la

te
d

7

co
nf

or
m

/s
7

co
nv

er
sa

tio
n/

s
7

co
st

-e
ffe

ct
iv

e/
ne

ss
7

ct
p 

(C
as

h 
tr

an
sf

er
 p

ro
gr

am
m

es
)

7

de
co

m
m

iss
io

n/
ed

/in
g

7

de
em

/e
d

7

dh
rm

 (
Th

e 
D

iv
isi

on
 fo

r 
H

um
an

 R
es

ou
rc

es
 M

a n
7

di
sa

gr
ee

/m
en

t
7

di
st

or
t/

in
g/

io
ns

7

di
ve

rs
ify

/e
d/

ic
at

io
n

7

dr
am

at
ic

/a
lly

7

en
a/

s 
(e

m
er

ge
nc

y 
ne

ed
s 

as
se

ss
m

en
t)

7

en
du

re
/d

/in
g

7

ev
ol

ut
io

n
7

ex
ac

er
ba

te
/d

7

fig
ht

/e
rs

/in
g

7

flu
ct

ua
te

/s
/io

ns
7

fs
s 

(F
ie

ld
 S

af
et

y 
Se

rv
ic

e)
7

ga
rd

en
/s

/in
g

7

gu
ar

an
te

e/
s

7

ha
bi

ta
bl

e/
ilit

y
7

122



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

ih
p 

(In
te

rn
at

io
na

l H
um

an
ita

ria
n 

Pa
rt

ne
rs

hi
p)

7

im
o 

(in
fo

rm
at

io
n 

m
an

ag
em

en
t 

of
fic

er
)

7

in
sig

ht
/s

7

in
st

al
la

tio
n/

s
7

in
te

rr
up

t/
ed

/in
g/

io
ns

7

in
te

r-
se

ct
or

al
7

je
op

ar
di

se
7

je
t

7

kg
7

l/p
/d

ay
7

la
n

7

lo
ck

/s
/e

d/
ab

le
7

m
an

uf
ac

tu
re

/r
/r

s/
d

7

m
ax

7

m
irr

or
/s

7

m
m

7

m
or

al
/s

/is
tic

7

m
ul

ti-
ha

za
rd

7

m
ul

tip
ur

po
se

7

no
m

in
at

e/
d/

io
n

7

nr
c 

(N
or

w
eg

ia
n 

Re
fu

ge
e 

C
ou

nc
il)

7

oc
cu

pa
tio

n/
al

7

op
 (

O
pe

ra
tio

ns
 P

la
n)

7

ov
er

bu
rd

en
/e

d
7

ov
er

la
p/

s/
pi

ng
7

ow
in

g
7

pc
od

es
7

pl
w

 (
pr

eg
na

nt
 a

nd
 la

ct
at

in
g 

w
om

en
)

7

po
st

tr
au

m
at

ic
7

pp
g/

s 
(p

op
ul

at
io

n 
pl

an
ni

ng
 g

ro
up

)
7

pr
e-

ex
ist

/e
d/

in
g

7

pr
ov

e/
ed

/e
n

7

re
co

nc
ile

/s
/ia

tio
n

7

re
fw

or
ld

7

re
pa

tr
ia

te
/e

d/
io

n
7

re
tu

rn
ee

s
7

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

ro
ot

/e
d

7

sa
tis

fy
7

sc
ho

ol
in

g
7

se
ct

or
7

se
em

/s
ee

m
in

gl
y

7

se
lf-

em
pl

oy
m

en
t

7

se
lf-

re
lia

nt
7

se
t-

up
7

sh
ap

e/
s/

in
g

7

sh
el

te
re

d/
in

g
7

sig
na

tu
re

7

sm
ar

t
7

so
m

et
hi

ng
7

sp
ot

7

su
bs

tit
ut

e/
s

7

su
cc

ee
d/

s/
ed

7

sy
ne

rg
y/

ie
s

7

th
er

ap
y/

eu
tic

7

tim
et

ab
le

/s
7

to
rt

ur
e

7

un
av

ai
la

bl
e

7

un
de

re
st

im
at

e/
s/

d
7

un
kn

ow
n

7

va
lid

at
e/

s/
io

n
7

ve
ge

ta
bl

e/
s/

ria
n

7

ve
ge

ta
tio

n
7

w
ar

/s
7

w
ea

po
n/

s
7

w
or

ks
ho

p/
s

7

ad
vi

sa
bl

e
6

af
te

rw
ar

ds
6

am
pl

ify
/e

d
6

an
om

al
ie

s
6

an
on

ym
ou

s/
ity

6

ar
t 

(A
nt

ire
tr

ov
ira

l T
he

ra
py

)
6

be
fo

re
ha

nd
6

123



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

be
iru

t
6

bi
om

et
ric

/s
6

bo
os

t/
er

6

bo
tt

om
6

br
ea

st
6

br
oa

db
an

d
6

bu
rd

en
6

ca
 (

C
ol

le
ct

iv
e 

C
en

tr
e 

A
dm

in
ist

ra
tio

n)
6

ca
bl

e/
s

6

ca
es

ar
ea

n
6

ca
pa

bl
e

6

ca
te

r/
ed

/in
g

6

ca
tt

le
6

ch
ao

s/
tic

6

ch
ar

tfi
el

d/
s

6

ch
ild

ho
od

6

ch
ol

er
a

6

cl
an

/s
6

cl
as

s/
es

6

cl
as

sif
ie

d
6

cl
au

se
/s

6

cl
ie

nt
/s

6

cm
c/

s 
(C

ris
is 

M
an

ag
em

en
t 

C
en

tr
e)

6

co
c 

(c
om

m
itt

ee
 o

n 
co

nt
ra

ct
s)

6

co
da

n
6

co
nd

om
/s

6

co
ns

ec
ut

iv
e/

ly
6

co
ns

en
su

s
6

co
ns

eq
ue

nt
ly

6

co
ns

ta
nt

/ly
6

co
nv

en
ie

nt
/ly

6

cr
ed

it/
s

6

cr
os

s-
se

ct
or

al
6

cu
m

ul
at

iv
e

6

de
ad

lin
es

6

de
ny

/e
d

6

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

df
id

 (
D

ep
ar

tm
en

t 
fo

r 
In

te
rn

at
io

na
l D

ev
el

op
m

en
6

di
m

en
sio

n/
s

6

di
m

in
ish

6

di
sp

ar
ity

/ie
s

6

di
st

ur
b/

ed
/in

g
6

di
ve

rt
/e

d
6

do
ct

or
/s

6

do
m

in
an

t
6

el
ab

or
at

e/
s/

ed
6

ev
id

en
t/

ly
6

ex
ce

l
6

ex
ce

ss
iv

e/
ly

6

fa
tig

ue
6

fil
m

/e
d

6

fil
te

r/
s/

ed
/in

g
6

fir
eb

re
ak

/s
6

fir
m

/s
6

ge
ol

og
y/

ic
al

6

ho
lis

tic
/a

lly
6

ho
ne

st
/ly

6

hy
dr

ol
og

y/
ic

al
6

ic
cp

r 
(In

te
rn

at
io

na
l C

ov
en

an
t 

on
 C

iv
il 

an
d 

Po
lit

6

in
ce

pt
io

n
6

in
co

ns
ist

en
t/

cy
6

in
ef

fe
ct

iv
e

6

in
pa

tie
nt

6

in
te

ns
iv

e
6

in
ve

st
/in

g/
m

en
t/

m
en

ts
6

ip
m

c/
s 

(Im
pl

em
en

tin
g 

Pa
rt

ne
rs

hi
p 

M
an

ag
em

en
t

6

iri
di

um
6

iss
ua

nc
e

6

jsl
m

 (
Jo

in
t 

Se
ni

or
 L

ev
el

 M
iss

io
n)

6

ju
dg

ed
/m

en
t

6

la
un

de
r/

in
g

6

lib
er

ty
6

lie
/s

6

124



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

lit
er

at
e/

tu
re

6

lit
re

s/
pe

rs
on

/d
ay

6

lo
g-

in
6

lo
st

6

m
ar

ks
/in

g
6

m
ile

/s
6

m
isp

 (
m

in
im

um
 in

iti
al

 s
er

vi
ce

 p
ac

ka
ge

)
6

m
isu

nd
er

st
an

di
ng

s/
st

oo
d

6

m
ot

iv
es

/a
tio

n/
at

io
ns

6

m
ul

ti-
ag

en
cy

6

m
us

ic
6

na
rr

at
iv

e/
s

6

na
vi

ga
te

/io
n

6

no
n-

re
fo

ul
em

en
t

6

no
n-

un
6

nu
tr

ie
nt

s
6

ob
st

ac
le

s
6

on
w

ar
d/

s
6

or
bi

t
6

ov
er

tim
e

6

pa
rt

s
6

pa
ss

/e
s/

ed
6

pa
st

or
al

/is
t/

ist
s

6

pa
tie

nt
/s

6

pd
es

 (
Po

lic
y 

D
ev

el
op

m
en

t 
an

d 
Ev

al
ua

tio
n 

Se
rv

i
6

pe
rc

en
ta

ge
6

pe
rp

et
ra

te
d/

or
s

6

pi
6

po
st

ed
6

po
st

in
g/

s
6

pr
on

e
6

pu
ll

6

ra
s 

(R
ec

or
ds

 M
an

ag
em

en
t 

Su
pp

or
t)

6

re
al

ic
e/

s/
ed

/in
g

6

re
al

-t
im

e
6

re
cu

pe
ra

tio
n

6

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

re
in

te
gr

at
e/

io
n

6

re
m

ed
y/

ie
s/

ia
l

6

re
m

itt
an

ce
/s

6

re
st

or
e/

s/
in

g/
at

io
n

6

re
us

e/
d/

ab
le

6

ris
k-

m
iti

ga
tio

n/
-m

on
ito

rin
g/

-r
el

at
ed

/-
sp

ec
ifi

c
6

sa
le

6

sc
en

ar
io

-b
as

ed
6

sc
or

e
6

se
cr

et
ar

ia
t/

s
6

se
cr

et
ar

y
6

se
cr

et
ar

y-
ge

ne
ra

l
6

sh
ar

p/
s/

en
/e

ne
rs

6

sit
ua

te
d/

in
g

6

st
an

d-
al

on
e

6

su
da

n
6

su
pe

rc
er

ea
l

6

ta
 (

Tr
an

sf
or

m
at

iv
e 

A
ge

nd
a)

6

te
le

vi
sio

n
6

th
er

m
al

6

to
le

ra
te

d/
ab

le
/a

nt
/a

nc
e

6

to
n/

s
6

tr
af

fic
6

tu
rb

op
ro

p
6

un
de

r-
fiv

e
6

un
dg

 (
U

N
 D

ev
el

op
m

en
t 

G
ro

up
)

6

un
fin

ish
ed

6

un
su

ita
bl

e/
ilit

y
6

un
w

illi
ng

6

w
ai

ve
r/

s
6

w
al

ls
6

w
ei

gh
t-

fo
r-

he
ig

ht
6

w
et

6

w
in

te
ris

ed
/s

at
io

n
6

xe
no

ph
ob

ia
/ic

6

ah
m

ad
k@

un
hc

r.o
rg

5

125



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

br
ai

ss
an

@
un

hc
r.o

rg
5

br
os

sa
rd

@
un

hc
r.o

rg
5

ew
ag

at
a@

un
hc

r.o
rg

5

ko
do

@
un

hc
r.o

rg
5

m
al

le
r@

un
hc

r.o
rg

5

m
en

as
sa

@
un

hc
r.o

rg
5

m
im

ic
a@

un
hc

r.o
rg

5

nd
ia

ye
m

@
un

hc
r.o

rg
5

sh
er

cl
if@

un
hc

r.o
rg

5

su
zi

c@
un

hc
r.o

rg
5

ac
co

m
pl

ish
/e

d/
in

g
5

ac
hi

lle
5

ac
hi

lle
.k

od
o

5
p

(
g

C
om

m
iss

io
ne

r 
fo

r 
Pr

ot
ec

tio
n)

5

ah
m

ad
5

al
lie

s
5

al
na

p
5

an
no

ta
te

d/
io

ns
5

ap
pr

ai
sa

l/s
5

ar
gu

e/
in

g
5

aw
ar

en
es

s-
ra

isi
ng

5

ba
ho

um
5

ba
ho

um
@

un
hc

r.o
rg

5

be
ta

5

bi
ol

og
ic

al
5

bl
en

d/
ed

5

bl
ue

to
ot

h
5

br
ai

ss
an

d
5

br
an

ch
/e

s
5

br
ea

ch
/e

s
5

br
os

sa
rd

5

bu
ck

et
/s

5

bu
g/

s
5

bu
lle

tin
/s

5

ca
tc

h/
in

g/
ca

ug
ht

5

cb
os

 (
co

m
m

un
ity

 b
as

ed
 o

rg
an

iz
at

io
ns

)
5

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

cc
  (

C
am

p 
C

oo
rd

in
at

io
n)

5

ce
ci

_b
ro

ss
ar

d_
sa

la
za

r
5

ce
ci

lia
5

ce
ll

5

ch
w

/s
 (

C
om

m
un

ity
 H

ea
lth

 W
or

ke
r)

5

co
lla

ps
e/

ed
/ib

le
5

co
m

pa
tib

le
/il

ity
5

co
m

pe
te

nc
e/

ie
s

5

co
nf

id
en

ce
5

co
nt

ra
di

ct
io

n/
s/

to
ry

5

co
nv

ey
/s

/e
d

5

co
un

se
llo

rs
5

co
up

on
/s

5

co
ur

t/
s

5

cr
os

s/
cr

es
ce

nt
5

cu
rr

ic
ul

a/
um

5

de
fe

nc
e/

s
5

de
hy

dr
at

io
n

5

de
le

ga
te

/e
d

5

de
m

ob
iliz

e/
de

m
ob

ilis
at

io
n

5

de
te

rm
in

an
t/

s
5

di
ou

f
5

di
sc

lo
se

/e
d

5

di
se

ng
ag

e/
in

g/
m

en
t

5

di
st

an
t

5

do
m

ai
n/

s
5

do
ub

t/
s

5

dr
ou

gh
t/

s
5

du
br

av
ka

5

du
da

su
zi

c
5

e-
le

ar
ni

ng
5

em
be

d/
s/

de
d/

di
ng

5

en
da

ng
er

/e
d

5

en
ro

l/l
ed

/m
en

t
5

ep
i (

ex
pa

nd
ed

 p
ro

gr
am

m
e 

on
 im

m
un

iz
at

io
n)

5

ex
co

m
5

126



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

ex
ec

ut
e/

d/
io

n
5

ex
po

rt
/e

d
5

fir
ef

ig
ht

in
g

5

fla
g/

ge
d

5

fo
rc

ib
le

/y
5

fo
rm

ul
at

e/
ed

/io
n

5

fre
sh

5

fru
st

ra
te

d/
in

g/
io

n/
io

ns
5

fts
 (

Fi
na

nc
ia

l T
ra

ck
in

g 
Se

rv
ic

e)
5

fu
nd

ra
ise

/in
g

5

gr
ac

e
5

gr
ad

ua
l/l

y
5

gr
av

ity
5

gu
ilt

/y
5

ha
bi

ta
tio

n
5

ha
lls

5

ha
m

pe
r/

ed
/in

g
5

ha
rm

on
io

us
5

he
ar

t
5

he
lic

op
te

r
5

hi
de

/d
en

/in
g

5

hi
p 

(H
yg

ie
ne

 Im
pr

ov
em

en
t 

Pr
oj

ec
t)

5

hi
st

or
y/

ic
/ic

al
5

ho
m

og
en

eo
us

5

ho
st

ile
/li

ty
/li

tie
s

5

hr
5

ic
sc

 (
In

te
rn

at
io

na
l C

iv
il 

Se
rv

ic
e 

C
om

m
iss

io
n)

5

im
m

ig
ra

tio
n

5

im
m

in
en

t/
ly

5

im
po

se
/d

5

in
ab

ilit
y

5

in
co

m
pl

et
e

5

in
di

ca
tiv

e
5

in
eq

ua
lit

y/
ie

s
5

in
m

ar
sa

t
5

in
st

ea
d

5

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

in
te

lle
ct

ua
l

5

in
te

rfe
re

5

in
te

rn
ed

5
p

(
p

g
p

g
Se

rv
ic

e)
5

ja
m

al
5

jo
ur

ne
y

5

ju
ne

5

ka
m

ra
n.

isl
am

ab
ad

5

ko
do

5

l1
5

le
gi

sla
tio

n
5

lif
t/

s/
in

g
5

m
ai

ze
 (

m
az

or
ca

)
5

m
ar

ie
m

e
5

m
en

as
sa

5

m
en

as
sa

.g
ra

ce
5

m
en

tio
n/

ed
/in

g
5

m
en

to
rin

g
5

m
et

ric
5

m
hz

5

m
ic

ic
/s

 (
m

ig
ra

nt
s 

in
 c

ou
nt

rie
s 

in
 c

ris
is)

5

m
ild

5

m
im

ic
a

5

m
isk

o
5

m
isk

o_
m

im
ic

a
5

m
iss

ed
/in

g
5

m
ou

th
5

m
sb

 (
Sw

ed
ish

 C
iv

il 
C

on
tin

ge
nc

y 
A

ge
nc

y)
5

m
t 

(t
on

el
ad

as
)

5

m
ul

ti-
fu

nc
tio

na
l

5

m
ul

tit
ud

e
5

m
ul

ti-
ye

ar
5

nd
ia

ye
5

ne
w

bo
rn

/s
5

no
n-

ex
ist

en
t

5

no
n-

st
at

e
5

127



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

no
ve

m
be

r
5

nt
u/

s 
(n

ep
he

lo
m

et
ric

 t
ur

bi
di

ty
 u

ni
ts

)
5

nu
isa

nc
e

5

ob
st

ru
ct

/e
d/

io
ns

5

oc
cu

pa
nt

s
5

oc
cu

rr
en

ce
5

oi
l

5

om
bu

ds
m

an
 (

de
fe

ns
or

 d
el

 p
ue

bl
o)

5

os
ts

5

ov
er

lo
ok

/e
d

5

pa
ck

et
/s

5

pa
la

ta
bl

e
5

pa
rt

y
5

pe
gg

y
5

pe
gg

y.
m

al
le

r
5

pe
rc

ep
tio

ns
5

po
st

er
/s

5

pr
oc

ee
d/

in
g/

in
gs

5

pu
bl

ic
at

io
n/

s
5

qu
al

ita
tiv

e
5

qu
er

y/
ie

s
5

ra
w

5

re
fo

rm
5

re
fu

ge
e-

ho
st

in
g/

-li
ke

/-
re

ce
iv

in
g/

-r
el

at
ed

/s
pe

ci
fic

5

re
fu

se
/d

5

re
ga

n
5

re
ga

ns
he

rc
lif

fe
5

re
lu

ct
an

ce
/n

t
5

re
no

un
ce

/d
5

re
se

rv
e/

s/
at

io
ns

5

re
un

ify
/c

at
io

n
5

re
ve

al
/s

/e
d

5

rh
 (

re
pr

od
uc

tiv
e 

he
al

th
)

5

sc
he

m
e/

s
5

sd
c 

(S
w

iss
 D

ev
el

op
m

en
t 

C
or

po
ra

tio
n)

5

se
ism

ic
5

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

se
ve

n
5

sh
er

cl
iff

e
5

sh
or

tc
om

in
gs

5

sim
ul

at
io

n/
s

5

sit
/s

/t
in

g
5

so
da

dj
ol

of
f

5

so
le

/ly
5

so
lv

e/
d/

in
g

5

so
m

al
ia

5

so
ut

h
5

so
w

 (
sc

op
e 

of
 w

or
ks

)
5

sp
an

/s
5

sp
ec

tr
um

/s
5

sp
ec

ul
at

io
n

5

sp
illa

ge
 (

ve
rt

id
o)

5

sp
re

ad
sh

ee
t/

s
5

st
op

5

su
bm

iss
io

n/
s

5

su
bs

ta
nt

iv
e/

ly
5

su
dd

en
-o

ns
et

5

su
m

/s
5

su
rp

ris
e/

s/
in

g/
in

gl
y

5

su
sp

en
de

d/
in

g
5

su
zi

c
5

ta
nk

s
5

te
ac

hi
ng

/t
au

gh
t

5

te
le

co
m

s
5

te
rm

in
ol

og
y

5

te
rt

ia
ry

5

th
um

b
5

th
w

 (
Te

ch
ni

sc
he

s 
H

ilf
sw

er
k)

5

to
da

y
5

to
pi

c/
s

5

tr
ea

su
ry

5

tr
ee

/s
5

tr
ip

ar
tit

e
5

128



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

ts
un

am
i/s

5

un
eq

ua
l

5

un
fa

m
ilia

r
5

un
hi

nd
er

ed
5

un
so

lic
ite

d
5

un
us

ed
5

us
ai

d 
(U

ni
te

d 
St

at
es

 A
ge

nc
y 

fo
r 

In
te

rn
at

io
na

l D
5

ut
en

sil
s

5

v
5

ve
ra

ne
5

ve
ra

ne
.b

ra
iss

an
d

5

vi
sa

5

vo
ca

tio
na

l
5

w
ar

m
5

w
at

ch
5

w
in

do
w

/s
5

w
ro

ng
/ly

5

ya
rd

s
5

yi
el

d
5

hq
ec

m
dp

l@
un

hc
r.o

rg
4

ht
tp

://
tw

in
e.

un
hc

r.o
rg

4

in
sp

ec
to

r@
un

hc
r.o

rg
4

ja
m

al
@

un
hc

r.o
rg

4

ki
an

i@
un

hc
r.o

rg
4

ab
so

lu
te

/ly
4

ac
re

/s
4

ac
tio

n-
or

ie
nt

ed
4

ad
4

ad
-h

oc
4

ad
m

in
4

ag
en

cy
-s

pe
ci

fic
4

ag
gr

av
at

ed
/in

g
4

ag
gr

eg
at

e/
d

4

al
le

vi
at

e
4

al
te

r/
s/

ed
/a

tio
ns

4

al
te

rn
at

e/
s

4

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

an
tir

et
ro

vi
ra

l
4

ap
ar

tm
en

t/
s

4

ap
pe

nd
ix

4

ar
gu

m
en

t/
s

4

ar
id

4

ar
m

4

at
ta

in
/e

d/
m

en
t

4

ba
tt

er
ie

s
4

ba
tt

le
/s

4

be
dd

in
g

4

be
ha

ve
4

be
lo

ng
/s

4

bl
am

e/
d

4

bo
ok

/s
4

bo
rn

4

bo
tt

le
/e

d
4

br
oc

hu
re

4

ca
se

lo
ad

/s
4

ca
se

w
or

ke
rs

4

ca
su

al
tie

s
4

cd
ac

 (
C

en
te

r 
fo

r 
D

isa
st

er
 A

ffe
ct

ed
 C

om
m

un
iti

e
4

ce
b 

(C
hi

ef
 E

xe
cu

tiv
e 

Bo
ar

d)
4

ce
llu

la
r

4

ch
ild

-h
ea

de
d

4

ci
rc

um
fe

re
nc

e
4

cl
as

sif
ic

at
io

n/
s

4

cl
as

sr
oo

m
/s

4

co
er

ci
on

/c
iv

e
4

co
-fa

ci
lit

at
or

4

co
m

pu
lso

ry
4

co
nf

id
en

t/
ly

4

co
ns

4

co
ns

ist
s/

in
g

4

co
rp

s
4

co
st

-e
ffi

ci
en

cy
4

co
up

le
d

4

129



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

cp
w

g
4

cr
ow

ds
ou

rc
in

g
4

cy
cl

on
e/

s
4

da
ni

sh
4

da
ta

-c
ol

le
ct

io
n

4

da
y-

to
-d

ay
4

de
br

is
4

de
lin

ea
te

/e
d/

io
n

4

de
ni

al
4

de
po

rt
at

io
n/

ed
4

de
st

ro
ye

d
4

de
te

r/
s

4

df
am

 (
D

iv
isi

on
 o

f F
in

an
ci

al
 A

dm
in

ist
ra

tio
n 

an
d 

M
4

di
ag

no
st

ic
4

di
ag

ra
m

/s
4

di
lig

en
ce

4

di
sp

ut
e/

s
4

di
ve

rs
io

n
4

do
m

e
4

dr
rm

4

ds
b 

(N
or

w
eg

ia
n 

D
ire

ct
or

at
e 

fo
r 

C
iv

il 
Pr

ot
ec

tio
4

du
al

4

ed
g 

(E
m

er
ge

nc
y 

D
ire

ct
or

s 
G

ro
up

)
4

ei
gh

t
4

el
se

w
he

re
4

en
tr

ap
m

en
t

4

en
um

er
at

es
/io

n
4

eu
ro

pe
/a

n
4

ev
en

in
g

4

ev
er

yd
ay

4

ex
ac

t
4

ex
am

in
at

io
n/

s
4

fa
ci

e
4

fa
m

ilia
rit

y
4

fa
rm

er
s/

in
g

4

fa
t/

s
4

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

fe
nc

es
/in

g
4

fe
nd

4

fis
h

4

fla
t

4

fla
w

s/
ed

/le
ss

ly
4

fle
d

4

flo
od

w
at

er
4

fo
ot

ag
e

4

fo
ot

pr
in

t
4

fo
ra

4

fo
re

ca
st

/s
4

fo
rg

et
4

fro
nt

4

fro
nt

ie
r/

es
4

gd
ac

s 
(G

lo
ba

l d
isa

st
er

 a
le

rt
 a

nd
 c

oo
rd

in
at

io
n 

s y
4

ge
ni

ta
l/s

4

ge
os

ta
tio

na
ry

4

ha
lf

4

ha
rd

co
py

/ie
s

4

he
re

4

hi
nd

er
/e

d/
in

g
4

hi
ng

es
4

hy
dr

og
eo

lo
gi

ca
l

4

hy
pe

r-
te

xt
4

ia
cs

 (
In

te
r-

A
ge

nc
y 

C
oo

rd
in

at
io

n 
Se

rv
ic

e)
4

ia
rr

m
 (

in
te

r-
ag

en
cy

 r
ap

id
 r

es
po

ns
e 

m
ec

ha
ni

sm
)

4

id
/s

4

illi
te

ra
te

4

ilo
 (

in
te

rn
at

io
na

l l
ab

ou
r 

or
ga

ni
za

tio
n)

4

im
po

rt
/s

/e
d

4

in
ac

cu
ra

te
4

in
ad

ve
rt

en
tly

4

in
fil

tr
at

io
n

4

in
fle

xi
bl

e/
ilit

y
4

in
fo

gr
ap

hi
c/

s
4

in
sp

ec
to

r
4

130



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

in
st

itu
te

4

in
su

la
te

/d
/io

n
4

in
ta

ke
4

in
te

r
4

in
ve

nt
or

y/
ie

d
4

ira
q/

i
4

ire
la

nd
/ir

ish
4

irr
es

pe
ct

iv
e

4

irr
ig

at
io

n
4

isp
 (

In
te

rn
et

 S
er

vi
ce

 P
ro

vi
de

r)
4

ja
rg

on
4

ki
lo

gr
am

/s
4

la
un

dr
y

4

lb
/s

 (
lib

ra
s)

4

le
o

4

le
ve

ra
ge

/s
/in

g
4

lic
en

se
/s

/in
g

4

lif
e-

sp
an

4

lig
ht

w
ei

gh
t

4

lit
te

re
d

4

lo
go

/s
4

lo
w

-le
ve

l
4

lu
m

p
4

m
an

ip
ul

at
io

n/
iv

e
4

m
an

-m
ad

e
4

m
ar

ia
4

m
ar

ke
t-

ba
se

d
4

m
ar

ria
ge

4

m
at

/s
4

m
ea

l/s
4

m
ea

t
4

m
ed

ia
tio

n/
at

or
/a

to
rs

4

m
et

ad
at

a
4

m
ic

ro
w

av
e/

s
4

m
ille

rs
4

m
illi

ng
4

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

m
in

e/
s

4

m
ist

ak
es

4

m
ul

ti-
cl

us
te

r/
se

ct
or

4

m
ye

rs
-b

rig
gs

4

ne
ce

ss
iti

es
4

ne
on

at
al

4

ne
w

ly
4

no
tif

y/
ie

d
4

nu
m

b/
ne

ss
4

oa
u 

(O
rg

an
isa

tio
n 

of
 A

fri
ca

n 
U

ni
ty

)
4

ob
je

ct
/s

4

oc
to

be
r

4

on
e-

to
-o

ne
4

on
e-

w
ay

4

op
s 

(O
nl

in
e 

Pr
oj

ec
t 

Sy
st

em
)

4

or
di

na
nc

e/
s

4

or
ga

ni
c

4

ou
tfl

ow
/s

4

oz
4

pa
ce

4

pa
le

st
in

e/
in

ia
n

4

pa
ra

m
et

er
s

4

pa
ss

en
ge

r
4

pa
st

ur
e

4

pa
yl

oa
d

4

pe
ak

/s
4

pe
rfe

ct
/io

n/
ly

4

pm
u 

(P
er

fo
rm

an
ce

 A
pp

ra
isa

l)
4

pr
ag

m
at

ic
4

pr
ec

au
tio

n/
s/

ar
y

4

pr
ec

ed
en

ce
4

pr
ec

ed
es

/e
d/

in
g

4

pr
ec

ise
/ly

4

pr
e-

de
fin

ed
4

pr
e-

pa
id

4

pr
e-

po
sit

io
n/

in
g

4

131



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

pr
er

eq
ui

sit
e/

s
4

pr
im

a
4

pr
os

4

pr
ox

y
4

ps
yc

ho
sis

4

pu
bl

ish
/e

s/
in

g
4

pu
lse

s
4

pu
sh

4

ra
pi

d-
on

se
t

4

ra
tio

4

re
af

fir
m

s/
in

g
4

re
cu

r/
in

g/
re

nt
4

re
de

em
ed

/a
bl

e
4

re
fu

ge
4

re
gr

et
/s

4

re
la

y/
s/

in
g

4

re
nu

nc
ia

tio
n

4

re
po

sit
or

y
4

re
qu

isi
tio

n/
s

4

re
sis

t/
an

ce
4

re
sp

ira
to

ry
4

re
te

nt
io

n
4

rig
or

ou
s/

ne
ss

/ly
4

ro
ck

y
4

ro
m

an
tic

/a
lly

4

ru
n-

of
f

4

sa
la

ry
4

se
al

/e
d/

in
g

4

se
gm

en
ts

4

se
lf-

he
lp

4

se
lf-

su
ffi

ci
en

t
4

se
ns

iti
za

tio
n

4

sim
4

sit
u

4

sl 
(S

us
ta

in
ab

le
 L

iv
el

ih
oo

ds
)

4

slo
pe

/s
4

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

sm
ls 

(S
up

pl
y 

M
an

ag
em

en
t 

an
d 

Lo
gi

st
ic

s 
Se

rv
ic

e
4

sn
ap

sh
ot

4

sn
ow

4

so
la

r
4

so
lid

ar
ity

4

so
rg

hu
m

4

sp
ok

es
pe

rs
on

4

sp
on

so
r/

s
4

sp
or

t/
s/

in
g

4

st
at

ic
4

st
ee

l
4

st
or

m
/s

4

st
or

m
w

at
er

4

st
ra

nd
ed

4

st
riv

e
4

su
b-

of
fic

e
4

su
bs

id
ie

s
4

sw
ed

ish
4

sy
nt

he
sis

/ic
4

ta
g/

s
4

ta
sk

fo
rc

e/
s

4

ta
st

e
4

tb
 (

tu
be

rc
ul

os
is)

4

te
m

pe
ra

tu
re

/s
4

te
n/

s
4

tit
le

/s
4

to
ile

tr
ie

s
4

to
ol

bo
x

4

to
p

4

tr
an

se
ct

4

tr
ap

/s
/p

ed
4

tr
ia

ge
4

tr
op

ic
s/

al
4

tv
4

tw
ig

/s
 (

Te
ch

ni
ca

l W
or

ki
ng

 G
ro

up
s)

4

ud
oc

 (
U

rb
an

 D
isp

la
ce

m
en

t 
&

 O
ut

sid
e 

C
am

ps
)

4

132



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

un
fo

ld
/e

d/
in

g
4

un
fp

a 
(U

ni
te

d 
N

at
io

ns
 P

op
ul

at
io

n 
Fu

nd
)

4

un
hy

gi
en

ic
4

un
iv

er
sit

ie
s

4

un
ta

rg
et

ed
4

us
4

va
ria

nc
e/

s
4

ve
nt

ila
tio

n
4

vi
de

oc
on

fe
re

nc
in

g
4

vi
ru

s/
es

/a
l

4

w
at

er
s

4

w
av

es
4

w
ea

lth
4

w
ei

gh
/e

d/
in

g/
in

gs
4

w
el

l-c
oo

rd
in

at
ed

4

w
el

l-f
ou

nd
ed

4

w
el

l-i
nf

or
m

ed
4

w
fp

4

w
i-f

i
4

w
in

/n
er

4

w
ith

ho
ld

/h
el

d/
in

g
4

w
oo

d
4

yo
ga

4

et
hi

cs
of

fic
e@

un
hc

r.o
rg

3

gl
ob

al
cc

cm
@

un
hc

r.o
rg

3

hq
us

sd
@

un
hc

r.o
rg

3

ht
tp

://
da

ta
.u

nh
cr

.o
rg

/im
to

ol
ki

t
3

ht
tp

://
w

w
w

.n
ut

va
l.n

et
3

ht
tp

://
w

w
w

.sp
he

re
ha

nd
bo

ok
.o

rg
/e

n/
ho

w
-t

o-
us

e
3

ht
tp

://
w

w
w

.u
nh

cr
.o

rg
/4

fb
df

17
c9

.h
tm

l
3

liv
el

ih
oo

d@
un

hc
r.o

rg
3

so
ci

al
m

ed
ia

@
un

hc
r.o

rg
3

go
og

le
3

w
eb

pa
ge

3

ab
od

3

ac
cr

ed
ite

d
3

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

ac
cu

sa
tio

ns
3

ac
cu

se
d

3

ac
qu

ai
nt

an
ce

s
3

ac
ro

ny
m

/s
3

ad
m

in
ist

er
/e

d
3

ad
m

in
ist

ra
to

rs
3

ad
m

iss
io

n
3

af
fin

iti
es

3

af
ra

id
3

ai
rli

ft/
s/

in
g

3

al
ar

m
3

am
el

io
ra

te
/t

io
n

3

ao
l (

ab
ov

e 
op

er
at

in
g 

le
ve

l)
3

ap
pa

re
nt

3

ap
pb

3

ap
pc

3

ar
ea

-b
as

ed
3

as
id

e
3

as
pi

ra
tio

ns
3

at
te

nt
iv

e/
ly

3

at
te

st
at

io
n/

s
3

au
st

ra
lia

3

au
th

or
iz

at
io

n/
s

3

aw
ar

d/
in

g
3

ba
by

/ie
s

3

ba
nd

/s
3

ba
nd

ag
es

3

ba
ng

ko
k

3

ba
r/

s
3

bb
c

3

be
nc

hm
ar

ks
3

bi
-a

nn
ua

lly
3

bi
d 

(B
es

t 
in

te
re

st
s 

de
te

rm
in

at
io

n)
3

bi
sc

ui
ts

3

bo
di

ly
3

bo
no

3

133



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

bo
ok

le
t/

s
3

bo
un

d
3

bu
nd

le
/d

3

ca
dr

i (
C

ap
ac

ity
 fo

r 
D

isa
st

er
 R

ed
uc

tio
n 

In
iti

at
iv

e
3

ca
pa

bi
lit

y
3

ca
pi

ta
3

ca
rt

ag
en

a
3

cd
c 

(C
en

te
r 

fo
r 

D
ise

as
e 

C
on

tr
ol

)
3

ce
le

br
at

e
3

ch
am

be
rs

3

ch
ec

k-
up

3

ch
f (

C
om

m
on

 H
um

an
ita

ria
n 

Fu
nd

s)
3

ch
ou

la
rt

on
3

cl
us

te
r-

le
ve

l
3

cl
us

te
r-

sp
ec

ifi
c

3

cm
3

3

co
3

co
ac

hi
ng

3

co
-le

ad
er

sh
ip

3

co
lla

te
/e

d
3

co
lo

ur
/le

ss
3

co
m

m
en

ce
/s

3

co
m

pe
lle

d/
in

g
3

co
m

pr
es

se
d

3

co
m

pr
ise

s/
ed

/in
g

3

co
nd

uc
iv

e
3

co
nt

in
ua

l/l
y

3

co
nv

en
ie

nc
e

3

co
nv

oy
/s

3

co
up

le
s

3

cr
af

t/
s/

ed
3

cr
ed

en
tia

ls
3

cr
op

s
3

cr
os

s/
re

d
3

cr
os

s-
bo

rd
er

3

cs
b 

(C
or

n-
so

y-
bl

en
d)

3

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

cu
st

od
ia

n
3

dd
r 

(d
isa

rm
am

en
t, 

de
m

ob
ilis

at
io

n 
an

d 
re

in
te

gr
a

3

de
br

ie
f/i

ng
s

3

de
ce

nt
ra

lis
ed

3

de
cl

ar
at

or
y

3

de
fe

nd
/e

d/
in

g
3

de
fe

rr
ed

3

de
no

te
s

3

de
se

rt
ed

/e
rs

/io
n

3

de
tr

im
en

ta
l

3

di
ag

no
sis

3

di
re

ct
or

at
e

3

di
re

ct
or

y/
ie

s
3

di
sb

ur
se

s/
ed

/m
en

t
3

di
sc

ha
rg

e/
d

3

di
sc

ip
lin

e
3

di
sc

lo
su

re
3

di
sc

on
tin

ue
/d

3

di
sc

re
tio

n
3

di
sr

eg
ar

d/
ed

3

di
sr

es
pe

ct
/fu

l
3

di
st

ur
ba

nc
es

3

di
su

se
d

3

do
ck

in
g

3

do
cu

m
en

ta
ry

/ie
s

3

dp
ko

 (
D

ep
ar

tm
en

t 
fo

r 
Pe

ac
ek

ee
pi

ng
 O

pe
ra

tio
n

3

du
ly

3

du
m

ps
3

du
st

3

ea
st

3

ed
ge

3

el
de

r/
ly

3

el
ec

tr
om

ag
ne

tic
3

el
se

3

en
ta

il/
s

3

en
te

rp
ris

e/
s

3

134



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

en
tr

ep
re

ne
ur

sh
ip

3

en
ve

lo
pe

s
3

er
f (

Em
er

ge
nc

y 
Re

sp
on

se
 F

un
ds

)
3

er
ro

r/
s/

ne
ou

s
3

eu
3

ew
ea

 (
Ea

rly
 W

ar
ni

ng
 E

ar
ly

 A
ct

io
n)

3

ex
te

ns
iv

e/
ly

3

ex
tr

ao
rd

in
ar

y/
ily

3

fa
re

3

fb
m

 (
Fo

od
 B

as
ke

t 
M

on
ito

rin
g)

3

fe
de

ra
l

3

fe
m

al
e-

he
ad

ed
3

flu
id

3

fo
dd

er
3

fo
re

ns
ic

3

fo
re

st
s/

tr
y

3

fo
rg

e/
ry

3

fo
rm

er
3

fri
da

y
3

ft3
3

fu
rn

ish
in

gs
3

ge
nt

le
3

ge
rm

an
3

gl
os

sa
ry

3

gp
c 

(G
lo

ba
l P

ro
te

ct
io

n 
C

lu
st

er
)

3

gr
ad

es
3

gr
as

s
3

gs
m

 (
G

lo
ba

l S
ys

te
m

s 
fo

r 
M

ob
ile

)
3

gu
ar

d/
s

3

gu
i (

G
ra

ph
ic

al
 U

se
r 

In
te

rfa
ce

)
3

gy
m

na
siu

m
s

3

ha
iti

3

ha
rn

es
s/

in
g

3

ho
no

ur
3

ho
riz

on
ta

l/l
y

3

ho
rm

on
es

/a
l

3

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

ho
te

ls
3

ho
tli

ne
/s

3

hy
dr

ol
og

ist
s

3

id
c

3

im
ag

in
e/

d
3

im
ba

la
nc

e/
s

3

im
pr

es
sio

n
3

in
2

3

in
3

3

in
ca

pa
ci

ta
te

d/
in

g
3

in
co

m
pa

tib
le

3

in
de

x
3

in
du

ce
d/

tio
n/

tio
ns

3

in
ee

 (
In

te
ra

ge
nc

y 
N

et
w

or
k 

fo
r 

Ed
uc

at
io

n 
in

 E
m

3

in
se

ct
/s

3

in
te

nt
3

in
te

rim
3

in
te

rli
nk

ed
3

in
te

r-
se

ct
or

3

in
tu

iti
ve

/it
io

ns
3

irc
3

isd
r 

(In
te

rn
at

io
na

l S
tr

at
eg

y 
fo

r 
D

isa
st

er
 R

isk
 R

e d
3

je
al

ou
sy

3

je
rr

y
3

kc
al

3

ki
dn

ap
pi

ng
3

ki
ll/

ed
/in

g
3

ki
os

k/
s

3

km
2

3

la
be

l/l
ed

/li
ng

3

la
m

p/
s

3

la
nk

a
3

la
tin

3

la
tt

er
3

le
ak

s/
le

ak
ag

e/
s

3

le
gs

3

135



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

lib
ra

ry
/ie

s
3

lib
ya

/n
3

lid
s

3

lif
e-

cy
cl

e
3

lo
gi

ca
l/l

y
3

lo
gi

st
ic

ia
ns

3

lo
op

/in
g

3

lo
rd

s
3

lo
w

-c
os

t
3

lu
xe

m
bo

ur
g

3

m
al

ig
n/

an
t

3

m
al

w
ar

e
3

(
g,

y
p

g
ar

ra
ng

em
en

ts
)

3

m
as

siv
e

3

m
at

ric
es

3

m
ed

ic
o

3

m
em

o
3

m
er

ge
d

3

m
er

s 
(M

in
im

um
 E

co
no

m
ic

 R
ec

ov
er

y 
St

an
da

rd
s )

3

m
i (

m
illa

s)
3

m
i2

3

m
ic

ro
nu

tr
ie

nt
-fo

rt
ifi

ed
3

m
id

dl
e

3

m
id

-u
pp

er
3

m
id

w
ife

/v
es

3

m
illi

on
/s

3

m
isi

nf
or

m
at

io
n

3

m
isi

nt
er

pr
et

ed
/a

tio
n

3

m
isu

se
/d

3

m
or

ni
ng

3

m
ot

he
r-

to
-c

hi
ld

3

m
sf

 (
m

ed
ic

os
 s

in
 fr

on
te

ra
s)

3

m
ul

til
at

er
al

3

m
ul

tip
ly

/ie
d/

in
g

3

no
ise

/s
3

no
n-

bi
nd

in
g

3

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

no
n-

ch
lo

rin
at

ed
3

no
n-

fa
m

ily
3

no
n-

po
lit

ic
al

3

no
n-

tr
ad

iti
on

al
3

no
rm

at
iv

e
3

no
tif

ic
at

io
ns

3

ob
je

ct
io

ns
/o

rs
3

oh
ch

r 
(O

ffi
ce

 o
f t

he
 H

ig
h 

C
om

m
iss

io
ne

r 
fo

r 
H

u
3

om
it/

te
d

3

op
tim

al
/m

um
3

or
di

na
ril

y
3

or
ig

in
at

e/
s/

in
g

3

ov
er

co
m

e
3

ov
er

-u
se

/d
/in

g
3

pa
nd

em
ic

s
3

pa
ps

3

pa
ra

m
ou

nt
3

pa
ra

sit
ic

3

pa
rk

s
3

pb
s

3

pd
m

 (
Po

st
 D

ist
rib

ut
io

n 
M

on
ito

rin
g)

3

pe
nd

in
g

3

pe
rs

ist
3

pi
lo

t/
s/

ed
3

po
 (

Pu
rc

ha
se

 O
rd

er
)

3

po
p/

s
3

po
pu

la
r

3

po
rt

io
n/

s
3

po
ta

bl
e

3

pr
e-

co
nd

iti
on

/s
3

pr
e-

de
liv

er
y

3

pr
ep

ar
at

or
y

3

pr
es

cr
ib

es
/e

d/
iv

e
3

pr
e-

se
le

ct
ed

/io
n

3

pr
iv

ile
ge

s
3

pr
ol

ife
ra

te
/io

n
3

136



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

pr
om

ise
/s

3

ps
yc

hi
at

ric
3

pt
 (

pi
nt

)
3

pu
nc

h/
ed

/e
r

3

pu
ni

sh
m

en
t

3

pu
rif

ic
at

io
n

3

pw
sn

 (
pe

rs
on

s 
w

ith
 s

pe
ci

fic
 n

ee
ds

)
3

qu
ad

ra
t

3

qu
ie

t
3

qu
ot

at
io

n/
s

3

qu
ot

e/
s/

d
3

ra
ck

3

ra
ilw

ay
/s

3

ra
m

p/
s

3

ra
vi

ne
/s

3

rd
c/

s 
(r

ec
ep

tio
n 

an
d 

de
pa

rt
ur

e 
ce

nt
re

)
3

re
bu

ild
3

re
ci

pr
oc

ity
/a

l/a
te

3

re
-d

es
ig

ni
ng

3

re
dr

3

re
du

nd
an

t/
ci

es
3

re
ef

er
3

re
-e

st
ab

lis
h

3

re
fin

e/
d

3

re
fra

in
3

re
ne

w
in

g/
ab

le
/a

ls
3

re
pe

lle
nt

3

re
pl

en
ish

/m
en

t
3

re
pu

bl
ic

3

re
se

nt
m

en
t

3

re
su

lts
-b

as
ed

3

ro
bu

st
3

ro
de

nt
/s

3

ro
ll/

s/
ed

3

ro
of

/s
3

ro
un

d
3

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

rs
b 

(R
ic

e-
so

y-
 B

le
nd

)
3

rt
e 

(r
ea

l-t
im

e 
ev

al
ua

tio
n)

3

ru
m

ou
rs

3

sa
g/

s 
(s

tr
at

eg
ic

 a
dv

iso
ry

 g
ro

up
)

3

sa
lt

3

sa
m

e-
se

x
3

sa
ni

ta
tio

n-
re

la
te

d
3

sa
ts

le
ev

e
3

sc
en

ar
io

-s
pe

ci
fic

3

sc
re

en
sh

ot
s

3

se
am

le
ss

/ly
3

se
cu

rit
y-

re
la

te
d

3

se
ep

ag
e

3

se
lf-

as
se

ss
/m

en
t

3

se
lf-

aw
ar

en
es

s
3

se
lf-

su
ffi

ci
en

cy
3

se
m

i-p
er

m
an

en
t

3

se
ns

iti
ze

/d
3

se
ns

or
y

3

se
qu

en
ce

/in
g/

ia
l

3

se
ria

l/l
y

3

se
rie

s
3

se
w

ag
e

3

se
w

er
ag

e
3

sh
al

lo
w

3

sh
el

te
r-

re
la

te
d

3

sh
ip

pi
ng

3

sh
oe

s
3

sh
oo

t/
in

g
3

sh
or

ta
ge

s
3

sk
el

et
on

/s
3

sk
in

3

sla
b/

s
3

slu
m

/s
3

so
ak

-a
w

ay
/s

3

so
ft

3

137



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

so
rt

/in
g

3

sp
am

3

sp
an

ish
3

sp
ec

im
en

s
3

sp
iri

t
3

sq
ua

re
s

3

sr
i

3

st
ag

ge
r/

in
g

3

st
ag

na
nt

3

st
ic

k
3

st
on

e/
s

3

st
or

yl
in

e
3

st
yl

e/
s

3

su
b-

su
rfa

ce
3

su
ite

3

su
ns

cr
ee

n
3

su
pp

os
e/

d
3

su
rr

en
de

r/
in

g
3

su
sp

ec
te

d
3

sw
iss

3

sw
o 

(S
ta

ff 
W

el
fa

re
 O

ffi
ce

r)
3

sy
rin

ge
s

3

ta
bl

et
s

3

ta
pe

/s
3

ta
rif

f/s
3

ta
rp

au
lin

3

te
ch

no
lo

gi
ca

l
3

te
l

3

te
le

co
nf

er
en

ce
/in

g
3

th
ou

sa
nd

s
3

tim
e-

bo
un

d
3

to
nn

e/
s

3

to
xi

c/
ity

3

tw
ee

t/
s

3

uk
3

un
ac

ce
pt

ab
le

3

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

un
co

nd
iti

on
al

3

un
de

rn
ou

ris
he

d
3

un
de

r-
re

po
rt

ed
/in

g
3

un
de

rw
ay

3

un
de

sir
ed

/a
bl

e
3

un
ev

en
3

un
ex

pe
ct

ed
3

un
fo

re
se

en
/a

bl
e

3

un
he

al
th

y
3

un
in

te
rr

up
te

d
3

un
io

n
3

un
la

w
fu

l
3

un
lo

ad
/e

d/
in

g
3

un
m

et
3

un
re

al
ist

ic
3

un
sc

ru
pu

lo
us

3

up
lin

k
3

up
s 

(U
ni

nt
er

ru
pt

ed
 p

ow
er

 s
up

pl
y)

3

us
ag

e
3

va
lle

ys
3

ve
ol

ia
3

ve
rb

al
3

ve
rs

us
3

ve
rt

ic
al

3

vo
la

til
e/

ity
3

vo
lc

an
oe

s/
ic

3

w
ar

ra
nt

ed
3

w
ea

r/
in

g
3

w
he

at
3

w
hi

st
le

-b
lo

w
in

g
3

w
hi

te
3

w
or

ld
w

id
e

3

w
sb

 (
W

he
at

-s
oy

-b
le

nd
)

3

yd
3

ye
llo

w
3 3

138



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

al
be

rt
@

un
hc

r.o
rg

2

bi
ss

ch
op

@
un

hc
r.o

rg
2

ed
w

ar
ds

@
un

hc
r.o

rg
2

em
m

an
ue

l@
un

hc
r.o

rg
2

ep
ar

tn
er

@
un

hc
r.o

rg
2

fle
m

in
g@

un
hc

r.o
rg

2

ga
ita

n@
un

hc
r.o

rg
2

ha
en

er
@

un
hc

r.o
rg

2

he
rr

er
aj

@
un

hc
r.o

rg
2

hq
dp

sm
ps

@
un

hc
r.o

rg
2

hq
le

00
@

un
hc

r.o
rg

2

hq
m

s0
0@

un
hc

r.o
rg

2

hq
ng

00
@

un
hc

r.o
rg

2

hq
pm

cs
@

un
hc

r.o
rg

2

hq
po

lic
y@

un
hc

r.o
rg

2

hq
sf

03
@

un
hc

r.o
rg

2

hq
sw

00
@

un
hc

r.o
rg

2

hq
ts

00
@

un
hc

r.o
rg

2

ht
tp

://
sw

ig
ea

56
.h

cr
ne

t.c
h/

cg
i-b

in
/t

ex
is.

ex
e

2

ht
tp

://
w

w
w

.h
um

an
ita

ria
nr

es
po

ns
e.

in
fo

/a
pp

lic
at

i o
2

ht
tp

://
w

w
w

.sh
el

te
rc

en
tr

e.
or

g/
lib

ra
ry

2

ht
tp

://
w

w
w

.sp
he

re
pr

oj
ec

t.o
rg

/h
an

db
oo

k
2

ht
tp

://
w

w
w

.u
nh

cr
.o

rg
/5

30
f1

3a
a9

.p
df

2

ht
tp

s:/
/w

w
w

.h
um

an
ita

ria
nr

es
po

ns
e.

in
fo

/p
ro

gr
a m

2

hu
ltg

re
n@

un
hc

r.o
rg

2

in
gl

es
@

un
hc

r.o
rg

2

lo
eb

er
@

un
hc

r.o
rg

2

m
ce

ke
ni

@
un

hc
r.o

rg
2

m
oy

aa
nt

o@
un

hc
r.o

rg
2

re
ar

do
n@

un
hc

r.o
rg

2

in
st

ag
ra

m
2

yo
ut

ub
e

2

ab
an

do
ne

d/
ab

an
do

nm
en

t
2

ab
du

ct
io

n/
s

2

ab
no

rm
al

2

ab
ov

e-
m

en
tio

ne
d

2

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

ab
st

ra
ct

2

ac
ap

s 
(A

ss
es

sm
en

t 
C

ap
ac

iti
es

 P
ro

je
ct

)
2

ac
ce

de
d

2

ac
f

2

ac
he

s
2

ad
ja

ce
nt

2

ad
ria

n
2

ae
st

he
tic

2

ag
e-

ge
nd

er
2

ag
gr

es
sio

n
2

al
2

al
be

rt
2

al
le

ga
tio

ns
2

al
l-s

ta
ff

2

al
ph

ab
et

2

al
tit

ud
e/

s
2

an
al

og
ue

2

an
ce

st
ry

/a
l

2

an
ch

or
s/

ed
2

an
ge

r
2

an
ta

go
ni

ze
/is

m
2

an
th

ro
po

lo
gi

st
2

ap
 (

ac
ce

ss
 p

oi
nt

s)
2

ap
pr

en
tic

es
hi

ps
2

ap
tit

ud
e

2

ar
ab

/ic
2

ar
ea

-s
pe

ci
fic

2

ar
ra

y
2

ar
tif

ic
ia

l/l
y

2

as
se

m
bl

e/
in

g
2

as
se

rt
/s

2

as
se

ss
or

s
2

as
yn

ch
ro

no
us

2

at
m

os
ph

er
e

2

au
di

o
2

au
di

o-
vi

su
al

2

139



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

au
gm

en
t

2

au
th

en
tic

/a
te

2

au
th

or
isa

tio
n

2

au
th

or
ise

/d
2

au
to

no
m

y
2

ax
el

2

ba
ck

bo
ne

2

ba
ck

st
or

y
2

ba
d

2

ba
gg

ag
e

2

be
an

s
2

be
lie

f/s
2

be
lts

 (
gr

ee
n 

be
lts

)
2

be
rt

or
a

2

bi
nd

in
g

2

bi
w

ee
kl

y
2

bl
ac

k
2

bl
as

t
2

bl
og

s
2

bl
oo

d/
y

2

bo
il

2

bo
rn

e
2

bo
sn

ia
2

bp
s

2

br
id

ge
/d

2

br
im

/m
ed

2

bu
da

pe
st

2

bu
dd

y
2

bu
rk

in
a

2

bu
rn

ou
t

2

ca
af

ag
 (

ch
ild

re
n 

as
so

ci
at

ed
 w

ith
 a

rm
ed

 fo
rc

es
 a

2

ca
ffe

in
e

2

ca
ll-

in
2

ca
na

de
m

2

ca
nv

as
2

ca
se

-b
y-

ca
se

2

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

cc
as

  (
C

om
m

on
 C

ou
nt

ry
 A

ss
es

sm
en

ts
)

2

ce
ns

us
2

ce
rt

ai
n

2

ce
rt

ifi
ed

2

ch
ar

ac
te

riz
e/

s
2

ch
ea

pe
r

2

ch
ild

-s
en

sit
iv

e
2

ch
in

a/
ne

se
2

ch
ris

2

ch
ro

m
os

om
es

2

ci
m

ic
 (

C
iv

il 
M

ilit
ar

y 
O

ffi
ce

rs
)

2

ci
rc

ui
t

2

cl
ar

ity
2

cl
ea

nl
in

es
s

2

cl
er

ks
2

cl
us

te
r-

ba
se

d
2

cm
2

2

co
de

c/
s

2

co
di

fy
/ie

d
2

co
ffe

e
2

co
lu

m
n/

s
2

co
nc

re
te

ly
2

co
nf

la
te

/d
2

co
ns

ci
ou

sn
es

s
2

co
ns

en
su

al
ly

2

co
ns

en
su

s-
bu

ild
in

g
2

co
ns

ol
e/

s
2

co
ns

te
lla

tio
n

2

co
ns

ul
ar

2

co
nt

ou
r/

s
2

co
nt

ra
ce

pt
io

n
2

co
nt

ra
st

2

co
ok

ie
/s

2

co
rp

or
al

2

co
st

-e
ffi

ci
en

t
2

co
un

te
rfe

it
2

140



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

co
un

te
r-

te
rr

or
ism

2

co
un

tr
y-

sp
ec

ifi
c

2

co
ve

na
nt

2

co
-w

or
ke

r/
s

2

cr
ie

ur
s

2

cr
isi

s-
af

fe
ct

ed
2

cr
iti

ci
sm

2

cr
os

s-
an

al
ys

e
2

cr
os

s-
ch

ec
ke

d
2

cr
os

s-
di

vi
sio

na
l

2

cr
s

2

cr
ud

e
2

cr
ue

l
2

cu
be

2

cu
ra

tiv
e

2

cw
t

2

da
da

ab
2

da
rk

2

da
sh

bo
ar

d
2

da
ta

/a
na

ly
sis

/in
fo

rm
at

io
n

2

de
ba

te
2

de
ck

2

de
fla

tio
n

2

de
fo

re
st

at
io

n
2

de
h 

(d
ig

ita
l e

m
er

ge
nc

y 
ha

nd
bo

ok
)

2

de
la

gu
a

2

de
lib

er
at

e/
ly

2

de
m

ar
ca

te
/s

2

de
m

oc
ra

tic
2

de
no

m
in

at
ed

/io
ns

2

de
po

sit
2

de
pr

iv
at

io
n

2

de
ta

ch
ed

/e
s

2

de
vi

at
e/

io
ns

2

de
vo

lv
ed

2

di
et

ar
y

2

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

di
sa

pp
ea

r
2

di
sc

re
et

2

di
sin

fe
ct

io
n

2

di
ss

at
isf

ac
tio

n
2

do
m

in
at

es
/d

2

do
se

/s
2

do
w

nl
in

k
2

dr
as

tic
2

dr
m

 (
D

isa
st

er
 R

isk
 M

an
ag

em
en

t)
2

dr
op

2

du
ba

i
2

dv
d/

s
2

ea
rn

2

ec
on

om
ist

2

ec
os

oc
2

ed
w

ar
ds

2

eg
gs

2

em
ba

ss
ie

s
2

em
oc

 (
em

er
ge

nc
y 

ob
st

et
ric

 c
ar

e)
2

em
pt

y/
ie

d
2

en
co

m
pa

ss
/e

s
2

en
co

un
te

r
2

en
de

m
ic

2

en
-r

ou
te

2

en
sh

rin
ed

2

en
vi

sa
ge

d
2

e-
pa

d
2

ep
ile

ps
y

2

ep
pe

 (
Ex

ce
pt

io
na

l P
ro

ce
du

re
s 

fo
r 

Pr
oc

ur
em

en
t

2

eq
ui

lib
riu

m
2

eq
ui

ta
bl

y
2

er
ec

te
d/

io
n

2

er
ic

ss
on

2

e-
sa

fe
2

es
ca

pe
2

e-
st

or
e/

s
2

141



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

ev
er

yt
hi

ng
2

ex
ce

lle
nt

2

ex
em

pt
/io

n
2

ex
ha

us
t/

ed
2

ex
ha

us
tiv

e
2

ex
pl

os
iv

e
2

ex
te

rn
al

re
la

tio
ns

2

ex
to

rt
io

n
2

ex
tr

at
er

rit
or

ia
l

2

fa
br

iz
io

2

fa
ct

-c
he

ck
/e

d
2

fa
ct

-s
he

et
s

2

fa
lse

/ly
2

fa
o 

(O
rg

an
iz

ac
ió

n 
de

 la
s 

N
ac

io
ne

s 
U

ni
da

s 
pa

ra
 

2

fa
so

2

fe
br

ua
ry

2

fe
ve

r/
s

2

fe
w

sn
et

2

fie
ld

w
or

k
2

fie
rc

e
2

fir
st

-h
an

d
2

fit
ne

ss
2

fle
m

in
g

2

fli
p-

flo
ps

2

flo
ur

2

fo
m

2

fo
ra

ge
2

fo
re

go
ne

2

fo
re

m
os

t
2

fo
rs

yt
h

2

frc
 fr

ee
 r

es
id

ua
l c

hl
or

in
e)

2

fro
nt

lin
e

2

fru
it/

s
2

fu
ll-

cy
cl

e
2

fu
ng

al
2

ga
l

2

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

ga
m

e
2

ga
s

2

ga
te

/g
at

ew
ay

2

gb
vi

m
s 

(g
en

de
r 

ba
se

d 
vi

ol
en

ce
 m

on
ito

rin
g)

2

ge
ol

og
ist

/h
yd

ro
lo

gi
st

2

gi
s 

(G
eo

gr
ap

hi
ca

l I
nf

or
m

at
io

n 
Sy

st
em

s)
2

gl
c 

(G
lo

ba
l L

ea
rn

in
g 

C
en

te
r)

2

gm
t

2

go
na

ds
2

gr
ad

ie
nt

2

gr
am

s
2

gr
as

sr
oo

ts
2

gr
av

ita
te

2

gr
az

e/
in

g
2

gr
ee

n
2

gr
eg

2

gs
c 

(G
lo

ba
l S

he
lte

r 
C

lu
st

er
)

2

gu
t

2

ha
2

ha
en

er
2

ha
nd

bo
ok

-c
om

pa
ni

on
s/

th
e-

m
er

sh
an

db
oo

k
2

ha
nd

-c
ar

rie
d

2

ha
p 

(H
um

an
ita

ria
n 

A
cc

ou
nt

ab
ilit

y 
Pa

rt
ne

rs
hi

p)
2

ha
pp

y/
er

2

ha
rb

ou
r

2

ha
t/

s
2

ha
w

al
as

2

hc
p 

2

he
ad

in
gt

on
2

he
ad

ro
om

 (
al

tu
ra

 d
e 

la
 h

ab
ita

ci
ón

, c
ab

ez
ad

a)
2

he
al

in
g

2

he
ct

ar
e

2

he
lm

et
2

he
pe

2

he
re

in
af

te
r

2

he
rit

ag
e

2

142



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

he
rr

er
a

2

he
rz

eg
ov

in
a

2

he
sit

at
e/

an
t

2

hh
s 

(H
ou

se
ho

ld
s)

2

hi
er

ar
ch

y
2

hi
gh

-s
pe

ed
2

ho
m

el
es

s/
ne

ss
2

ho
sp

ita
lit

y/
za

tio
n

2

hu
ge

2

hu
m

an
-m

ad
e

2

hu
rr

ic
an

e/
s

2

hu
sb

an
d/

ry
2

ih
l (

in
te

rn
at

io
na

l h
um

an
ita

ria
n 

la
w

)
2

ilg
a 

(In
te

rn
at

io
na

l l
es

bi
an

, g
ay

, b
ise

xu
al

, t
ra

ns
 a

n
2

illi
ci

t
2

im
pe

nd
in

g
2

im
pe

ra
tiv

e
2

im
pe

rm
ea

bl
e

2

im
po

ve
ris

he
d/

m
en

t
2

im
pr

op
er

/ly
2

im
pr

ov
ise

d
2

in
cu

rs
/r

ed
2

in
do

ne
sia

2

in
ef

fic
ie

nt
ly

2

in
el

ig
ib

le
2

in
fu

sin
g

2

in
ha

bi
ta

nt
s

2

in
hu

m
an

2

in
k

2

in
ne

r
2

in
se

rt
ed

2

in
sid

io
us

/ly
2

in
sp

ec
to

r-
ge

ne
ra

l's
2

in
st

an
t

2

in
st

ig
at

ed
2

in
su

ra
nc

e
2

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

in
te

nt
io

ns
2

in
te

r-
ca

m
p

2

in
te

rn
ew

s
2

in
te

ro
pe

ra
bl

e/
ilit

y
2

in
te

rp
ol

at
io

n
2

in
te

rs
ec

t/
in

g
2

in
tr

us
iv

e
2

in
vo

lu
nt

ar
y/

ily
2

io
di

se
d

2

io
m

2

ip
ds

 (
in

-p
at

ie
nt

 d
ep

ar
tm

en
ts

)
2

iro
n

2

isa
be

lle
2

isd
n 

(In
te

gr
at

ed
 s

er
vi

ce
s 

di
gi

ta
l n

et
w

or
k)

2

iso
2

ka
-b

an
d

2

ki
ck

/s
2

la
bo

ur
-in

te
ns

iv
e

2

la
dd

er
2

la
id

2

la
ke

s
2

la
nd

m
in

es
2

la
s 

(L
eg

al
 A

ffa
irs

 S
er

vi
ce

)
2

le
ad

-t
im

e/
s

2

le
af

le
ts

2

le
ga

cy
2

le
nd

in
g

2

le
vi

ed
2

lif
el

on
g

2

lif
es

ty
le

2

lit
ig

at
io

n
2

lit
re

s/
pa

tie
nt

/d
ay

2

ln
s

2

lo
a 

(L
et

te
r 

of
 A

gr
ee

m
en

t)
2

lo
bb

y/
in

g
2

lo
dg

in
g

2

143



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

lo
t

2

lu
gg

ag
e

2

lu
xu

rie
s

2

lw
f (

ku
te

ra
n 

w
or

ld
 fe

de
ra

tio
n)

2

m
ac

2

m
ai

l/i
ng

2

m
al

i
2

m
at

tr
es

s/
es

2

m
cd

a 
(m

ilit
ar

y 
an

d 
ci

vi
l d

ef
en

ce
 a

ss
et

s)
2

m
el

iss
a

2

m
em

or
y

2

m
en

u
2

m
er

ch
an

t/
s

2

m
er

el
y

2

m
et

al
2

m
et

eo
ro

lo
gi

ca
l

2

m
g

2

m
g/

l
2

m
ic

ro
bi

ol
og

ic
al

2

m
ic

ro
ph

on
e/

s
2

m
illi

m
et

er
s

2

m
in

er
al

s
2

m
in

im
al

2

m
ira

cl
es

2

m
isc

el
la

ne
ou

s
2

m
ism

an
ag

em
en

t
2

m
isp

er
ce

pt
io

n/
s

2

m
ist

ru
st

2

m
od

em
2

m
on

da
y

2

m
on

op
ol

ie
s/

st
ic

2

m
oo

d/
in

es
s

2

m
or

al
e

2

m
ot

or
ol

a
2

m
ou

nt
ai

ns
2

m
ov

ie
2

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

m
r 

(m
ist

er
)

2

m
ul

ti-
cl

us
te

r
2

m
ul

ti-
di

sc
ip

lin
ar

y
2

m
us

cl
e

2

m
ut

ila
tio

n
2

m
v1

2

ne
ig

hb
ou

rh
oo

ds
2

ne
w

sr
oo

m
/s

 (
sa

la
 d

e 
re

da
cc

ió
n)

2

ni
co

tin
e

2

ni
ge

r
2

ni
gh

tm
ar

es
2

no
n-

bi
od

eg
ra

da
bl

e
2

no
n-

fo
rm

al
2

no
n-

gr
an

tin
g

2

no
n-

ne
go

tia
bl

e
2

no
n-

sli
pp

er
y

2

no
n-

un
hc

r
2

no
t-

fo
r-

pr
of

it
2

nu
ts

2

ob
vi

ou
s

2

oc
ca

sio
n/

al
ly

2

od
ou

rs
/le

ss
2

of
fli

ne
2

of
f-s

ite
2

on
e-

ca
rd

2

on
e-

tw
o

2

op
er

at
iv

e
2

op
r 

(O
pe

ra
tio

na
l P

ee
r 

Re
vi

ew
)

2

op
tic

s
2

or
ga

n
2

ou
nc

es
2

ou
ts

ta
nd

in
g

2

ov
er

-a
ss

es
se

d
2

ox
fa

m
2

pa
dl

oc
k/

ed
2

pa
ire

d
2

144



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

pa
irs

2

pa
na

m
a

2

pa
rc

el
s

2

pa
rt

ly
2

pa
ss

/fo
cu

s
2

pa
ss

iv
e

2

pa
ss

po
rt

2

pa
ss

w
or

d/
s

2

pa
us

e
2

pc
/s

2

pe
nc

il/
s

2

pe
ne

tr
at

e/
io

n
2

pe
ns

2

pe
rip

he
ry

/a
l

2

pe
st

s
2

pe
w

2

ph
ar

m
ac

ist
/s

2

ph
en

om
en

on
2

ph
ish

in
g

2

ph
on

et
ic

2

ph
ra

se
2

pi
a/

s 
(p

riv
ac

y 
im

pa
ct

 a
ss

es
sm

en
t)

2

pi
ct

or
ia

ls
2

pi
gg

y-
ba

ck
in

g
2

pi
le

s
2

pi
llo

w
2

pi
n

2

pi
pi

ng
2

pl
ai

ns
2

pl
en

ty
2

pl
um

py
2

pm
tc

t
2

po
c

2

po
llu

tio
n

2

po
ol

-t
es

te
r

2

po
rt

fo
lio

2

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

po
s

2

po
st

-c
on

fli
ct

2

po
st

-c
ris

is
2

po
st

-e
xp

os
ur

e
2

po
st

-in
flu

x
2

po
st

na
ta

l
2

po
t/

s
2

po
ta

te
st

2

po
un

ds
2

po
w

de
rs

/e
d

2

pp
a/

s 
(P

ro
je

ct
 P

ar
tn

er
sh

ip
 A

gr
ee

m
en

t)
2

pr
e

2

pr
e-

id
en

tif
y

2

pr
e-

pl
an

/n
in

g
2

pr
e-

re
gi

st
ra

tio
n

2

pr
ev

ai
ls/

in
g

2

pr
of

ic
ie

nt
/c

y
2

pr
of

it
2

pr
of

ou
nd

2

pr
ol

ifi
c

2

pr
op

or
tio

na
te

2

pr
os

pe
ct

iv
e

2

pr
ot

ei
n/

s
2

pr
ov

ok
e/

d
2

ps
tn

 (
Pu

bl
ic

ly
 s

w
itc

he
d 

te
le

ph
on

e 
ne

tw
or

k)
2

ps
yc

hi
at

ris
t/

s
2

pt
sd

 (
po

st
-t

ra
um

at
ic

 s
tr

es
s 

di
so

rd
er

)
2

pu
re

2

ra
ce

2

ra
ils

2

re
al

iz
at

io
n

2

re
ar

do
n

2

re
as

se
ss

2

re
ca

ll
2

re
co

nf
ig

ur
ed

2

re
co

ns
id

er
at

io
n

2

145



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

re
co

ur
se

s
2

re
de

pl
oy

ed
/in

g
2

re
ga

in
2

re
gi

m
en

s
2

re
im

bu
rs

ab
le

2

re
nd

er
/s

2

re
pe

rc
us

sio
ns

2

re
pr

isa
l/s

2

re
sa

le
2

re
-s

ha
re

/d
2

re
st

ar
t/

ed
2

re
ut

er
s

2

re
vi

ve
2

re
w

ar
ds

2

rfq
 (

Re
qu

es
t 

fo
r 

Q
uo

ta
tio

n)
2

rib
of

la
vi

n
2

ric
e

2

ric
h

2

ro
bb

er
y

2

ro
ta

te
2

ro
vi

ng
2

rs
s

2

ru
bb

in
g

2

ru
bb

ish
2

ru
sf

2

ru
sh

/e
d

2

sa
m

m
2

sa
tu

ra
tio

n
2

sc
en

e
2

sc
ra

tc
h

2

sc
ru

tin
y/

ze
d

2

sc
w

s 
(C

om
pr

es
se

d 
W

or
k 

Sc
he

du
le

)
2

se
ar

ch
-a

nd
-r

es
cu

e
2

se
gr

eg
at

ed
2

se
lf-

ca
re

2

se
lf-

id
en

tif
y

2

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

se
lf-

pr
ot

ec
tio

n
2

se
lf-

su
pp

or
te

d/
in

g
2

se
m

in
ar

s
2

se
m

i-s
tr

uc
tu

re
d

2

se
nt

en
ce

s
2

se
pt

em
be

r
2

se
pt

ic
2

se
rv

an
ts

2

se
tt

le
-in

/-
up

2

sf
p 

(S
up

pl
em

en
ta

ry
 F

ee
di

ng
 P

ro
gr

am
m

e)
2

sh
ad

e
2

sh
ift

/t
in

g
2

sh
ot

/s
2

sig
ht

2

sig
na

ge
2

sis
te

r
2

sit
e-

pl
an

ni
ng

/-
sp

ec
ifi

c
2

sk
ew

/in
g

2

sli
gh

t/
ly

2

slo
ts

2

slo
w

-o
ns

et
2

sm
el

l/s
2

sm
ok

e
2

sm
sl

2

so
ci

ol
og

ist
2

so
gi

 (
Se

xu
al

 o
rie

nt
at

io
n 

an
d 

ge
nd

er
 id

en
tit

y)
2

sp
ar

se
ly

2

sp
el

l/s
2

sp
lit

2

sp
rin

gs
2

sp
rin

t/
s

2

st
/s

gb
/2

00
3/

13
2

st
af

f-m
an

ag
em

en
t

2

st
ai

rs
2

st
ak

e
2

st
at

io
na

ry
2

146



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

st
ew

ar
ds

hi
p

2

st
i/s

 (
Se

xu
al

ly
 T

ra
ns

m
itt

ed
 In

fe
ct

io
n)

2

st
im

ul
at

e/
io

n
2

st
ip

ul
at

es
/e

d
2

st
om

ac
h

2

st
ra

ig
ht

fo
rw

ar
d

2

st
ra

ta
2

st
ra

tif
ie

d
2

st
ru

gg
le

2

su
b-

co
nt

ra
ct

ed
2

su
b-

di
vi

de
s/

d
2

su
bs

ta
nt

ia
l/l

y
2

su
bs

ta
nt

ia
te

d
2

su
bt

le
tie

s
2

su
cc

in
ct

/ly
2

su
ga

r
2

su
n

2

su
nd

ay
2

su
pe

rs
ed

es
2

su
rg

ic
al

2

su
sp

ic
io

n
2

sw
ot

2

sy
m

bo
ls

2

ta
x/

es
2

te
a

2

te
rr

or
ist

2

tfp
 (

Th
er

ap
eu

tic
 F

ee
di

ng
 P

ro
gr

am
m

e)
2

th
ai

la
nd

2

th
ea

tr
e

2

th
om

so
n

2

tic
ke

ts
2

tim
e-

co
ns

um
in

g
2

tim
e-

lim
ite

d
2

tir
ed

2

tis
su

es
2

to
p-

so
il

2

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

tr
ip

pi
ng

2

tr
ou

bl
e

2

tr
ut

h/
fu

l
2

t-
sq

ua
re

2

tu
rb

id
ity

2

tu
rn

-k
ey

2

tw
en

ty
2

tw
o-

pr
on

ge
d

2

tw
o-

st
ag

e
2

ud
hr

 (
U

ni
ve

rs
al

 D
ec

la
ra

tio
n 

of
 H

um
an

 R
ig

ht
s)

2

um
br

el
la

2

un
ce

rt
ai

n/
ty

2

un
cl

ea
r

2

un
co

lle
ct

ed
2

un
de

rs
co

re
d

2

un
de

te
rm

in
ed

2

un
eg

 (
U

ni
te

d 
N

at
io

ns
 E

va
lu

at
io

n 
G

ro
up

)
2

un
iso

n
2

un
lit

2

un
m

et
er

ed
2

un
oc

ha
 (

U
ni

te
d 

N
at

io
ns

 O
ffi

ce
 fo

r 
th

e 
C

oo
rd

i n
2

un
pr

ed
ic

ta
bl

e
2

un
qu

al
ifi

ed
2

un
re

lia
bl

e
2

un
re

st
2

un
rw

a 
(U

ni
te

d 
N

at
io

ns
 R

el
ie

f a
nd

 W
or

ks
 A

ge
n

2

un
sa

tis
fa

ct
or

y
2

un
st

ab
le

2

un
su

re
2

un
v 

(U
N

 v
ol

un
te

er
s)

2

un
w

an
te

d
2

un
w

in
d

2

up
co

m
in

g
2

up
-fr

on
t

2

up
m

os
t

2

up
-t

o-
th

e-
m

in
ut

e
2

147



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

us
ha

hi
di

2

uv
-r

es
ist

an
t

2

va
ni

sh
ed

2

va
ria

bl
e/

s
2

ve
nu

e/
s

2

ve
rm

in
2

ve
rs

a
2

vi
ce

2

vi
ci

ni
ty

2

vo
ya

ge
r

2

vp
n 

(V
irt

ua
l p

riv
at

e 
ne

tw
or

k)
2

w
as

h-
re

la
te

d
2

w
at

er
-c

ol
le

ct
io

n
2

w
eb

in
ar

/s
2

w
el

l-d
es

ig
ne

d
2

w
el

l-e
st

ab
lis

he
d

2

w
el

l-i
de

nt
ifi

ed
2

w
el

l-s
el

ec
te

d
2

w
es

t
2

w
he

el
ch

ai
r/

s
2

w
hi

st
le

2

w
ise

/r
2

w
ith

dr
aw

2

w
m

s 
(W

A
SH

 M
on

ito
rin

g 
Sy

st
em

)
2

w
om

en
-h

ea
de

d
2

w
ris

tb
an

ds
2

yd
2

2

yd
3

2

ar
af

at
@

ja
m

al
.u

nh
cr

.o
rg

1

ar
ch

iv
es

@
un

hc
r.o

rg
1

ch
ar

le
sr

@
un

hc
r.o

rg
1

di
st

fe
s@

un
hc

r.o
rg

1

di
ve

ch
a@

un
hc

r.o
rg

1

en
er

gy
@

un
hc

r.o
rg

1

en
vi

ro
nm

en
t@

un
hc

r.o
rg

1

fe
rr

ar
ir@

un
hc

r.o
rg

1

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

fs
00

@
un

hc
r.o

rg
1

gf
i.u

nh
cr

.o
rg

1

gp
c@

un
hc

r.o
rg

1

hq
at

c@
un

hc
r.o

rg
1

hq
ch

ip
ro

@
un

hc
r.o

rg
1

hq
dp

sm
ru

@
un

hc
r.o

rg
1

hq
et

hi
cs

@
un

hc
r.o

rg
1

hq
fo

cu
s@

un
hc

r.o
rg

1

hq
fr0

0@
un

hc
r.o

rg
1

hq
fs

00
@

un
hc

r.o
rg

1

hq
hr

ss
up

@
un

hc
r.o

rg
1

hq
os

ts
@

un
hc

r.o
rg

1

hq
pd

00
@

un
hc

r.o
rg

1

hq
pe

00
@

un
hc

r.o
rg

1

hq
pe

90
@

un
hc

r.o
rg

1

hq
pe

91
@

un
hc

r.o
rg

1

hq
pu

00
@

un
hc

r.o
rg

1

hq
sr

00
@

un
hc

r.o
rg

1

hq
vi

de
o@

un
hc

r.o
rg

1

ht
tp

://
be

tt
er

th
an

ca
sh

.o
rg

1

ht
tp

://
co

d.
hu

m
an

ita
ria

nr
es

po
ns

e.
in

fo
/t

er
m

s-
us

e
1

ht
tp

://
da

ta
.u

nh
cr

.o
rg

1

ht
tp

://
da

ta
.u

nh
cr

.o
rg

/im
to

ol
ki

t/
ch

ap
te

rs
/v

ie
w

/m
a

1

ht
tp

://
em

er
ge

nc
yo

ga
.w

or
dp

re
ss

.c
om

1

ht
tp

://
en

.w
ik

ip
ed

ia
.o

rg
/w

ik
i/m

ye
rs

-b
rig

gs
_t

yp
e_

i
1

ht
tp

://
en

.w
ik

ip
ed

ia
.o

rg
/w

ik
i/t

ea
m

_r
ol

e_
in

ve
nt

o r
1

ht
tp

://
gb

vi
m

s.o
rg

[m
v2

1

ht
tp

://
ilg

a.
or

g
1

ht
tp

://
io

m
.in

t/
cm

s/
m

ic
ic

1

ht
tp

://
m

ed
ia

.u
nh

cr
.o

rg
1

ht
tp

://
ne

w
.liv

es
tr

ea
m

.c
om

1

ht
tp

://
sw

ig
ea

56
.h

cr
ne

t.c
h/

re
fw

or
ld

/d
oc

id
/4

5b
0 c

1

ht
tp

://
un

hc
r.o

rg
/4

79
4a

f8
c2

.p
df

1

ht
tp

://
vo

so
cc

.u
no

ch
a.

or
g

1

ht
tp

://
w

w
w

.a
ca

ps
.o

rg
1

ht
tp

://
w

w
w

.a
ln

ap
.o

rg
1

148



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

ht
tp

://
w

w
w

.a
ln

ap
.o

rg
/r

es
ou

rc
e

1

ht
tp

://
w

w
w

.c
od

an
ra

di
o.

co
m

/p
ro

du
ct

/e
nv

oy
1

ht
tp

://
w

w
w

.c
od

an
ra

di
o.

co
m

/p
ro

du
ct

/n
gt

-s
rx

-b
a

1

ht
tp

://
w

w
w

.c
od

ex
al

im
en

ta
riu

s.n
et

/w
eb

/s
ta

nd
ar

d
1

ht
tp

://
w

w
w

.d
at

a.
un

hc
r.o

rg
1

ht
tp

://
w

w
w

.g
lo

ba
lc

cc
m

cl
us

te
r

1

ht
tp

://
w

w
w

.g
lo

ba
lc

cc
m

cl
us

te
r.o

rg
1

ht
tp

://
w

w
w

.g
lo

ba
lp

ro
te

ct
io

nc
lu

st
er

.o
rg

/e
n/

ge
n e

1

ht
tp

://
w

w
w

.g
lo

ba
lp

ro
te

ct
io

nc
lu

st
er

.o
rg

/e
n/

ge
n e

1

ht
tp

://
w

w
w

.h
ia

s.o
rg

1

ht
tp

://
w

w
w

.ic
om

.c
o.

jp
/w

or
ld

/s
up

po
rt

/d
ow

nl
oa

d
1

ht
tp

://
w

w
w

.in
m

ar
sa

t.c
om

/a
bo

ut
-u

s/
ou

r-
sa

te
llit

e
1

ht
tp

://
w

w
w

.in
m

ar
sa

t.c
om

/is
at

ph
on

e
1

ht
tp

://
w

w
w

.in
m

ar
sa

t.c
om

/s
er

vi
ce

/b
ga

n
1

ht
tp

://
w

w
w

.io
m

.in
t/

fil
es

/li
ve

/s
ite

s
1

ht
tp

://
w

w
w

.m
in

or
ity

rig
ht

s.o
rg

1

ht
tp

://
w

w
w

.o
ra

m
in

te
rn

at
io

na
l.o

rg
/e

n
1

ht
tp

://
w

w
w

.re
fw

or
ld

.o
rg

/d
oc

id
/3

ae
6b

3a
e4

.h
tm

l
1

ht
tp

://
w

w
w

.re
fw

or
ld

.o
rg

/d
oc

id
/3

be
01

b9
64

.h
tm

1

ht
tp

://
w

w
w

.re
fw

or
ld

.o
rg

/d
oc

id
/5

1a
f8

27
94

.h
tm

l
1

ht
tp

://
w

w
w

.re
fw

or
ld

.o
rg

/d
oc

id
/5

2f
ba

24
04

.h
tm

l
1

ht
tp

://
w

w
w

.sp
he

re
ha

nd
bo

ok
.o

rg
/e

n/
ho

w
-t

o-
us

e
1

ht
tp

://
w

w
w

.th
ur

ay
a.

co
m

/s
ite

s/
de

fa
ul

t/
fil

es
/x

t-
4.

p
1

ht
tp

://
w

w
w

.u
n.

or
g/

en
/p

se
at

as
kf

or
ce

/d
oc

s/
un

hc
r

1

ht
tp

://
w

w
w

.u
ne

va
l.o

rg
/d

oc
um

en
t/

gu
id

an
ce

-d
oc

1

ht
tp

://
w

w
w

.u
nh

cr
.o

rg
/4

74
2a

30
b4

.h
tm

l
1

ht
tp

://
w

w
w

.u
nh

cr
.o

rg
/4

c2
35

52
29

.h
tm

l
1

ht
tp

://
w

w
w

.u
nh

cr
.o

rg
/4

fd
6f

87
f9

.h
tm

l
1

ht
tp

://
w

w
w

.u
nh

cr
.o

rg
/5

0e
ad

02
19

.h
tm

l
1

ht
tp

://
w

w
w

.u
nh

cr
.o

rg
/5

36
79

e2
c9

.h
tm

l
1

ht
tp

://
w

w
w

.u
ni

ce
f.o

rg
/s

om
al

ia
1

ht
tp

://
w

w
w

.w
et

ra
ns

fe
r.c

om
1

ht
tp

://
w

w
w

.w
fp

.o
rg

/v
id

eo
s

1

ht
tp

://
yo

ut
u.

be
/_

jw
h3

2i
f2

ee
1

ht
tp

s:/
/d

oc
s.u

no
ch

a.
or

g/
sit

es
/d

m
s/

do
cu

m
en

ts
/ m

1

ht
tp

s:/
/e

m
er

ge
nc

y.
un

hc
r.o

rg
1

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

ht
tp

s:/
/in

tr
an

et
.u

nh
cr

.o
rg

/in
tr

an
et

/u
nh

cr
/e

n/
ho

m
1

ht
tp

s:/
/in

tr
an

et
.u

nh
cr

.o
rg

/in
tr

an
et

/u
nh

cr
/e

n/
ho

m
1

ht
tp

s:/
/in

tr
an

et
.u

nh
cr

.o
rg

/in
tr

an
et

/u
nh

cr
/e

n/
ho

m
1

ht
tp

s:/
/in

tr
an

et
.u

nh
cr

.o
rg

/in
tr

an
et

/u
nh

cr
/e

n/
ho

m
1

ht
tp

s:/
/in

tr
an

et
.u

nh
cr

.o
rg

/in
tr

an
et

/u
nh

cr
/e

n/
ho

m
1

ht
tp

s:/
/in

tr
an

et
.u

nh
cr

.o
rg

/in
tr

an
et

/u
nh

cr
/e

n/
ho

m
1

ht
tp

s:/
/in

tr
an

et
.u

nh
cr

.o
rg

/in
tr

an
et

/u
nh

cr
/e

n/
ho

m
1

ht
tp

s:/
/in

tr
an

et
.u

nh
cr

.o
rg

/in
tr

an
et

/u
nh

cr
/e

n/
ho

m
1

ht
tp

s:/
/w

w
w

.g
fd

rr
.o

rg
/h

ou
sin

gr
ec

on
st

ru
ct

io
n

1

ht
tp

s:/
/w

w
w

.ir
id

iu
m

.c
om

/p
ro

du
ct

s/
iri

di
um

ex
tr

e m
1

ht
tp

s:/
/w

w
w

.ir
id

iu
m

.c
om

/p
ro

du
ct

s/
iri

di
um

-g
o.

a s
1

ht
tp

s:/
/w

w
w

.sh
el

te
rc

lu
st

er
.o

rg
1

ht
tp

s:/
/w

w
w

.sh
el

te
rc

lu
st

er
.o

rg
/r

ef
er

en
ce

s/
pa

ge
s

1

ht
tp

s:/
/w

w
w

.y
ou

tu
be

.c
om

/w
at

ch
?v

=
34

0m
pc

8 w
1

in
fo

@
sh

el
te

rc
lu

st
er

.o
rg

1

jin
da

ra
t@

un
hc

r.o
rg

1

ke
nr

hm
ed

@
un

hc
r.o

rg
1

ke
ss

le
r@

un
hc

r.o
rg

1

m
ap

pi
ng

@
un

hc
r.o

rg
1

m
or

ris
jo

@
un

hc
r.o

rg
1

ni
el

se
nj

@
un

hc
r.o

rg
1

om
bu

ds
@

un
hc

r.o
rg

1

ro
ge

rs
on

@
un

hc
r.o

rg
1

sa
ss

i@
un

hc
r.o

rg
1

se
nd

am
ed

@
un

hc
r.o

rg
1

ta
la

m
o@

un
hc

r.o
rg

1

th
ab

am
ed

@
un

hc
r.o

rg
1

w
ai

kw
a@

un
hc

r.o
rg

1

w
ar

dl
e@

un
hc

r.o
rg

1

w
eb

po
rt

al
@

un
hc

r.o
rg

1

w
w

w
.c

as
hl

ea
rn

in
g.

or
g/

in
fo

rm
at

io
n-

sh
ar

in
g/

d-
gr

o
1

w
w

w
.u

nh
cr

.o
rg

/r
ef

w
or

ld
/p

df
id

/4
30

32
8-

b0
4.

pd
f

1

dn
s 

(D
om

ai
n 

N
am

e 
Se

rv
ic

e)
1

fir
ef

ox
1

ftp
 (

Fi
le

 T
ra

ns
fe

r 
Pr

ot
oc

ol
)

1

in
-m

ed
ia

s-
re

s.p
ng

1

149



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

in
te

rn
et

-b
as

ed
1

in
te

rn
et

-c
on

ne
ct

ed
1

m
ic

ro
-w

eb
sit

e
1

tw
el

ve
1

w
eb

ca
st

s
1

ab
or

tio
n

1

ab
re

as
t

1

ab
ru

pt
1

ac
cu

m
ul

at
io

n
1

ac
cu

st
om

ed
1

ac
hp

r 
(A

fri
ca

n 
C

ha
rt

er
 o

n 
H

um
an

 a
nd

 P
eo

pl
es

1

ac
hr

 (
A

m
er

ic
an

 C
on

ve
nt

io
n 

on
 H

um
an

 R
ig

ht
s)

1

ad
et

ai
le

d
1

ad
m

iss
ib

le
1

ad
m

itt
ed

1

ad
rd

m
 (

A
m

er
ic

an
 D

ec
la

ra
tio

n 
of

 t
he

 R
ig

ht
s 

an
d

1

ad
sl

1

ad
ve

nt
1

af
fe

ct
iv

e
1

af
fir

m
at

iv
e

1

af
te

rs
ho

ck
s

1

ag
e-

ap
pr

op
ria

te
1

ag
en

cy
-le

ve
l

1

ag
en

cy
-n

eu
tr

al
1

ag
e-

re
la

te
d

1

ag
gl

om
er

at
io

n
1

ag
gr

es
siv

el
y

1

al
be

it
1

al
ie

na
te

d
1

al
im

en
ta

riu
s

1

al
lia

nc
e

1

al
p

1

al
ph

an
um

er
ic

1

am
az

on
1

am
bi

en
t

1

am
bi

tio
ns

1

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

am
bu

la
nc

e
1

am
ic

us
1

am
id

1

am
pl

e
1

an
ad

a
1

an
ae

m
ia

1

an
al

1

an
at

om
y

1

an
dr

ea
1

an
go

la
1

an
im

at
io

n
1

an
ta

re
s

1

an
ti-

co
un

te
rfe

it
1

an
ti-

fra
ud

1

an
tis

oc
ia

l
1

an
ti-

te
rr

or
ism

1

an
to

no
v

1

ap
ar

t
1

ap
er

tu
re

1

ap
i

1

ap
pe

nd
in

g
1

ap
pl

e
1

ap
pl

ia
nc

e
1

ap
pr

ov
al

1

ap
ro

n
1

ap
t

1

ar
ch

iv
es

1

ar
ge

nt
in

a
1

ar
so

n
1

as
be

st
os

1

as
ha

m
ed

1

as
s

1

at
&

t
1

at
on

so
n

1

at
on

so
n@

un
hc

r.o
rg

1

at
-r

isk
1

150



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

at
ro

ci
tie

s
1

at
ta

ck
er

1

at
te

st
1

at
tit

ud
in

al
1

at
tu

ne
1

at
yp

ic
al

1

au
di

o-
co

nf
er

en
ci

ng
1

au
di

to
rs

1

au
ge

r
1

au
gu

st
1

au
sa

id
1

au
sp

ic
es

1

au
st

ra
lia

-b
as

ed
1

au
th

or
ita

tiv
e

1

au
to

cr
at

ic
1

au
to

m
at

ed
1

au
to

-p
ilo

t
1

au
to

-t
un

in
g

1

av
en

ue
s

1

av
ia

tio
n

1

av
oi

da
nc

e
1

aw
ai

t
1

ba
by

-fr
ie

nd
ly

1

ba
ck

lo
gs

1

ba
ck

w
ar

ds
1

ba
ll

1

ba
lm

1

ba
nn

er
s

1

ba
ns

1

ba
rc

od
ed

1

ba
re

1

ba
se

d-
pr

ot
ec

tio
n

1

ba
se

m
en

ts
1

ba
tc

he
s

1

ba
th

s
1

ba
th

tu
bs

1

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

ba
y

1

bc
p 

(B
ud

ge
t 

C
on

tr
ol

 P
la

n)
1

be
am

1

be
am

s
1

be
ds

1

be
lg

iu
m

1

be
ll

1

be
lly

1

be
ns

1

be
rib

er
i

1

be
st

-a
va

ila
bl

e
1

be
st

-g
ue

ss
1

be
ve

ra
ge

s
1

bi
a-

re
la

te
d

1

bi
na

ry
1

bi
ns

1

bi
od

eg
ra

da
bl

e
1

bi
pa

rt
ite

1

bi
po

la
r

1

bi
ss

ch
op

1

bi
ss

ho
p

1

bi
te

s
1

bi
te

-s
iz

ed
1

bl
ad

de
rs

1

bl
ad

e
1

bl
in

d
1

bo
liv

ia
1

bo
nd

ed
1

bo
rr

ow
1

bo
ss

1

bo
th

er
1

bo
ts

w
an

a
1

bo
tt

le
ne

ck
s

1

bo
tt

om
-u

p/
to

p-
do

w
n

1

bo
w

el
1

br
ac

e
1

151



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

br
ai

lle
1

br
an

ch
1

br
an

di
ng

1

br
ea

dt
h

1

br
ig

ad
es

1

br
oa

d-
ba

se
d

1

br
ok

er
1

br
us

h
1

bt
1

bu
ild

er
s

1

bu
ild

-u
p

1

bu
lg

ur
1

bu
lk

1

bu
ll

1

bu
lle

t
1

bu
m

pe
r

1

bu
nd

es
an

st
al

t
1

bu
rn

ed
1

bu
sh

es
1

bu
tt

er
1

ca
bi

ne
t

1

ca
da

st
ra

l
1

ca
fe

tiè
re

1

ca
iro

1

ca
lm

er
1

ca
lo

rie
s/

fo
od

1

ca
lo

rif
ic

1

ca
m

er
oo

n
1

ca
m

p-
a-

bo
x

1

ca
m

pi
ng

1

ca
m

p-
re

la
te

d
1

ca
m

p-
se

tt
in

gs
1

ca
m

pu
s

1

ca
na

da
1

ca
na

ls
1

ca
nc

el
1

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

ca
nt

ee
n

1

ca
p

1

ca
pa

ci
ta

te
d

1

ca
pa

ci
ty

1

ca
pi

ta
lis

e
1

ca
pt

io
ns

1

ca
r

1

ca
rb

oh
yd

ra
te

s
1

ca
rit

as
1

ca
rp

en
te

rs
1

ca
rr

y-
ou

t
1

ca
rt

oo
ns

1

ca
rt

s
1

ca
se

-p
ro

ce
ss

in
g

1

ca
sh

-a
ge

nc
y

1

ca
sh

ed
-o

ut
1

ca
sh

flo
w

1

ca
sh

-in
-h

an
d

1

ca
ta

ly
se

1

ca
ta

st
ro

ph
es

1

ca
th

ol
ic

1

cb
hw

 (
co

m
m

un
ity

-b
as

ed
 h

ea
lth

 w
or

kf
or

ce
)

1

cb
r 

(c
om

m
un

ity
-b

as
ed

 r
eh

ab
ilit

at
io

n)
1

cd
m

a 
(c

oe
de

 d
iv

isi
on

 m
ul

tip
le

 a
cc

es
)

1

ce
m

et
er

ie
s

1

ce
nt

1

ce
nt

re
-b

as
ed

1

ce
re

m
on

y
1

ce
ss

at
io

n
1

(
g

Eu
ro

pe
an

 U
ni

on
)

1

ch
ai

rp
er

so
n

1

ch
ap

1

ch
ar

le
s

1

ch
as

in
g

1

ch
at

1

ch
ec

kb
ox

1

152



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

ch
em

op
ro

ph
yl

ax
is

1

ch
ild

-a
pp

ro
pr

ia
te

1

ch
ild

bi
rt

h
1

ch
ild

ca
re

1

ch
ild

-c
en

tr
ed

1

ch
ro

m
e

1

ch
ro

no
-w

at
ch

1

ch
un

ks
1

ci
da

1

ci
rc

le
1

ci
rc

um
na

vi
ga

te
1

ci
te

d
1

cl
ai

re
1

cl
ea

ns
in

g
1

cl
ic

k
1

cl
ip

s
1

cl
ou

ds
1

cl
us

te
r-

re
la

te
d

1

cm
a 

(C
am

p 
M

an
ag

em
en

t 
A

ge
nc

ie
s)

1

cn
n

1

co
ax

ia
l

1

co
-c

ha
iri

ng
1

co
de

x
1

co
g

1

co
gn

iti
ve

1

co
ils

1

co
lla

te
ra

l
1

co
llid

e
1

co
llo

qu
iu

m
1

co
llu

sio
n

1

co
lo

m
bi

a
1

co
lo

ni
ze

d
1

co
m

m
an

d
1

co
m

m
en

ta
rie

s
1

co
m

m
un

ity
-le

d
1

co
m

m
un

ity
-le

ve
l

1

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

co
m

pa
ct

1

co
m

pa
ni

on
1

co
m

pa
ss

1

co
m

po
sit

e
1

co
m

po
un

de
d

1

co
m

pr
eh

en
sib

le
1

co
nc

ea
l

1

co
nc

ei
ve

d
1

co
nc

er
te

d
1

co
nc

re
te

1

co
nc

ul
t

1

co
nc

ur
re

nc
e

1

co
nf

er
1

co
nf

in
ed

1

co
nf

lic
t-

af
fe

ct
ed

1

co
nf

lic
t-

in
du

ce
d

1

co
ng

es
tio

n
1

co
ng

o
1

co
ng

re
ga

te
1

co
ns

ci
en

tio
us

1

co
ns

ig
nm

en
ts

1

co
ns

or
tiu

m
1

co
ns

tip
at

io
n

1

co
ns

ul
at

es
1

co
nt

em
pl

at
in

g
1

co
nt

en
tio

n
1

co
nt

ex
t-

ap
pr

op
ria

te
1

co
nt

in
ua

tio
n

1

co
nt

ra
ct

1

co
nt

ro
ve

rs
ie

s
1

co
nv

er
se

ly
1

co
nv

in
ce

1

co
ol

1

co
-o

pe
ra

tio
n

1

co
pp

er
1

co
rd

le
ss

1

153



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

co
rn

-s
oy

-b
le

nd
1

co
rr

el
at

io
n

1

co
rr

ob
or

at
es

1

co
-s

ha
re

1

co
st

-b
en

ef
it

1

co
te

1

co
un

te
r-

in
tu

iti
ve

1

co
un

te
r-

pr
od

uc
tiv

e
1

co
un

ty
1

co
ur

ag
e

1

co
ve

ra
ll

1
p

(
M

an
ag

em
en

t 
Sy

st
em

)
1

cp
ra

1

cr
c

1

cr
ite

rio
n

1

cr
iti

ci
se

d
1

cr
os

s-
an

al
ys

es
1

cr
os

s-
ch

ec
ki

ng
1

cr
os

s-
cl

us
te

r
1

cr
os

s-
se

ct
or

1

cr
os

s-
se

ct
or

al
ly

1

cr
pd

 (
C

on
ve

nt
io

n 
on

 t
he

 R
ig

ht
s 

of
 P

er
so

ns
 w

it h
1

cr
ui

se
1

cr
yi

ng
1

cs
r 

(c
or

po
ra

te
 s

oc
ia

l r
es

po
ns

ib
ilit

y)
1

ct
1

cu
lti

va
te

1

cu
lti

va
tio

n
1

cu
m

be
rs

om
e

1

cu
p

1

cu
pb

oa
rd

s
1

cu
re

1

cu
ria

e
1

cu
rr

en
ci

es
1

cu
rt

ai
n

1

cu
st

od
y

1

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

cu
st

om
er

-o
rie

nt
ed

1

cu
t-

of
f

1

cu
tt

in
g

1

cw
c 

(C
om

m
un

ic
at

in
g 

w
ith

 C
om

m
un

iti
es

)
1

da
m

1

da
ta

-e
nt

ry
1

da
ta

-p
or

ta
ls

1

de
ad

1

de
bi

lit
at

in
g

1

de
bt

1

de
-c

ap
ita

lis
at

io
n

1

de
ca

y
1

de
ci

m
et

er
s

1

de
cl

in
e

1

de
cr

ee
s

1

de
fe

ct
s

1

de
fin

iti
ve

ly
1

de
m

a 
(D

an
ish

 E
m

er
ge

nc
y 

M
an

ag
em

en
t 

A
ge

nc
y

1

de
m

ea
no

r
1

de
m

og
ra

ph
er

s
1

de
nt

al
1

de
nt

ist
1

de
pi

ct
s

1

de
-p

rio
rit

iz
at

io
n

1

de
ro

ga
to

ry
1

de
sc

en
da

nt
s

1

de
-s

lu
dg

in
g

1

de
sp

er
at

e
1

de
st

ab
ilis

in
g

1

de
-s

tr
es

se
r

1

de
st

ru
ct

io
n

1

de
te

rm
in

at
es

1

de
te

rr
en

t
1

de
tr

ac
t

1

de
va

st
at

in
g

1

de
vo

te
d

1

154



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

de
w

or
m

in
g

1

df
at

d
1

d-
gr

ou
p

1

di
al

-u
p

1

di
am

et
er

1

di
as

po
ra

s
1

di
le

m
m

as
1

di
pl

om
as

1

di
pl

om
at

ic
1

di
re

ct
iv

es
1

di
sb

el
ie

f
1

di
sb

us
in

g
1

di
sc

la
im

er
s

1

di
sc

ov
er

1

di
sc

re
pa

nc
ie

s
1

di
se

m
po

w
er

ed
1

di
sh

es
1

di
sin

fe
ct

an
t

1

di
sli

ke
1

di
sr

ep
ai

r
1

di
ss

oc
ia

te
1

di
ss

ol
ve

1

di
ve

ch
a

1

d'
iv

oi
re

1

di
vu

lg
e

1

dj
ib

ou
ti

1

dm
3

1

do
ct

rin
e

1

do
lla

r
1

do
m

in
at

io
n

1

do
m

in
ic

an
1

do
no

va
n

1

do
or

-t
o-

do
or

1

do
ub

le
1

do
ub

le
-c

he
ck

1

do
ub

lin
g

1

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

do
ub

ly
1

do
w

ne
d

1

do
w

nw
ar

d
1

dp
os

 (
di

sa
bl

ed
 p

eo
pl

e'
s 

or
ga

ni
za

tio
ns

)
1

dp
sm

 (
D

iv
isi

on
 o

f P
ro

gr
am

m
e 

Su
pp

or
t 

an
d 

M
a

1

dp
t

1

dr
 (

do
ct

or
)

1

dr
ag

s
1

dr
au

gh
ty

 (
co

n 
co

rr
ie

nt
es

 d
e 

ai
re

)
1

dr
aw

in
g 

(e
ng

in
ne

rs
)

1

dr
illi

ng
1

dr
on

es
1

dr
ow

n
1

dr
r 

(d
isa

st
er

 r
isk

 r
ed

uc
tio

n)
1

dr
um

s
1

ds
l (

D
ig

ita
l S

ub
sc

rib
er

 L
in

e)
1

du
m

pi
ng

1

du
pl

ex
1

dy
na

m
o

1

ea
r

1

ea
rm

ar
ke

d
1

ea
rp

ho
ne

s
1

ea
rt

hm
ov

in
g

1

eb
ay

1

ec
ho

1
(

p
of

 H
um

an
 R

ig
ht

s 
an

d 
Fu

nd
am

en
ta

l F
re

ed
om

s)
1

ec
lip

se
d

1

e-
co

m
m

er
ce

1

ed
ib

le
1

ee
ze

er
us

f™
1

ef
sa

 (
Em

er
ge

nc
y 

Fo
od

 S
ec

ur
ity

 A
ss

es
sm

en
t 

H
a

1

ef
t

1

eg
os

1

el
bo

w
1

el
ev

at
ed

1

el
ev

at
io

n
1

155



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

el
ic

it
1

em
ba

rr
as

sm
en

t
1

em
m

a 
(E

m
er

ge
nc

y 
M

ar
ke

t 
M

ap
pi

ng
 a

nd
 A

na
ly

s
1

em
pa

th
y

1

em
ph

as
es

1

em
tc

t
1

en
cl

av
es

1

en
cl

os
ed

1

en
co

de
d

1

en
d-

us
er

s
1

en
gi

ne
1

en
or

m
ou

s
1

en
ric

he
s

1

en
sla

ve
m

en
t

1

en
tr

an
ce

s
1

en
tr

en
ch

ed
1

en
tr

us
te

d
1

en
vi

ro
nm

en
ta

lis
t

1

en
vo

y
1

e-
pa

ym
en

ts
1

eq
ui

ty
1

er
b 

(E
st

on
ia

n 
Re

sc
ue

 B
oa

rd
)

1

er
itr

ea
n

1

er
up

t/
io

ns
1

er
w

 (
ex

pl
os

iv
e 

re
m

na
nt

s 
of

 w
ar

)
1

es
co

rt
s

1

es
su

1

es
to

ni
an

1

et
hi

op
ia

1

ev
ac

ue
es

1

ev
el

yn
e

1

ev
er

yw
he

re
1

ew
ar

s
1

ex
am

s
1

ex
ce

rp
ts

1

ex
-c

om
ba

ta
nt

s
1

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

ex
er

t
1

ex
ha

le
1

ex
hi

bi
t

1

ex
pe

di
te

1

ex
pi

ry
1

ex
te

rio
r

1

ex
tr

a
1

ex
tr

ac
te

d
1

ey
e

1

fa
br

ic
1

fa
ce

-t
o-

fa
ce

1

fa
ct

io
na

l
1

fa
ct

o
1

fa
ct

ua
l

1

fa
cu

lti
es

1

fa
ith

-b
as

ed
1

fa
m

ily
-b

as
ed

1

fa
nc

y
1

fa
s 

(F
ra

m
e 

A
gr

ee
m

en
ts

)
1

fa
sh

io
n

1

fa
st

er
-p

ac
ed

1

fa
st

-m
ov

in
g

1

fa
st

-t
ra

ck
1

fa
uc

et
s 

(g
rif

os
)

1

fa
ul

ty
1

fa
vo

ur
ite

1

fd
u 

(F
ix

ed
 D

oc
ki

ng
 U

ni
t)

1

fe
d

1

fe
de

ra
tio

n
1

fe
lt-

tip
pe

d
1

fe
m

in
in

ity
1

fe
rr

ar
i

1

fe
rt

iliz
er

1

fe
st

er
1

fg
m

/c
 (

fe
m

al
e 

ge
ni

ta
l m

ut
ila

tio
n/

cu
tt

in
g)

1

fid
el

ity
1

156



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

fie
ld

-b
as

ed
1

fif
th

1

fin
la

nd
1

fir
ew

al
l

1

fir
st

-p
ha

se
1

fir
st

-t
im

e
1

fis
tu

la
1

fix
at

e
1

fix
in

gs
1

fla
cc

id
1

fla
sh

ba
ck

s
1

fla
sh

lig
ht

s
1

fla
tb

ed
1

fla
t-

pa
ck

ed
1

fle
dg

lin
g

1

fle
ec

e
1

fle
sh

ed
1

fli
es

1

fli
p

1

flu
x

1

fly
-b

re
ed

in
g

1

fly
er

s
1

fo
ot

ba
ll

1

fo
rb

es
1

fo
rb

id
de

n
1

fo
re

sig
ht

1

fo
rm

s
1

fo
st

er
-c

ar
e

1

fo
un

da
tio

na
l

1

fo
ur

-h
ou

r
1

fo
ur

-w
ee

k
1

fra
ct

io
n

1

fra
gi

le
1

fra
il

1

fra
nk

ly
1

fre
el

an
ce

1

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

fre
es

ta
nd

in
g

1

fro
nt

-lo
ad

1

ft
1

ft2
1

fu
el

-e
ffi

ci
en

t
1

fu
lle

r
1

fu
ll-

fle
dg

ed
1

fu
nd

ed
1

fu
rn

itu
re

1

ga
g

1

ga
lile

o
1

ga
lle

ry
1

ga
llo

n
1

ga
lv

an
iz

ed
1

ga
rr

as
1

ga
rt

ne
r

1

ga
za

1

gb
v 

(g
en

de
r-

ba
se

d 
vi

ol
en

ce
)

1

ge
l

1

ge
nd

ar
m

er
ie

1

ge
ne

ro
sit

y
1

ge
ne

ro
us

1

ge
ne

va
/b

ud
ap

es
t

1

ge
no

ci
de

1

ge
o)

id
en

tif
ic

at
io

n
1

ge
op

hy
sic

al
1

ge
o-

re
fe

re
nc

ed
1

ge
rm

ic
id

e
1

gl
as

s
1

gl
id

e
1

gl
im

ps
e

1

gl
ov

es
1

go
os

e
1

go
ve

rn
an

ce
1

gr
ad

ua
tio

n
1

gr
am

m
es

1

157



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

gr
am

s/
pe

rs
on

/m
on

th
1

gr
an

dc
hi

ld
re

n
1

gr
an

dp
ar

en
ts

1

gr
av

e
1

gr
ea

se
1

gr
ee

t
1

gr
id

1

gr
ou

p-
ba

se
d

1

gr
ou

ps
/m

ai
lin

g
1

gs
/n

po
1

gs
6

1

gu
es

t
1

gu
es

t-
ho

us
e

1

gu
iu

an
1

gy
na

ec
ol

og
ist

1

ha
em

or
rh

ag
ic

1

ha
ir

1

ha
ld

er
1

ha
llw

ay
s

1

ha
lt

1

ha
nd

fu
l

1

ha
rd

-t
o-

re
ac

h
1

ha
rs

h
1

ha
te

fu
l

1

ha
tr

ed
1

ha
ul

ed
1

ha
us

 (
he

al
th

 a
cc

es
s 

an
d 

us
e 

su
rv

ey
)

1

hc
/s

 (
H

um
an

ita
ria

n 
C

oo
rd

in
at

or
)

1

hc
r

1

hd
 (

hi
gh

 d
ef

in
iti

on
)

1

he
ad

qu
ar

te
rs

-le
ve

l
1

he
al

th
-fi

na
nc

in
g

1

he
ar

tb
ur

n
1

he
b 

(H
ig

h 
En

er
gy

 B
isc

ui
ts

)
1

he
ct

ol
ite

rs
1

he
in

ou
s

1

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

he
lp

er
1

he
nc

e
1

he
rb

s
1

he
rc

ul
es

1

he
rd

er
s

1

he
rt

z
1

hi
as

1

hi
gh

-c
ap

ac
ity

1

hi
gh

-d
en

sit
y

1

hi
gh

-fr
eq

ue
nc

y
1

hi
lfs

w
er

k
1

hi
lls

id
e

1

hi
v-

po
sit

iv
e

1

hl
 (

he
ct

ol
ite

rs
)

1
(

g
M

an
ag

em
en

t)
1

hl
cp

 (
H

ig
h 

Le
ve

l C
om

m
itt

ee
 fo

r 
Pr

og
ra

m
m

es
)

1

hn
o 

(H
um

an
ita

ria
n 

N
ee

ds
 O

ve
rv

ie
w

)
1

ho
ar

di
ng

1

ho
bb

ie
s

1

ho
le

s
1

ho
lid

ay
s

1

ho
m

e-
ba

se
d

1

ho
m

op
ho

bi
a

1

ho
m

os
ex

ua
l

1

ho
ok

1

ho
riz

on
s

1

ho
rn

1

ho
rr

or
1

ho
st

ag
e-

ta
ki

ng
1

ho
st

-g
ov

er
nm

en
ts

1

ho
t

1

hp
 (

he
al

th
 p

ro
m

ot
er

s)
1

hp
n

1

hr
ss

1

hu
m

an
ita

ria
n-

ai
d

1

hu
m

an
-r

ig
ht

s
1

158



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

hu
m

id
1

hu
m

ou
r

1

hu
nd

re
d

1

hu
nd

re
dw

ei
gh

t
1

hu
nt

in
g

1

hu
rt

in
g

1

hy
br

id
1

hy
dr

o-
m

et
eo

ro
lo

gi
ca

l
1

hy
og

o
1

hy
pe

rla
ps

e
1

hy
pe

rli
nk

1

hy
po

th
et

ic
al

1

hy
ps

og
ra

ph
y

1

ia
hc

 (
In

te
ra

ge
nc

y 
H

um
an

ita
ria

n 
Ev

al
ua

tio
n)

1

ia
he

s
1

ia
w

g
1

ic
e

1

ic
m

c
1

ic
om

1

ic
on

ic
1

ic
rc

1

id
en

tic
al

1

id
eo

lo
gi

ca
l

1

ie
1

ie
ds

 (
im

pr
ov

ise
d 

ex
pl

os
iv

e 
de

vi
ce

s)
1

ifa
d

1

ifo
1

ill-
ad

vi
se

d
1

ill-
pr

ep
ar

ed
1

im
ag

in
at

iv
e

1

im
pa

ir/
s/

ed
/m

en
ts

1

im
pa

rt
1

im
pa

ss
ab

le
1

im
pe

rfe
ct

1

im
pu

lse
1

in
ac

ce
ss

ib
le

1

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

in
at

te
nt

iv
e

1

in
c

1

in
ca

pa
bl

e
1

in
ci

te
1

in
co

he
re

nt
1

in
de

nt
1

in
di

ce
s

1

in
di

sc
rim

in
at

el
y

1

in
ef

fic
ie

nc
y

1

in
eq

ui
ta

bl
e

1

in
er

t
1

in
ev

ita
bl

y
1

in
fa

nt
-m

ot
he

r
1

in
fir

m
1

in
fli

ct
s

1

in
fo

as
ai

d
1

in
fo

rm
at

ic
s

1

in
gr

es
s

1

in
ha

le
1

in
ju

nc
tio

n
1

in
la

nd
1

in
qu

iry
1

in
s

1

in
se

ct
ic

id
e

1

in
se

ns
iti

ve
1

in
so

m
ni

a
1

in
te

rc
ed

e
1

in
te

rc
ep

tio
n

1

in
te

r-
cl

us
te

r/
se

ct
or

1

in
te

rc
on

ne
ct

iv
ity

1

in
te

rd
ep

en
de

nt
1

in
te

rd
isc

ip
lin

ar
y

1

in
te

rio
r

1

in
te

rlo
cu

to
r

1

in
te

r-
or

ga
ni

sa
tio

na
l

1

in
te

rp
er

so
na

l
1

159



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

in
te

r-
re

la
te

d
1

in
te

r-
re

lia
nc

e
1

in
te

r-
st

at
e

1

in
tim

at
e

1

in
to

le
ra

bl
e

1

in
to

le
ra

nc
e

1

in
va

de
d

1

in
va

lu
ab

le
1

in
va

ria
bl

y
1

in
va

siv
e

1

in
vi

sib
le

1

in
vo

ic
es

1

io
di

ne
1

ip
c 

(In
te

gr
at

ed
 F

oo
d 

Se
cu

rit
y 

Ph
as

e 
C

la
ss

ifi
ca

ti o
1

ip
od

1

ira
q-

br
id

ge
-g

ub
ae

va
.jp

g
1

irr
el

ev
an

t
1

irr
ita

bl
e

1

irr
ita

te
d

1

isa
tp

ho
ne

1

itb
 (

In
vi

ta
tio

n 
to

 B
id

)
1

iti
l (

IT
 In

fra
st

ru
ct

ur
e 

Li
br

ar
y)

1

je
rr

yc
an

1

je
ru

sa
le

m
1

jic
a 

(A
ge

nc
ia

 d
e 

C
oo

pe
ra

ci
ón

 In
te

rn
ac

io
na

l d
el

 
1

jo
b-

sh
ar

es
1

ju
nk

1

ka
m

pa
la

1

kb
ps

1

ke
ss

le
r

1

ke
ys

to
ne

1

ki
ck

-s
ta

rt
1

ki
lo

-b
its

1

ki
nd

le
1

km
/h

1

kn
ow

-h
ow

1

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

ku
al

a
1

kw
1

la
bo

r
1

la
di

es
1

la
nc

et
1

la
nt

er
n

1

la
p

1

la
te

nt
1

la
tit

ud
e

1

la
x

1

le
ad

-a
ci

d
1

le
at

he
r

1

le
gi

sla
tiv

e
1

le
nt

ils
1

le
st

e
1

le
tt

in
g

1

lib
er

ia
's

1

lif
e-

th
re

at
en

in
g

1

lif
et

im
e

1

lig
ht

-s
en

sit
iv

e
1

lik
ew

ise
1

lip
1

liq
ui

d
1

lit
er

s/
pe

rs
on

/d
ay

1

lit
re

s/
pu

pi
l/d

ay
1

llin
s

1

lo
an

1

lo
ba

l
1

lo
ca

lit
ie

s
1

lo
g

1

lo
gf

ra
m

es
1

lo
m

1

lo
ng

itu
de

1

lo
ng

-la
st

in
g

1

lo
os

e
1

lo
ot

in
g

1

160



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

lo
tio

n
1

lo
ts

1

lo
ud

sp
ea

ke
rs

1

lo
w

-b
an

dw
id

th
1

lo
w

er
in

g
1

lo
w

-s
ki

lle
d

1

lu
by

1

lu
m

pu
r

1

lu
nc

h
1

lu
x

1

m
ac

hi
ne

1

m
ac

ro
1

m
ac

s
1

m
ag

az
in

e
1

m
ag

ne
t

1

m
ai

m
in

g 
(m

ut
ila

r)
1

m
al

ic
io

us
1

m
an

ife
st

at
io

n
1

m
an

ife
st

ly
1

m
an

oe
uv

rin
g

1

m
ar

ch
1

m
ar

iti
m

e
1

m
ar

k-
up

1

m
ar

sh
y

1

m
as

cu
lin

ity
1

m
as

k
1

m
as

on
s

1

m
as

se
1

m
at

ch
bo

x
1

m
at

ur
ity

1

m
au

rit
an

ia
1

m
bp

s
1

m
ea

nd
er

1

m
ec

ha
ni

ca
l

1

m
ed

ai
r

1

m
ed

ga
te

1

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

m
ed

ita
tio

n
1

m
eg

ap
ho

ne
s

1

m
em

or
ab

le
1

m
en

en
ga

ge
1

m
en

in
gi

tis
1

m
er

cy
1

m
er

its
1

m
es

s
1

m
et

ab
ol

ic
1

m
ex

ic
o

1

m
hg

ap
1

m
ic

ro
pu

r
1

m
ic

ro
so

ft
1

m
id

1

m
id

/lo
ng

er
1

m
id

-2
00

5
1

m
id

dl
em

an
1

m
id

dl
e-

w
ar

e
1

m
id

-p
oi

nt
1

m
id

-s
iz

ed
1

m
id

-t
er

m
1

m
id

w
ay

1

m
ile

st
on

es
1

m
ille

t 
(m

ijo
)

1

m
illi

gr
am

s
1

m
illi

m
et

re
1

m
in

i-h
el

p
1

m
in

ist
er

1

m
in

ist
er

ia
l

1

m
in

us
1

m
isa

llo
ca

te
d

1

m
isb

al
an

ce
1

m
isl

ab
el

le
d

1

m
isl

ea
d

1

m
isr

ea
di

ng
1

m
ob

1

161



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

m
od

er
n

1

m
od

es
t

1

m
on

ic
a

1

m
or

ris
1

m
os

qu
es

1

m
ou

nt
ed

1

m
rc

 (
M

on
th

ly
 R

ec
ur

rin
g 

C
os

t)
1

m
rm

 (
M

on
ito

rin
g 

an
d 

Re
po

rt
in

g 
M

ec
ha

ni
sm

)
1

m
rs

p
1

m
uc

h-
ne

ed
ed

1

m
ud

1

m
ul

ti-
fa

ce
te

d
1

m
ul

ti-
la

ye
re

d
1

m
ul

ti-
le

ve
l

1

m
ul

tin
at

io
na

l
1

m
ul

tip
le

xi
ng

1

m
ul

ti-
st

ak
eh

ol
de

r
1

m
ul

ti-
w

ire
s

1

m
ur

de
r

1

m
us

t-
ha

ve
s

1

m
yr

ia
d

1

na
rr

ow
-n

ec
ke

d
1

na
th

na
c 

(N
at

io
na

l t
ra

ve
l h

ea
lth

 n
et

w
or

k 
an

d 
c e

1

na
ut

ic
al

1

ne
ck

1

ne
gl

ig
ib

le
1

ne
ph

el
om

et
ric

1

ne
rv

ou
s

1

ne
ur

ob
io

lo
gi

ca
l

1

ne
ur

ol
og

ic
al

1

ne
w

co
m

er
s

1

ne
w

sf
la

sh
es

1

ne
w

sp
ap

er
s

1

ne
w

sw
or

th
y

1

ne
xu

s
1

ng
t

1

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

ni
ac

in
1

ni
el

se
n

1

ni
l

1

ni
ne

1

nm
 (

na
ut

ic
al

 m
ile

s)
1

no
de

s
1

no
-g

o
1

no
n-

br
ea

st
fe

d
1

no
n-

co
nf

irm
ed

1

no
n-

co
nf

or
m

ity
1

no
n-

cr
iti

ca
l

1

no
n-

cu
st

od
ia

l
1

no
n-

el
ig

ib
le

1

no
ne

th
el

es
s

1

no
n-

fo
rt

ifi
ed

1

no
n-

fu
nc

tio
na

l
1

no
n-

hu
m

an
ita

ria
n

1

no
n-

in
fe

ct
io

us
1

no
n-

m
an

ag
ed

1

no
n-

m
ov

ea
bl

e
1

no
n-

na
tio

na
ls

1

no
n-

of
fic

e
1

no
n-

or
ga

ni
c

1

no
n-

pa
rt

ic
ip

at
io

n
1

no
n-

pr
of

it
1

no
n-

pu
ni

tiv
e

1

no
n-

re
cu

rr
in

g
1

no
n-

re
gi

st
ra

tio
n

1

no
n-

sp
ec

ia
lis

ed
1

no
n-

te
ch

ni
ca

l
1

no
n-

tr
an

sf
er

ab
le

1

no
n-

un
ite

d
1

no
-o

ne
1

no
rt

he
rn

1

no
te

bo
ok

s
1

no
te

-t
ak

in
g

1

162



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

no
th

in
g

1

no
tic

eb
oa

rd
s

1

no
tio

ns
1

no
tw

ith
st

an
di

ng
1

no
ve

lty
1

no
w

ad
ay

s
1

np
o

1

nu
m

er
ac

y
1

nu
m

er
at

e
1

nu
rt

ur
ed

1

nu
tr

ib
ut

te
r

1

ny
1

ob
lig

at
or

y
1

ob
st

et
ric

al
1

oc
cu

pa
nc

y
1

oe
cd

-d
ac

1

of
da

 (
O

ffi
ce

 o
f F

or
ei

gn
 D

isa
st

er
 A

ss
ist

an
ce

)
1

of
fe

nc
e

1

of
fe

ns
iv

e
1

of
fic

e-
ba

se
d

1

of
fic

e-
w

id
e

1

of
fs

et
1

oi
ls

1

ol
um

e
1

om
bu

ds
1

on
e-

on
-o

ne
1

on
es

ta
bl

ish
ed

1

on
lo

ok
er

s
1

on
-t

he
-jo

b
1

op
ds

 (
ou

t-
pa

tie
nt

 d
ep

ar
tm

en
ts

)
1

op
ht

ha
lm

ol
og

ist
1

op
po

sit
e

1

op
te

d
1

op
tic

al
1

or
al

ly
1

or
am

 (
or

ga
ni

za
tio

n 
fo

r 
re

fu
ge

, a
sy

lu
m

 a
nd

 m
ig

r a
1

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

or
g/

co
nt

ac
t-

us
1

os
lo

1

ot
c

1

ou
gh

t
1

ou
td

at
ed

1

ou
tg

oi
ng

1

ou
tle

ts
1

ou
tn

um
be

r
1

ou
ts

ki
rt

s
1

ou
ts

ta
tio

ns
1

ou
ts

tr
ip

1

ov
er

-a
ge

d
1

ov
er

-a
ss

es
sm

en
t

1

ov
er

-d
et

ai
le

d
1

ov
er

es
tim

at
e

1

ov
er

fly
in

g
1

ov
er

gr
az

in
g

1

ov
er

la
ys

1

ov
er

lo
ad

ed
1

ov
er

rid
in

g
1

ov
er

ru
ns

1

ov
er

sp
en

di
ng

1

ov
er

ta
x

1

ov
er

tir
ed

1

p3
1

p4
1

p5
1

pa
 (

Pu
bl

ic
 a

dd
re

ss
)

1

pa
in

1

pa
in

ts
1

pa
ir-

w
ise

1

pa
le

tt
e

1

pa
lp

ita
tio

ns
1

pa
m

pe
rin

g
1

pa
n

1

pa
pe

r-
ba

se
d

1

163



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

pa
ra

ly
sis

/p
ol

io
1

pa
ra

m
ilit

ar
y

1

pa
rk

in
g

1

pa
rt

ia
lly

1

pa
rt

iti
on

in
g

1

pa
rt

ne
rs

hi
p-

ba
se

d
1

pa
rt

-t
im

e
1

pa
ss

ag
ew

ay
s

1

pa
st

a
1

pa
te

rn
ity

1

pa
tr

on
iz

in
g

1

pa
ul

1

pa
yr

ol
l

1

pb
x

1

pd
f

1

pe
al

1

pe
as

1

pe
el

ed
1

pe
lla

gr
a

1

pe
n

1

pe
nt

av
el

en
t

1

pe
pp

er
1

pe
rc

ep
tu

al
1

pe
ri

1

pe
rp

et
ua

tio
n

1

pe
rs

on
-o

rie
nt

ed
1

pe
rs

ua
de

1

pe
rv

as
iv

e
1

pe
te

r
1

pf
a 

(p
sy

ch
ol

og
ic

al
 fi

rs
t 

ai
d)

1

pg
1

ph
ar

m
ac

y
1

ph
ilip

pi
ne

s
1

ph
ys

ic
ia

n
1

pi
/p

r
1

pi
la

te
s

1

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

pi
lin

g
1

pi
tfa

lls
1

pi
vo

ta
l

1

pl
an

im
et

ric
1

pl
an

ne
d-

st
ar

te
d-

co
m

pl
et

ed
1

pl
an

ts
1

pl
aq

ue
1

pl
ay

gr
ou

nd
s

1

pl
en

ar
y

1

pl
ig

ht
1

pl
ug

s
1

po
ck

et
1

po
ck

et
bo

ok
1

po
dc

as
t

1

po
in

t-
of

-s
al

e
1

po
lic

in
g

1

po
lic

y-
m

ak
er

s
1

po
lis

he
d

1

po
ll

1

po
ly

ga
m

ou
s

1

po
rt

ab
le

1

po
rt

ra
it

1

po
rt

s
1

po
st

-a
bo

rt
io

n
1

po
st

-m
iss

io
n

1

po
st

pa
rt

um
1

po
st

po
ne

1

pr
ea

m
bl

e
1

pr
e-

as
sig

ne
d

1

pr
ec

ar
io

us
1

pr
ec

ed
en

t
1

pr
ec

lu
de

1

pr
e-

de
sig

na
te

d
1

pr
e-

de
te

rm
in

ed
1

pr
ed

om
in

an
tly

1

pr
e-

ef
t

1

164



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

pr
e-

em
pt

s
1

pr
e-

es
ta

bl
ish

ed
1

pr
ej

ud
ic

e
1

pr
em

at
ur

el
y

1

pr
eo

cc
up

ie
d

1

pr
e-

re
co

rd
ed

1

pr
es

cr
ip

tio
n

1

pr
es

er
va

tio
n

1

pr
es

tig
e

1

pr
es

um
ed

1

pr
es

up
po

se
s

1

pr
et

en
d

1

pr
et

en
se

1

pr
et

ex
t

1

pr
ic

ip
le

s
1

pr
id

e
1

pr
iso

n
1

pr
o

1

pr
oc

ra
st

in
at

e
1

pr
oc

ur
em

en
t

1

pr
of

es
so

r
1

pr
of

fe
r

1

pr
og

no
sis

1

pr
og

ra
m

m
e

1

pr
og

ra
m

m
e-

ba
se

d
1

pr
om

in
en

tly
1

pr
on

ou
nc

ed
1

pr
os

cr
ib

ed
1

pr
os

th
et

ic
s

1

pr
os

tit
ut

io
n

1

pr
ot

ec
tio

n
1

pr
ot

es
t

1

pr
ov

in
ci

al
1

ps
 (

Pr
og

ra
m

m
e 

Su
pp

or
t)

1

ps
eu

do
ny

m
1

ps
yc

ho
lo

gi
st

s
1

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

ps
yc

ho
lo

gy
1

pu
bi

c
1

pu
bl

ic
iz

in
g

1

pu
rs

in
g

1

py
ra

m
id

1

qc
c 

(Q
ua

lit
y 

C
on

tr
ol

 C
en

te
rs

)
1

qu
ar

re
llin

g
1

qu
or

um
1

ra
ci

al
1

ra
ra

1

ra
tio

ne
1

ra
ym

on
de

1

rc
m

/jo
in

t
1

re
ad

y-
m

ad
e

1

re
al

m
1

re
as

sig
n

1

re
ba

la
nc

e
1

re
bu

tt
al

s
1

re
ce

pt
io

ni
st

s
1

re
ch

ar
ge

1

re
-c

om
m

en
ce

s
1

re
-c

on
fir

m
ed

1

re
co

nv
en

es
1

re
cy

cl
in

g
1

re
de

fin
e

1

re
de

m
pt

io
n

1

re
dr

es
s

1

re
fo

re
st

at
io

n
1

re
fre

sh
in

g
1

re
gi

m
e

1

re
in

st
at

e
1

re
ite

ra
te

1

re
m

ar
ks

1

re
m

it
1

re
m

na
nt

s
1

re
m

un
er

at
iv

e
1

165



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

re
oi

 (
re

qu
es

tin
g 

ex
pr

es
sio

ns
 o

f I
nt

er
es

t)
1

re
op

en
in

g
1

re
or

de
rin

g
1

re
or

ga
ni

zi
ng

1

re
pa

ck
ag

in
g

1

re
pa

yi
ng

1

re
pl

ic
ab

le
1

re
pl

ie
s

1

re
pr

es
en

ta
tiv

e
1

re
-p

rio
rit

iz
e

1

re
pr

od
uc

e
1

re
ra

s 
(R

ef
ug

ee
 R

es
po

ns
e 

A
gr

ee
m

en
ts

)
1

re
se

ar
ch

er
s

1

re
se

m
bl

e
1

re
st

ra
in

1

re
su

lts
-d

riv
en

1

re
su

m
e

1

re
su

rfa
ce

1

re
tr

ib
ut

io
n

1

re
tr

ie
va

l
1

re
tr

ie
ve

d
1

re
tr

of
itt

in
g

1

re
tr

os
pe

ct
iv

el
y

1

re
un

ite
1

re
ve

nu
e

1

re
-v

ic
tim

iz
at

io
n

1

re
vi

sit
1

re
vo

ke
d

1

rfi
s 

(R
eq

ue
st

s 
fo

r 
In

fo
rm

at
io

n)
1

ric
e-

so
y

1

ric
ha

rd
1

rid
1

rig
id

1

rin
gs

1

rin
se

d
1

ris
k-

ba
se

d
1

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

riv
er

s
1

rla
 (

re
im

bu
rs

ab
le

 lo
an

 a
gr

ee
m

en
t)

1

ro
am

in
g

1

ro
ge

rs
on

1

ro
pe

1

ro
ts

1

ro
ut

er
1

ro
ya

lti
es

1

rr
c 

(R
eg

io
na

l R
ef

ug
ee

 C
oo

rd
in

at
or

)
1

rs
t

1

ru
b/

w
ik

i
1

ru
di

m
en

ta
ry

1

ru
ss

ia
n

1

ru
st

lin
g

1

rw
an

da
1

sa
de

-n
et

1

sa
fa

ri
1

sa
ke

1

sa
m

ira
1

sa
nc

tio
n

1

sa
nd

y
1

sa
ss

i
1

sb
s 

(S
up

pl
em

en
ta

ry
 B

ud
ge

ts
)

1

sc
1

sc
al

e-
up

1

sc
an

ne
d

1

sc
an

ne
rs

1

sc
ar

e
1

sc
ho

ol
-a

ge
1

sc
ie

nt
ist

s
1

sc
ur

vy
1

sd
 (

st
an

da
rd

 d
ef

in
iti

on
)

1

se
at

in
g

1

se
at

s
1

se
cl

ud
ed

1

se
ct

or
-b

as
ed

1

166



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

se
lf-

go
ve

rn
in

g
1

se
lf-

ha
rm

1

se
lf-

le
ar

ni
ng

1

se
lf-

m
an

ag
e

1

se
lf-

tr
ac

ki
ng

1

se
m

i-a
rid

1

se
m

i-c
ol

la
ps

ib
le

1

se
m

i-t
ra

ile
r

1

se
ni

or
-le

ve
l

1

se
ns

at
io

ns
1

se
ns

ib
le

1

se
w

in
g

1

sh
ab

aa
b

1

sh
ad

ow
in

g
1

sh
ak

es
1

sh
am

e
1

sh
am

po
o

1

sh
an

ty
1

sh
ar

e
1

sh
el

f
1

sh
el

ve
d

1

sh
ip

m
en

t
1

sh
op

pi
ng

1

sh
or

tfa
lls

1

sh
or

t-
or

1

sh
ou

ld
er

1

sh
ov

el
1

sh
w

s 
(S

ta
ff 

H
ea

lth
 a

nd
 W

el
fa

re
 S

ec
tio

n)
1

sh
y

1

sib
lin

gs
1

sid
e-

by
-s

id
e

1

sig
n-

in
1

sig
np

os
ts

1

sih
em

1

sil
en

t
1

sil
os

1

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

sin
ea

d
1

sin
gu

la
r

1

sit
re

ps
1

sit
ua

tio
n-

sp
ec

ifi
c

1

sk
ip

pi
ng

1

sla
ug

ht
er

ho
us

e
1

sli
de

1

sli
m

1

sm
al

lh
ol

de
rs

1

sm
al

lsc
al

e
1

sm
ar

tp
ho

ne
s

1

so
ak

ed
1

so
ak

pi
ts

1

so
-c

al
le

d
1

so
ci

al
iz

e
1

so
ci

et
al

1

so
ftw

ar
e-

ba
se

d
1

so
lic

iti
ng

1

so
m

_r
es

ou
rc

es
_c

as
he

va
lsu

m
.p

df
1

so
m

al
i

1

so
ul

1

so
up

s
1

sp
ar

e
1

sp
ar

ta
n

1

sp
ec

ifi
c

1

sp
ec

ifi
ci

tie
s

1

sp
ec

s
1

sp
ic

es
1

sp
ie

ge
l

1

sp
ills

1

sp
ira

l
1

sp
on

ge
s

1

sp
ou

se
s

1

sp
r

1

sp
ra

y
1

sr
h 

(r
ep

ro
du

ct
iv

e 
he

al
th

 s
er

vi
ce

s)
1

167



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

sr
ps

 (
St

ra
te

gi
c 

Re
sp

on
se

 P
la

ns
)

1

st
al

l
1

st
an

ce
1

st
ap

le
d

1

st
ar

tle
1

st
as

h
1

st
at

e-
sp

on
so

re
d

1

st
at

io
ne

ry
1

st
c 

(s
av

e 
th

e 
ch

ild
re

n)
1

st
ea

dy
1

st
ee

p
1

st
em

m
in

g
1

st
ep

-b
y-

st
ep

1

st
ir

1

st
or

yt
el

lin
g

1

st
ov

e-
pi

pe
d

1

st
ra

ig
ht

1

st
ra

te
gy

-s
et

tin
g

1

st
ra

tu
m

1

st
re

am
1

st
re

et
1

st
re

ss
-in

du
ce

d
1

st
rik

es
1

st
rin

g
1

st
ru

ct
ur

e
1

su
b-

di
vi

sio
ns

1

su
bo

rd
in

at
io

n
1

su
b-

po
pu

la
tio

ns
1

su
b-

qu
es

tio
ns

1

su
b-

sa
ha

ra
n

1

su
b-

se
ct

io
n

1

su
b-

se
ct

or
1

su
bs

id
ed

1

su
bs

id
ia

ry
1

su
bs

ist
en

ce
1

su
bs

oi
l

1

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

su
b-

ta
sk

s
1

su
bu

rb
s

1

su
ed

1

su
ffi

ce
s

1

su
m

m
er

1

su
pe

rio
r

1

su
pe

rs
tr

uc
tu

re
s

1

su
pp

ly
-s

id
e

1

su
pp

re
ss

1

su
rp

lu
s

1

su
rr

og
at

e
1

su
sc

ep
tib

ilit
y

1

sw
am

pe
d

1

sw
ee

te
ne

d
1

sw
gs

 (
Se

ct
or

 W
or

ki
ng

 G
ro

up
s)

1

sw
iss

co
m

1

sw
s

1

sy
m

pa
th

et
ic

1

sy
st

em
s-

ba
se

d
1

ta
bl

et
s

1

ta
bo

os
1

ta
ct

1

ta
la

m
o

1

ta
lly

1

ta
m

pe
r

1

ta
m

po
ns

1

ta
nz

an
ia

1

ta
ps

ta
nd

s
1

ta
xa

tio
n

1

tc
p 

(T
ra

ns
m

iss
io

n 
co

nt
ro

l p
ro

to
co

l)
1

te
am

w
or

k
1

te
ch

1

te
ch

ni
ci

an
s

1

te
en

ag
e

1

te
le

co
m

m
ut

in
g

1

te
le

m
ed

ic
in

e
1

168



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

te
le

w
or

ki
ng

1

te
m

pt
ed

1

te
ne

t
1

te
n-

po
in

t
1

te
ns

e
1

te
nt

-b
as

ed
1

te
rm

in
at

ed
1

te
rm

in
at

io
n

1

te
rr

es
tr

ia
l

1

te
rr

ib
le

1

te
st

im
on

ia
ls

1

th
er

m
os

1

th
ia

m
in

e
1

th
ird

-g
en

er
at

io
n

1

th
ro

at
1

th
ro

w
1

tig
ht

1

til
t

1

tim
be

r
1

tim
el

ap
se

1

tim
e-

of
f

1

tim
es

pa
n

1

tim
or

1

tin
a

1

to
ba

cc
o

1

to
ll

1

to
ll-

fre
e

1

to
m

or
ro

w
1

to
ne

1

to
ng

ue
1

to
nn

ag
e

1

to
ot

hp
as

te
1

to
pp

le
1

to
ps

1

to
rc

h
1

to
rn

ad
oe

s
1

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

to
ur

ism
1

to
w

el
s

1

tp
sa

 (
Te

m
po

ra
ry

 P
ro

te
ct

io
n 

or
 S

ta
y 

A
rr

an
ge

m
e

1

tr
ac

tio
n

1

tr
ac

to
rs

1

tr
ag

ed
y

1

tr
ai

t
1

tr
an

sc
ei

ve
r

1

tr
an

sf
us

io
n

1

tr
an

sie
nt

1

tr
an

slu
ce

nt
1

tr
an

sp
on

de
r

1

tr
em

or
s

1

tr
en

ch
1

tr
ib

es
1

tr
ib

un
al

s
1

tr
ic

k
1

tr
ila

te
ra

l
1

tr
oi

ka
1

tr
oj

an
s

1

tr
ol

ls
1

tr
ue

1

tr
ui

sm
1

ts
a

1

tu
nn

el
1

tw
ist

in
g

1

tw
o-

pa
ge

1

ty
po

lo
gy

1

ug
ly

1

uh
f

1

ul
tr

a
1

un
ad

dr
es

se
d

1

un
ai

ds
1

un
as

sis
te

d
1

un
av

oi
da

bl
e

1

un
ba

nk
ed

1

169



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

un
bi

as
ed

1

un
ch

an
ge

d
1

un
cl

ea
n

1

un
cl

os
ed

1

un
co

m
pl

ic
at

ed
1

un
co

nf
irm

ed
1

un
co

nt
ro

lle
d

1

un
co

ve
re

d
1

un
de

rli
ni

ng
1

un
de

r-
re

gi
st

ra
tio

n
1

un
de

se
rv

in
g

1

un
di

gn
ifi

ed
1

un
du

e
1

un
ex

pl
od

ed
1

un
fo

rt
un

at
el

y
1

un
fri

en
dl

y
1

un
fu

nd
ed

1

un
gm

 (
U

N
 G

lo
ba

l M
ar

ke
tp

la
ce

)
1

un
id

en
tif

ie
d

1

un
ifi

ed
1

un
ila

te
ra

lly
1

un
in

ha
bi

ta
bl

e
1

un
in

te
nd

ed
1

un
isd

r 
(U

N
 O

ffi
ce

 fo
r 

D
isa

st
er

 R
isk

 R
ed

uc
tio

n)
1

un
ita

r
1

un
ju

st
ifi

ed
1

un
lig

ht
ed

1

un
lim

ite
d

1

un
lp

 (
U

ni
te

d 
N

at
io

ns
 L

ic
en

se
 P

la
te

)
1

un
m

as
1

un
ob

ta
in

ab
le

1

un
op

s 
(U

ni
te

d 
N

at
io

ns
 O

ffi
ce

 fo
r 

Pr
oj

ec
t 

Se
rv

i c
1

un
os

at
1

un
po

l
1

un
re

pr
es

en
ta

tiv
e

1

un
sa

ni
ta

ry
1

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

un
sa

tis
fie

d
1

un
sk

ille
d

1

un
ss

c
1

un
su

cc
es

sf
ul

1

un
su

st
ai

na
bl

e
1

un
tr

ai
ne

d
1

un
us

ab
le

1

un
us

ua
l

1

un
vi

ab
le

1

un
w

el
co

m
ed

1

up
ke

ep
1

up
pe

r
1

up
ro

ot
ed

1

up
w

ar
ds

1

ur
ba

n-
ba

se
d

1

us
g

1

us
ua

lly
1

ut
iliz

ed
1

v3
1

va
ca

te
d

1

va
gu

e
1

va
m

1

va
nd

al
ism

1

vd
a 

(v
eh

ic
ul

ar
 d

oc
ki

ng
 a

da
pt

er
)

1

ve
in

1

ve
lo

ci
ty

1

ve
nn

1

vi
de

o-
ba

se
d

1

vi
de

o-
co

m
m

un
ic

at
e

1

vi
de

o-
on

-d
em

an
d

1

vi
de

ot
ap

e
1

vi
ew

po
in

ts
1

vi
gi

la
nt

1

vi
go

ro
us

ly
1

vi
lla

ge
-t

o-
vi

lla
ge

1

vi
ne

1

170



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

vl
an

 (
V

irt
ua

l L
A

N
)

1

vo
1

vo
ca

bu
la

ry
1

vo
ca

l
1

vo
d 

(v
id

eo
-o

n-
de

m
an

d)
1

vo
ic

em
ai

l
1

vo
id

s
1

vo
lu

m
e

1

vo
lu

m
in

ou
s

1

vo
tin

g
1

w
ai

kw
a

1

w
ak

e
1

w
an

 (
W

id
e 

ar
ea

 n
et

w
or

k)
1

w
an

t-
to

-h
av

es
1

w
ar

dl
e

1

w
ar

dr
ob

e
1

w
ar

ps
1

w
ar

ra
nt

s
1

w
at

er
lo

gg
ed

1

w
at

er
m

ar
ks

1

w
at

er
y

1

w
ay

po
in

t
1

w
ed

c
1

w
ed

di
ng

s
1

w
ei

gh
t

1

w
ei

gh
t-

fo
r-

le
ng

th
1

w
el

l-b
ui

lt
1

w
el

l-d
ef

in
ed

1

w
el

l-d
oc

um
en

te
d

1

w
el

l-e
xe

cu
te

d
1

w
el

l-f
un

ct
io

ni
ng

1

w
el

l-k
no

w
n

1

w
el

l-m
ai

nt
ai

ne
d

1

w
el

l-p
la

ce
d

1

w
el

l-p
re

pa
re

d
1

w
el

ls
1

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

w
el

l-u
nd

er
st

oo
d

1

w
em

1

w
fc

l (
w

or
st

 fo
rm

s 
of

 c
hi

ld
 la

bo
ur

)
1

w
fh

 (
w

ei
gh

t-
fo

r-
he

ig
ht

)
1

w
he

at
-s

oy
-b

le
nd

1

w
he

el
ba

rr
ow

s
1

w
hi

st
le

bl
ow

er
1

w
id

es
pr

ea
d

1

w
ife

1

w
ild

1

w
ild

-li
fe

1

w
ille

d
1

w
in

d-
lo

ad
s

1

w
in

d-
up

1

w
itn

es
s

1

w
m

o 
(W

or
ld

 M
et

eo
ro

lo
gi

ca
l O

rg
an

isa
tio

n)
1

w
on

de
rfu

l
1

w
or

kd
ay

s
1

w
or

k-
lif

e
1

w
or

ko
ut

1

w
or

k-
pl

an
1

w
or

ks
pa

ce
1

w
or

ks
ta

tio
ns

1

w
or

kw
ee

k
1

w
or

m
s

1

w
or

sh
ip

1

w
or

th
1

w
ou

nd
ed

1

w
ra

pp
er

1

w
tf

1

w
v

1

w
vi

1

x-
pr

es
s

1

ya
hc

lic
k

1

ya
hs

at
1

yo
gy

ak
ar

ta
1

171



U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k,

 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

yo
rk

1

ze
ro

1

zi
p

1

zo
om

1

172



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice I.4. Tabla comparación contenido campos semánticos del «espacio» 

173



174



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k

, 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

TO
TA

L_
20

07
56

72
TO

TA
L_

20
16

13
78

8

ab
ro

ad
4

ab
ro

ad
8

ac
ce

ss
/ib

ilit
y/

ib
le

18

ac
co

m
m

od
at

e/
d/

in
g/

ac
co

m
od

at
io

n/
s

57

ai
r-

co
nd

iti
on

in
g

2

ai
rfi

el
ds

1

ai
rp

or
t/

s
9

al
lo

ca
te

/s
/e

d/
in

g/
tio

n/
tio

ns
76

am
bi

en
t

1

an
ti-

th
ef

t
1

an
yw

he
re

2

ap
ar

tm
en

t/
s

4

aq
ui

fe
r/

s
4

ar
ch

ite
ct

/s
9

ar
ch

ite
ct

ur
e

8

ar
ea

/s
41

4

ar
ea

-b
as

ed
3

ar
ea

-s
pe

ci
fic

2

as
se

t-
bu

ild
in

g
1

as
yl

um
10

3

as
yl

um
-s

ee
ke

r/
s

70

ba
m

bo
o

3

ba
rr

ac
ks

2

ba
rr

ie
r/

s
10

ba
se

ca
m

p
8

ba
se

m
en

ts
1

ba
sin

s
1

ba
sk

et
7

ba
th

in
g

12

ba
th

s
1

ba
th

tu
bs

1

be
am

s
1

be
dd

in
g

4

be
ds

1

be
lo

ng
in

g/
s

15

175



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k

, 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

be
lts

 (
gr

ee
n 

be
lts

)
2

bl
an

ke
t/

s
21

bo
ok

/s
4

bo
rd

er
/s

/b
or

de
r-

co
nt

ro
l/b

or
de

r-
cr

os
sin

g
60

bo
un

da
rie

s
8

bo
x/

es
9

br
ic

k/
s

2

bu
ck

et
/s

5

bu
ild

/b
ui

ld
in

g/
s/

bu
ild

s/
bu

ilt
/b

ui
lt-

in
/b

ui
lt-

up
12

3
bu

ild
/s

/t
93

bu
ild

er
1

bu
ild

er
s

1

bu
ild

in
g/

s
15

3

bu
ild

-u
p

1

bu
lld

oz
in

g
1

bu
ria

l
7

ca
bi

ne
t

1

ca
m

p/
s

31
3

ca
m

p/
s

66
3

ca
m

p-
a-

bo
x

1

ca
m

p-
ba

se
d

13

ca
m

pi
ng

1

ca
m

p-
lik

e
9

ca
m

p-
re

la
te

d
1

ca
m

p-
se

tt
in

gs
1

ca
m

pu
s

1

ca
nt

ee
n

1

ca
nv

as
5

ca
nv

as
2

ca
rp

en
te

rs
1

cb
r 

(c
om

m
un

ity
-b

as
ed

 r
eh

ab
ilit

at
io

n)
1

cc
  (

C
am

p 
C

oo
rd

in
at

io
n)

5

cc
as

  (
C

om
m

on
 C

ou
nt

ry
 A

ss
es

sm
en

ts
)

2

cc
cm

 (
C

am
p 

C
oo

rd
in

at
io

n 
an

d 
C

am
p 

M
an

ag
e m

3
cc

cm
 (

C
am

p 
C

oo
rd

in
at

io
n 

an
d 

C
am

p 
M

an
ag

em
18

5

ce
ilin

g
2

ce
ilin

g/
s

8

ce
m

et
er

ie
s

2
ce

m
et

er
ie

s
1

ch
im

ne
ys

2

ch
ur

ch
es

1

ci
ty

/ie
s/

ci
tiz

en
s/

ci
tiz

en
sh

ip
11

ci
ty

/ie
s/

ci
tiz

en
s/

ci
tiz

en
sh

ip
57

cl
as

sr
oo

m
10

cl
as

sr
oo

m
/s

4

176



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k

, 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

cl
ot

h/
s/

es
/in

g
18

cm
a 

(C
am

p 
M

an
ag

em
en

t 
A

ge
nc

ie
s)

1

co
lla

ps
e/

ed
/in

g/
ib

le
6

co
lla

ps
e/

ed
/ib

le
5

co
m

m
od

ity
/ie

s
12

5

co
m

m
un

al
/it

ie
s

52

co
nc

re
te

10
co

nc
re

te
1

co
ns

tr
uc

t/
s/

ed
/in

g/
io

n/
iv

e
63

co
ns

tr
uc

t/
s/

ed
/in

g/
io

n/
iv

e/
iv

el
y

11
3

co
nt

ex
t/

s 
(d

os
 s

ig
ni

fic
ad

os
.v

er
)

26
5

co
nt

ex
t-

ap
pr

op
ria

te
1

co
ok

/e
d/

in
g

68

co
ol

/in
g

3

co
rr

id
or

s
1

co
un

tr
y/

ie
s

64
3

co
un

tr
y-

le
ve

l
16

co
un

tr
y-

sp
ec

ifi
c

2

cr
i/s

 (
co

re
 r

el
ie

f i
te

m
s)

16

cu
pb

oa
rd

s
1

cu
rt

ai
n

1

da
vi

s
1

de
fe

ca
te

/io
n/

or
31

de
fo

re
st

at
io

n
2

de
sig

n
1

de
sig

n/
s/

ed
/in

g
28

0

de
sig

n/
s/

ed
/in

g
92

di
g/

gi
ng

7

di
m

en
sio

n/
s

12
di

sh
es

1

di
sp

en
sa

ry
1

di
st

an
ce

/s
44

di
st

an
t

5

di
st

ric
t/

s
12

di
tc

he
s

4

do
m

es
tic

/a
lly

30
do

m
es

tic
45

do
or

/s
7

do
or

/s
/w

ay
s

11

dr
ai

n/
s/

ed
/d

ra
in

ag
e

39
dr

ai
n/

ed
/a

ge
38

dr
au

gh
ty

 (
co

n 
co

rr
ie

nt
es

 d
e 

ai
re

)
1

dr
aw

in
g/

s
10

dr
aw

in
g 

(e
ng

in
ne

rs
)

1

177



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k

, 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

dr
illi

ng
1

dw
el

l/d
w

el
lin

g/
s

10
dw

el
le

rs
/in

g/
in

gs
24

ea
rt

hm
ov

in
g

1

ec
ol

og
ic

al
ly

1

el
ec

tr
ic

al
/e

le
ct

ric
ity

7

en
cl

av
es

1

en
gi

ne
er

/s
6

en
gi

ne
er

/s
27

en
gi

ne
er

in
g

18
en

gi
ne

er
ed

/in
g

5

en
tr

an
ce

6
en

tr
an

ce
s

1

en
tr

y/
ie

s
25

en
vi

ro
nm

en
t/

s/
ta

l/a
lly

/a
lis

t
28

7

en
vi

ro
nm

en
t/

s/
ta

l/t
al

lt
20

0
en

vi
ro

nm
en

ta
lis

t
1

er
ec

te
d/

io
n

2

er
od

e/
sio

n
9

es
ta

bl
ish

/e
s/

ed
/in

g/
m

en
t/

s
29

9
es

ta
bl

ish
/e

s/
ed

/in
g/

m
en

t
44

3

ex
ca

va
tio

n
1

ex
it

8
ex

it/
s

27

ex
te

rio
r

1

ex
tr

at
er

rit
or

ia
l

2

fa
ci

lit
y/

ie
s

16
3

fa
ci

lit
y/

ie
s

23
8

fa
ct

or
y/

ie
s

10

fa
r

32

fa
uc

et
s 

(g
rif

os
)

1

fe
nc

e/
s/

d/
in

g
19

fie
ld

/s
/in

g
24

5
(

pp
Se

ct
io

n)
17

fir
e/

s
15

fie
ld

/s
 (

+
fie

ld
-b

as
ed

)
21

5

fir
eb

re
ak

/s
3

fie
ld

-b
as

ed
1

fla
m

m
ab

ilit
y

1
fie

ld
w

or
k

2

flo
or

/s
12

fir
eb

re
ak

/s
6

fir
ew

oo
d

9

flo
or

/s
12

fly
3

fo
un

da
tio

n/
s

28

fu
rn

itu
re

1

ga
rb

ag
e

29
ga

rb
ag

e
10

ga
rd

en
/s

/in
g

14

178



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k

, 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

ga
te

/g
at

ew
ay

2

ge
nd

ar
m

er
ie

1

ge
o)

id
en

tif
ic

at
io

n
1

ge
ol

og
y/

ic
al

6

ge
op

hy
sic

al
1

ge
o-

re
fe

re
nc

ed
1

ge
os

ta
tio

na
ry

4

gi
s 

(G
eo

gr
ap

hi
ca

l I
nf

or
m

at
io

n 
Sy

st
em

s)
2

gr
ou

nd
/s

47

gr
ou

nd
w

at
er

10

gs
c 

(G
lo

ba
l S

he
lte

r 
C

lu
st

er
)

2

gu
es

t-
ho

us
e

1

gr
ou

nd
sh

ee
t/

s
3

gu
y-

ro
pe

s
1

gy
m

na
siu

m
s

3

ha
bi

ta
bl

e/
ilit

y
7

ha
bi

ta
t

2
ha

bi
ta

t
11

ha
bi

ta
tio

n
5

ha
lls

5

ha
llw

ay
s

1

ha
nd

-w
as

hi
ng

3
ha

nd
-w

as
hi

ng
10

ha
rb

ou
r

1
ha

rb
ou

r
2

hc
t/

s 
(H

um
an

ita
ria

n 
co

un
tr

y 
te

am
)

14
1

he
ad

qu
ar

te
rs

/h
q/

hq
s

23
4

he
ad

qu
ar

te
r/

s
61

he
ad

ro
om

 (
al

tu
ra

 d
e 

la
 h

ab
ita

ci
ón

, c
ab

ez
ad

a)
2

he
at

/e
d/

er
/e

rs
in

g
35

he
at

/e
d/

er
s/

in
g

24

hh
s 

(H
ou

se
ho

ld
s)

2

ho
m

e/
s

80
ho

m
e/

s 
(+

ho
m

e-
ba

se
d)

39

ho
m

e-
ba

se
d

1

ho
m

el
es

s/
ne

ss
2

ho
sp

ita
l/s

36
ho

sp
ita

l/s
11

ho
te

l/s
6

ho
te

ls
3

ho
us

e/
s/

ho
us

in
g

24
ho

us
e/

s/
d/

in
g

89

ho
us

eh
ol

d/
s

11
6

ho
us

eh
ol

d/
s

20
5

ht
tp

://
w

w
w

.io
m

.in
t/

fil
es

/li
ve

/s
ite

s
1

ht
tp

://
w

w
w

.sh
el

te
rc

en
tr

e.
or

g/
lib

ra
ry

2

179



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k

, 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

ht
tp

://
w

w
w

.sp
he

re
ha

nd
bo

ok
.o

rg
/e

n/
ho

w
-t

o-
us

3

ht
tp

://
w

w
w

.sp
he

re
ha

nd
bo

ok
.o

rg
/e

n/
ho

w
-t

o-
us

1

ht
tp

://
w

w
w

.sp
he

re
pr

oj
ec

t.o
rg

/h
an

db
oo

k
2

ht
tp

://
w

w
w

.th
ur

ay
a.

co
m

/s
ite

s/
de

fa
ul

t/
fil

es
/x

t-
4.

p
1

ht
tp

s:/
/d

oc
s.u

no
ch

a.
or

g/
sit

es
/d

m
s/

do
cu

m
en

ts
/ m

1

ht
tp

s:/
/w

w
w

.sh
el

te
rc

lu
st

er
.o

rg
1

ht
tp

s:/
/w

w
w

.sh
el

te
rc

lu
st

er
.o

rg
/r

ef
er

en
ce

s/
pa

ge
s

1

hu
m

an
-w

as
te

1

hy
ps

og
ra

ph
y

1

id
p/

s
14

3

im
pe

rm
ea

bl
e

2

in
do

or
4

in
ha

bi
ta

nt
/s

/e
d

4

in
ne

r
4

in
fo

@
sh

el
te

rc
lu

st
er

.o
rg

1

in
fra

st
ru

ct
ur

e/
s/

al
12

5

in
st

al
la

tio
n/

s
20

in
su

la
te

/io
n

6
in

su
la

te
/d

/io
n

4

in
te

r-
ca

m
p

2

irr
ig

at
e/

io
n

5
irr

ig
at

io
n

4

ja
rg

on
4

ki
tc

he
n/

s
19

ki
tc

he
n/

s
14

la
dd

er
2

la
m

p/
s

3

la
nd

59

la
nd

sc
ap

e
1

la
nd

/s
/lo

rd
/lo

rd
s/

ow
ne

rs
/s

ca
pe

/s
ca

pi
ng

/-
us

e
15

8

la
nd

m
in

es
2

la
ne

s
1

la
nt

er
n

1

la
tr

in
e/

s
12

5
la

tr
in

e/
s

49

la
un

dr
y/

la
un

de
rin

g
2

la
un

dr
y

4

la
yo

ut
39

lib
ra

rie
s

1
lib

ra
ry

/ie
s

3

lif
e-

sp
an

4

lig
ht

/s
/in

g 
(r

ev
isa

da
s 

la
s 

qu
e 

so
n 

de
 e

sp
ac

io
)

19

lig
ht

-s
en

sit
iv

e
1

180



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k

, 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

lit
te

r
1

lo
ca

lit
ie

s
1

lo
ca

te
/e

d/
in

g/
io

n
16

0
lo

ca
te

/e
d/

in
g

48

lo
ca

tio
n/

s
18

1

lo
dg

ed
/in

g
3

lo
gi

st
ic

/s
/a

l/a
lly

47

lo
gi

st
ic

ia
ns

3

lw
et

 (
lig

ht
 w

ei
gh

t 
em

er
ge

nc
y 

te
nt

s)
1

m
ag

ni
tu

de
10

m
ap

/s
64

m
ap

pe
d/

in
g

31

m
ar

ke
t/

s/
ed

/in
g/

m
ar

ke
tp

la
ce

/s
55

m
ar

ke
ts

/m
ar

ke
tp

la
ce

78

m
as

on
1

m
as

on
s

1

m
as

on
ry

1

m
at

/s
4

m
at

tr
es

s/
es

2

m
ic

ro
w

av
e/

s
4

m
in

i-g
ym

1

m
os

qu
e

1
m

os
qu

es
1

na
tio

n/
s/

al
/a

lly
/a

ls/
al

ity
/a

lit
ie

s
65

1

na
pt

ha
na

te
1

ne
ig

hb
ou

rh
oo

d
3

ne
ig

hb
ou

rh
oo

ds
2

ne
w

sr
oo

m
/s

 (
sa

la
 d

e 
re

da
cc

ió
n)

2

no
n-

ca
m

p
2

no
n-

ca
m

p
13

no
tic

eb
oa

rd
s

1

nr
c 

(N
or

w
eg

ia
n 

Re
fu

ge
e 

C
ou

nc
il)

7

oc
cu

pa
nc

y
1

oc
cu

pa
nc

y
1

oc
cu

pa
nt

s
5

of
fic

e-
w

id
e

1

on
sit

e
9

or
ph

an
ag

es
1

os
oc

c/
s 

(O
n-

Si
te

 O
pe

ra
tio

ns
 C

oo
rd

in
at

io
n 

C
e n

19

ou
td

oo
r

2

ou
t-

of
-c

am
p

17

ov
er

-c
ro

w
de

d/
in

g
25

pa
rk

in
g

1

181



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k

, 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

pa
rt

iti
on

in
g

1

pa
ss

ag
ew

ay
s

1

pa
th

/s
5

pa
th

w
ay

s
1

pa
th

/s
/w

ay
/w

ay
s

10

pe
ri

1

pe
rip

he
ry

/a
l

2

pi
llo

w
2

pi
pe

lin
e/

s
8

pi
pe

lin
e

9

pi
pi

ng
2

pi
t/

s 
(p

it 
la

tr
in

es
)

13

pl
ac

e/
s/

ed
/in

g/
m

en
t

23
6

pl
an

im
et

ric
2

pl
an

im
et

ric
1

pl
an

ni
ng

38
1

pl
an

n/
s/

ed
/n

in
g 

(r
el

ac
 c

on
 e

sp
ac

io
)

11
5

pl
an

ne
r/

s
18

pl
ay

gr
ou

nd
3

pl
ay

gr
ou

nd
s

1

pl
um

be
r

3

po
rt

ra
it

1

pr
e-

es
ta

bl
ish

ed
1

pr
e-

ex
ist

/e
d/

in
g

7

pr
ef

ab
ric

at
ed

9
pr

ef
ab

ric
at

ed
8

pr
e-

pl
an

/n
in

g
2

pr
iso

ns
2

pr
iso

n
1

pu
bl

ic
10

8

pu
dd

le
s

1

pu
m

p/
s/

in
g

41

py
lo

ns
1

qu
eu

e/
s/

in
g

6
qu

eu
e/

s/
in

g
12

ra
m

p/
s

5
ra

m
p/

s
3

re
bu

ild
/in

g
6

re
bu

ild
3

re
c 

(r
ec

ep
tio

n)
9

re
ce

pt
io

n
35

re
ce

pt
io

ni
st

s
1

re
co

ns
tr

uc
tio

n
2

re
co

ns
tr

uc
tio

n/
in

g
9

re
-d

es
ig

ni
ng

1
re

-d
es

ig
ni

ng
3

re
-e

st
ab

lis
h/

ed
/in

g/
m

en
t

14
re

-e
st

ab
lis

h
3

re
fo

re
st

at
io

n
1

re
fo

re
st

at
io

n
1

182



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k

, 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

re
fri

ge
ra

te
d

1

re
fu

ge
+

re
fu

gi
es

9
re

fu
ge

4

re
gi

on
/s

/a
l/a

lly
10

8
re

gi
on

/s
/a

l/a
lly

45
1

re
gi

st
er

/e
d/

at
io

n/
at

io
ns

/y
36

0

re
ha

bi
lit

at
e/

ed
/io

n
14

re
ha

bi
lit

at
e/

d/
io

n
34

re
lo

ca
te

/io
n/

in
g

18
re

lo
ca

te
/d

/in
g/

io
n

31

re
oc

cu
pa

tio
ns

1

re
pl

ac
e/

ed
/in

g/
m

en
t

17
re

pl
ac

e/
s/

ed
/in

g/
m

en
t

19

re
se

tt
le

d/
in

g
2

re
se

tt
le

m
en

t/
s

13

re
sh

ap
ed

1

re
sid

e/
in

g
17

re
sid

en
ce

/t
ia

l/y
17

re
sid

en
t/

s
85

re
so

rt
11

re
st

or
e/

ed
/in

g/
at

io
n

12

ro
ad

/s
59

ro
ad

/s
18

ro
of

/s
/in

g
15

ro
of

/s
3

ro
om

14
ro

om
/s

20

rs
t 

(R
es

et
tle

m
en

t)
41

ru
ra

l
2

ru
bb

ish
2

sa
ni

ta
ry

14

sa
ni

ta
tio

n
14

8

sa
ni

ta
tio

n-
re

la
te

d
3

sc
en

ar
io

/s
 (

+
+

)
49

sc
en

ar
io

-b
as

ed
6

sc
en

ar
io

-s
pe

ci
fic

3

sc
ho

ol
1

sc
ho

ol
/s

62

sc
ho

ol
/s

/in
g

10
2

se
at

in
g

1

se
ct

or
56

se
ct

or
/s

 (
+

+
)

32
7

se
lf-

se
tt

le
d/

m
en

t/
m

en
ts

19

se
m

i-c
ol

la
ps

ib
le

1

se
m

i-p
er

m
an

en
t

3

se
m

i-s
tr

uc
tu

re
d

2

se
m

i-u
rb

an
1

183



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k

, 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

se
pt

ic
2

se
tt

in
gs

48
se

tt
in

gs
16

6

se
tt

le
/e

d/
in

g/
m

en
t/

m
en

ts
87

se
tt

le
/d

/in
g

52

se
tt

le
-in

/-
up

2

se
tt

le
m

en
t/

s
42

0

se
t-

up
7

se
w

er
s 

(c
lo

ac
a)

1
se

w
ag

e
3

se
w

er
ag

e
3

sh
el

te
r

21
2

sh
el

te
r/

s
63

1

sh
el

te
re

d
1

sh
el

te
re

d/
in

g
7

sh
el

te
r-

re
la

te
d

3

sh
op

/s
23

sh
ow

er
/s

12
sh

ow
er

/s
/in

g
15

sig
np

os
ts

1

sit
e/

s
32

6
sit

e/
s/

in
g

25
3

sit
e-

sp
ec

ifi
c

1
sit

e-
pl

an
ni

ng
/-

sp
ec

ifi
c

2

sit
ua

te
d/

in
g

6

sit
ua

tio
n/

s/
al

56
1

sit
ua

tio
n-

sp
ec

ifi
c

1

sl 
(S

us
ta

in
ab

le
 L

iv
el

ih
oo

ds
)

4

sla
ug

ht
er

ho
us

e
1

slo
pe

/s
4

slu
m

/s
3

so
ak

-a
w

ay
/s

3

so
ak

pi
ts

1

so
il/

s
26

so
il/

s
18

so
la

r
6

sp
ac

e/
s/

ed
/in

g
86

sp
ac

e/
s

12
5

sp
at

ia
l

1
sp

at
ia

l/l
y

8

sp
he

re
 p

ro
je

ct
15

sp
he

re
24

9

sq
ua

re
s

3

ss
s 

(S
he

lte
r 

an
d 

Se
tt

le
m

en
t 

Se
ct

io
n)

8

st
ai

rs
2

st
an

dp
ip

es
6

st
or

ag
e

97
st

or
ag

e
59

st
or

e/
s/

d/
in

g
46

184



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k

, 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

st
ov

e/
s

17
st

ov
e/

s
11

st
ov

e-
pi

pe
d

1

st
re

et
/s

7
st

re
et

1

st
ru

ct
ur

e/
s/

ed
/in

g/
al

15
5

st
ru

ct
ur

e/
s/

ed
15

1

su
b-

se
ct

or
1

su
bs

oi
l

1
su

bs
oi

l
1

su
b-

su
rfa

ce
3

su
bu

rb
s

1

su
rr

ou
nd

in
g/

s
24

su
rr

ou
nd

in
g/

s
34

su
st

ai
n/

ed
/in

g/
ab

le
/a

bl
y/

ab
ilit

y
95

ta
p/

s
18

ta
p/

s
19

te
nn

is
1

ta
ps

ta
nd

s
1

ta
rp

au
lin

3

te
m

pe
ra

tu
re

/s
4

te
na

nt
/s

9

te
nt

47
te

nt
/s

/e
d

31

te
nt

-b
as

ed
1

te
rr

es
tr

ia
l

1

te
rr

ito
ry

/ie
s

19
te

rr
ito

ry
/ie

s/
al

21

th
ea

tr
e

2
th

ea
tr

e
2

th
er

m
al

6

tim
be

r
5

tim
be

r
1

to
ile

t/
s

7
to

ile
t/

s
86

to
ile

tr
ie

s
4

to
ol

/s
18

1

to
ol

bo
x

4

to
ol

ki
t

50

to
po

gr
ap

hy
/ic

al
15

to
po

gr
ap

hy
/ic

/ic
al

16

to
ps

oi
l

4
to

p-
so

il
2

to
w

er
2

to
w

n/
s/

vi
lle

7
to

w
n/

s
19

tr
ee

/s
4

tr
en

ch
/e

s 
(t

rin
ch

er
a)

16

ts
s 

(T
ec

hn
ic

al
 S

up
po

rt
 S

ec
tio

n)
14

tu
nn

el
1

ud
oc

 (
U

rb
an

 D
isp

la
ce

m
en

t 
&

 O
ut

sid
e 

C
am

ps
)

4

185



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k

, 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

un
ct

/s
 (

U
N

 c
ou

nt
ry

 t
ea

m
)

73

un
-h

ab
ita

t
12

un
in

ha
bi

ta
bl

e
1

un
lig

ht
ed

1

un
pa

ve
d

2

un
pl

an
ne

d
9

up
ro

ot
ed

1

ur
ba

n
9

ur
ba

n
24

6

ur
ba

n-
ba

se
d

1

ur
in

al
1

ur
in

ar
y

1

va
lle

ys
3

ve
nt

ila
te

d/
ve

nt
ila

tio
n

13
ve

nt
ila

tio
n

4

ve
nu

e/
s

2

vi
dp

 (
V

en
til

at
ed

 im
pr

ov
ed

 d
ou

bl
e 

pi
t 

(V
ID

P)
 l a

7

vi
lla

ge
/s

/e
rs

21

vi
lla

ge
-t

o-
vi

lla
ge

1

w
al

kw
ay

s
1

w
al

l/s
15

w
ar

dr
ob

e
1

w
ar

eh
ou

se
/s

/in
g

38
w

ar
eh

ou
se

/s
/in

g
24

w
ar

m
4

w
ar

m
5

w
as

h/
in

g
21

w
at

er
po

in
ts

1

w
el

l-b
ui

lt
1

w
el

l-b
ui

lt
1

w
el

l-c
on

st
ru

ct
ed

1

w
el

l-d
es

ig
ne

d
2

w
el

l-d
ig

gi
ng

1

w
el

l-d
ra

in
ed

1

w
el

l-e
st

ab
lis

he
d

2

w
el

l-e
xe

cu
te

d
1

w
el

l-f
ou

nd
ed

2
w

el
l-f

ou
nd

ed
4

w
el

l-m
ai

nt
ai

ne
d

1

w
el

l-p
la

ce
d

1

w
el

l-v
en

til
at

ed
1

w
et

12

186



U
N

H
C

R
. H

an
db

oo
k 

fo
r 

Em
er

ge
nc

ie
s,

 2
00

7.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

U
N

H
C

R
. E

m
er

ge
nc

y 
H

an
db

oo
k

, 2
01

6.

AGUA

ALIMENTACIÓN

CAMP

ESPACIO

ORGANIZACIÓN

POBLACION

SALUD

"SHELTER"

SIGLAS

w
in

do
w

9
w

in
do

w
/s

5

w
in

te
riz

ed
1

w
in

te
ris

ed
/s

at
io

n
6

w
or

kp
la

ce
13

w
or

ks
ho

p/
s

7

w
or

ks
pa

ce
1

w
or

ks
ta

tio
ns

1

zo
ne

/s
10

187



188



 

Apéndice II.1. Cuadro de revisión mapas proporcionados por UNOSAT 

 http://www.unitar.org/unosat/maps 
1/4/2014 

 MAPAS DE LA PÁGINA Nº DE INTERÉS PARA EL PROYECTO 

1.  Algeria (3)   Documentación no válida 

2.  American Samoa (1)   Documentación no válida 

3.  Angola (4)   Documentación no válida 

4.  Armenia (1)   Documentación no válida 

5.  Bangladesh (2)  Documentación no válida 

6.  Benin (2)   Documentación no válida 

7.  Bolivia (4)   Documentación no válida 

8.  Burkina Faso (1)   Documentación no válida 

9.  Burundi (2)   Documentación no válida 

10. Cambodia (9)   Documentación no válida 

11. Central African Republic (14)    

 Bossangoa IDP Camp Locations, Ouham 
Province, Central African Republic 4 Documentación no válida 

 IDP settlement M Poko Airport, Bangui 5 En torno al aeropuerto pero no parece que dé mucha 
información 

12. Chad (15)   Documentación no válida 

13. Chile (1)   Documentación no válida 

14. Colombia (2)   Documentación no válida 

15. Costa Rica (1)   Documentación no válida 

16. Dem.Republic of the Congo (4)    

 Mugunga 1 Displaced persons Settlement, 
Goma 1 No se ve estructura clara. Hay infaestructuras dispersas y de 

pequeña escala.  

 Mugunga 3, Displaced persons Settlement, 
Goma 1 Parece una retícula. Pocas infraestructuras y de pequeña escala. 

17. Ethiopia (1)   Documentación no válida 

18. Fiji (1)   Documentación no válida 

19. Gaza (8)   Documentación no válida 

20. Haiti (40)   2010_Atlas of building damage assessment. Mucha información 
variada de daños. 

 2012_ UAV Survey of the Corail Sector 4 
IDP Camp - Port Au Prince, Haiti 1 

Estructura global en retícula. Jerarquía de calles. Manzanas 
alargadas con dos hileras de viviendas (10 ud.) al tresbolillo, 
agrupadas en aprox. 220 uds. con un espacio abierto. 

 2012_ UAV Near-Infrared Survey of Cité 1 Documentación no válida 
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Soleil, Port Au Prince, Haiti 

2012_ UAV Survey of Gran Ravine, Port Au 
Prince, Haiti 1 Documentación no válida 

21. Horn Of Africa (34)  

 Ethiopia 

Refugee Camps in Dolo Ado, Ethiopia 
Melkadida 
Halowen 
Kobe 
Hilaweyn 
Buramino 
Bokolmanyo 

8 

Documentación pre-crisis 
Planos de varios campos de refugiados. 
Aparición de campos pequeños de manera informal. 
Parece que cuando crecen tienden a la cuadrícula, siendo ésta 
muy estrecha, casi una sucesión de líneas. Las infraestructuras de 
un cierto tamaño están en el perímetro, ¿por fácil acceso? las 
calles interiores son todas estrechas y sin jerarquizar. 
Se ven bien estas características en Hilaweyn. 

Kenya* 

Dadaab, Garissa, N. Eastern, Kenya 1 Dibujos esquemáticos con poca info 

Ifo, Garissa, N. Eastern, Kenya 1 Dibujos esquemáticos + información escrita 

Somalia * 

IDP Settlement Afgoye Town+corridor to 
Mogadishu, Somalia 3 Documentación no válida 

IDP Shelters in Doolow, Somalia 4 Documentación no válida 

IDP Shelters in Kismayo, Somalia 3 Documentación no válida. Esquemas ocupación en ciudad. 

Shelters in Luuq, Gedo Province, Somalia 1 Documentación no válida. Poca información. 

IDP Shelters concentration Mogadishu, 
Hodan District, Somalia 8 

Ciudad salpicada de IPDs. bastantes imágenes con zonas y colores 
por cronologías y tipologías. Ver textos, descripciones de la 
evolución de los tipos de refugios, etc. 

22. Iraq (3) Documentación no válida 

23. Israel (1) Documentación no válida 

24. Japan (2)  Documentación no válida 

25. Kazakhstan (2) Documentación no válida 

26. Kenya (4) (Ver Kenya* en Horn of Africa)

Dadaab Refugee Camps Overview, Garissa 1 

1foto  muy lejana de conjunto  + 3 fotos de los campos de: Ifo + 
Pagadera+Dagahaly. 
Poca información. 
¿Podría usarse para reflexionar sobre el tamaño máximo? campo 
de gran tamaño o agregación de campos. 

27. Kyrgyzstan (12) Documentación no válida 

28. Libya (21)  Muchas son fotos aéreas de aeropuertos. 

Chucha Transitional Camp, Ben Guerdane, 
8.5 km West of the Ra´s Ajdir Border 
Crossing Facility Tunisia 

2 
No hay mucha información. La estructura de crecimiento parece 
ser explanación del terreno y luego tiendas en hileras. ¿Podría ser 
de interés que es un “transitional Camp”? 

29. Madagascar (2) Documentación no válida 

30. Mali (4) 

Tibareybarey Refugee Camp, Tillaberi 
Region,Ouallam Locality, Niger 1 Poca info. Campo desordenado 

Mangaize Refugee Camp, Tillaberi 
Region,Ouallam Locality, Niger 1 Poca info. Campo desordenado 
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31. Mauritania (4)   Documentación no válida 

32. Mozambique (17)   Documentación no válida 

33. Myanmar (6)   Documentación no válida 

34. Namibia (2)   Documentación no válida 

35. Niger (4)   Documentación no válida 

36. Nigeria (6)   Documentación no válida 

37. Pakistan (63)   Mucha información de inundaciones 

38. Philippines (46)   Muchos planos de los daños 

39. Republic of Moldova (5)   Documentación no válida 

40. Republic of Seychelles (1)   Documentación no válida 

41. Republic of the Congo (5)   Documentación no válida 

42. Russian Federation (1)   Documentación no válida 

43. Salvador (11)   Documentación no válida 

44. Samoa (5)   Documentación no válida 

45. Senegal (6)   Documentación no válida 

46. Somalia (8) (Ver Somalia* en Horn of 
Africa)   

 Afgooye corridor 1 Señalan las estructuras con cubiertas de metal 

 IDP Shelter Baidoa, Somalia 2 Cambios en los refugios señalados con colores. Documentación 
no válida. (urbano) 

 IDP Shelter Kismayo, Somalia 2 Cambios en los refugios señalados con colores. No interés. 
(urbano) 

 IDP Shelter Mogadishu, Hodan District, 
Somalia 2 REDUCCIÓN de concentraciones de refugios IDP. Esquemas de 

colores e informes. 

47. South Sudan (34)    

 Ajuong Thok Refugee Camp, Pariang 
County, Unity State, South Sudan 1 poca info, crecimiento desordenado 

 Batil Refugee Camp, Maban County, Upper 
Nile State, South Sudan 3 poca info, crecimiento desordenado 

 IDP Camp in UNMISS  Base, Bor, Jonglei 
State, South Sudan 2. poca info, crecimiento desordenado 

 Doro Refugee Camp, Maban County, 
Upper Nile State, South Sudan 3 poca info, crecimiento desordenado 

 Gendrasa Refugee Camp, Maban County, 
Upper Nile State, South Sudan 2 poca info, crecimiento desordenado 

 Jamam Two Refugee Camp, Maban County, 
Upper Nile State, South Sudan 1  poca info, crecimiento desordenado 

 IDP Camp in UNMISS Base, Juba Airport, 
South Sudan 6 

Zonas afectadas y campos. 
Marcan areas y sups. no mucha info, no se ve ni organización ni 
tipos. 

 IDP Camp in UNMISS Malakal Base, 
Malakal, South Sudan 2. poca info, crecimiento desordenado 

 IDP Camp in UNMISS Rubkona Base, 
Rubkona, South Sudan 2 Zonas afectadas y campos. 

Marcan areas y sups. no mucha info, no se ve ni organización ni 
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tipos. Crecimiento desordenado 

IDP Settlements in Wau Shilluk, Upper Nile 
State, South Sudan 2 poca info, crecimiento en “rosario” 

Yida Refugee Camp, Pariang County, Unity 
State, South Sudan 1 poca info, crecimiento desordenado 

48. Sri Lanka (7) 

IDP Veerapuram, Sumathipura & Maha 
kongaskada Camps, Vavuniya District, Sri 
Lanka 

1 de los tres campos muy esquemático 

Menik Farm IDP Shelter Map (Zones 4 - 5), 
Vavuniya District, Sri Lanka 1  Dibujo esquemático y con datos de áreas y número de refugios. 

Tipo retícula 

Menik Farm IDP Shelter Map (Zones 0-3), 
Vavuniya District, Sri Lanka 1s Dibujo esquemático y con datos de áreas y número de refugios. 

Tipo retícula 

49. Sudan (23) Muchos mapas de inundaciones 
Estructuras y áreas de retorno 

50. Syria (62)  

Al Nasser Camp in Harim District, Idlib 
Governorate, Syria 1 Muy pequeño. No parece haber orden.  

Aqqrabat IDP Camp in Harem District, Idlib 
Governorate, Syria 1 

AGRUPACIÓN INTERESANTE 
Tiendas en cerca + lineas interiores+ edificio administrativo en el 
exterior  
Pequeño: 109 refugios/1,1 Ha 

As Salame IDP Camp, Idlib Governorate, 
Syria 1 Disperso, baja densidad. ordenación en hileras según la 

topografía?? 

Atmeh IDP Camp in Harem District, IDLIB 
Governate, Syria 1 No se ve ordenación 

Bab al Hawa IDP Camp, Idlib Governorate, 
Syria 1 Tiendas en reticula densa +grandes piezas servicios 

Bab Al Salame IDP Camp, A Zaz District, 
Aleppo Governorate, Syria 1 Grandes piezas de servicios+ retículas de tiendas, desordenadas 

entre sí, ¿suma organizaciones por crecimiento? (1598 s+55 i) 

Jarabulus IDP Camp, Aleppo Governorate, 
Syria 1 Pequeño, recinto y retícula 

Meydan IDP Camp, Idlib Governorate, Syria 1 Pequeño desordenado… 

Qah IDP Camp in Harem District, Idleb 
Governorate, Syria 1 Líneas de tiendas, infraestructuras en contacto con acceso. No 

especial interés. 

Safawalmarwah and Martyr Families IDP, 
Idlib Governorate, Syria 1 Se ve zona de sólo preparación 

“Ampliación” de otros campos: Al Karama + Taibah 

Taibah and Al Karama IDP camps in Harim 
Region, Idleb, Syria 1 Podría tener interés combinado con Safawalmarwah and Martyr 

Familias/ preparación de nuevo campo por saturación de anterior 

Iraq 

Domiz Refugee Camp, Duhok Governorate, 
Iraq 3 Dic 2013=9.367 ss+ 990 is+592 i/149,76 Ha 

Interés por ver patrón de crecimiento. Retícula.  

Ubayidi Refugee Camp, Al Anbar 
Governorate, Iraq Damero pero parece que con criterio claro 

Jordan 

Al Azraq Refugee Camp, Az Zarqa 
Governorate, Jordan 6 

Ag. 2013= 2.689 i 
PREPARATIVOS en su mayor parte. Parece que criterio parecido 
a Zaatari. hileras de servicios pequeños y retícula  

Al Zaatari Refugee Camp, Mafraq 18 SELECCIONADO. VER AISLADO 
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Governorate, Jordan 

 Al Zarqa refugee camp, Zarqa Governorate, 
Jordan 1 

Retícula, grandes manzanas algunas reservadas para 
infraestructuras importantes 
Abr 2013=2.500s+121i/36 Ha 

 Cyber City Refugee Camp, Irbid 
Governorate, Jordan 1 Documentación no válida 

 King Abdullah Park refugee camp, Irbid 
Governorate, Jordan 2 

Pequeño. May 2013=126 s+24 i/3 Ha 
Valla perimetral + tiendas en perímetro + AGRUPACIONES 12 
TIENDAS 

 Turkey   

 Syrian Refugee Camps - Apaydin / Merkez 
District, Hatay Province, Turkey 1 Sin interés especial. Perímetro que se consolida con algunas 

tiendas y en el interior orden en retícula 

 Syrian Refugee Camps - Boynuyogun / 
Merkez District, Hatay Province, Turkey 1 Sin interés especial. Perímetro que se consolida con algunas 

tiendas y en el interior orden en retícula 

 Kilis Refugee Camp in Kilis Province, Turkey 1 Sin interés especial. Tiendas en retículas que se van adaptando a 
un perímetro irregular. 

 Syrian Refugee Camp – Reyhanli. Reyhanli 
district, Hatay Province, Turkey 1 Sin interés especial. 

 Syrian Refugee Camps - Yayladagi / 
Yayladagi District, Hatay Province, Turkey 1 

Junto a zona construida. Campamento original pequeño con la 
composición habitual de retícula y una ampliación de hilera que 
invade una zona cercana. 

51. Thailand (20)  no  

52. Tonga (1)  no  

53. Turkey (1)  no  

54. Uganda (3)    

 Rwamwanja, Kamwenge District, Uganda 1 Muy poca info, desordenado 

55. Ukraine (2)  no  

56. Uruguay (1)  no  

57. Viet Nam (9)  no  

58. Yemen (1)    

 IDP  Camp Sa'adah, Wadi Khaiwan & 
Baqim, Yemen 1 Informe sobre los tres campos pero Documentación no válida. 

59. Zambia (1)  no  

60. Zimbabwe (9)  no  
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Apéndice II.2. Tablas resumen de parámetros de casos estudiados 

Apéndice II.2.1 Tablas resumen de parámetros del Campo de Hilaweyn, Dolo Ado, Etiopía 

Apéndice II.2.2 Tablas resumen de parámetros del Campo de Al-Zaatari, Gobernación de 

Mafraq, Jordania 

Apéndice II.2.3 Tablas resumen de parámetros del Campo de Ubayidi, Gobernación de Al-

Anbar, Iraq 
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Apéndice II.2.1 Tablas resumen de parámetros del Campo de Hilaweyn, Dolo Ado, Etiopía 

 1_octubre_2011_semana 40 * 
HilaweynPHHIVProfile11-10-11.pdf 
HilaweynPHNPWeek40-Finalversion.pdf WASH 

Indicador Emergency Standard

agua potable persona/día 16 >10

Nº personas/grifo agua potable 329 <250 

Nº personas por plaza en letrinas comunes 127 <50 

% de población que viva a menos de 200m de punto de agua 76% 100% 

% de familias con letrinas 39% >50%

1_noviembre_2011 * 
HilaweynCampProfile_v9.pdf 

Fecha de apertura 5 agosto de 2011 

Coordenadas GPS E: 41°51’39.1’’ 
N: 4°22’09.6’’ 

Superficie del campo 395,5 ha 

Número de divisiones en sectores 4 

Número de bloques 60 

Número de comunidades 510 

Número de parcelas familiares 8.160 

Superficie media de parcela por hogar 180 m2 

Distancia a la frontera 42 km 
Lightweight Emergency Tent; 2 habitaciones; 

puede acomodar a una familia de tamaño medio 
de 5 personas; 15-21m2 

UNHCR 

Family Tent; 1 habitación; puede acomodar a 
una familia de tamaño medio de 5 personas; 16 
m2 zona principal, más dos vestíbulos de 3.5m2, 

con un área total de 23 m2 

UNHCR, NRC 

Transitional Shelter: refugios de bambú y ladrillos 
de barro; 2 habitaciones; (planificados) UNHCR, NRC, DRC 

población 24.816

11 de diciembre_2011* 
HilaweynCampProfile_v911.pdf 

población  25.526 

5 de febrero_2012* 
HiloweynCampProfile_v13.pdf 

población  25.823 

Escuela de emergencia ARRA, UNICEF, LWF, NRC 

Clínica con laboratorio y dispensario MSF-Holland 

construcción de baños 

Letrinas de emergencia OXFAM-GB, UNHCR 

Letrinas comunes construidas y más en proceso OXFAM-GB, UNHCR 
Sistema de distribución de agua permanente 

diseñado y en construcción OXFAM-GB, UNHCR, MSF-Holland 

en proceso de construcción de oficinas de 
UNHCR y ARRA ARRA, UNHCR 

Espacios para niños UNICEF, SC-US 
Base central logística (de uso para todos los 

campos)  UNHCR 

abril_2012* 
HiloweynCampProfile_v14.pdf 

población 26.016

8 de marzo_2013* 
Hilaweyn_V1_11032013.pdf 

población 34.074

construcción de un Centro de Salud 
permanente UNHCR, ARRA 

Mercado DRC

abril_2013* 
Hilaweyn_V1_30042013.pdf 

población 34.857

31 de agosto_2013* 
Hilaweyn_03_Sept_2013.pdf 

población 36.532

camp Snapshot_September 2013 población  36.532 

* documento disponible en: http://data.unhcr.org/horn-of-africa/documents.php?page=1&view=grid&Settlement%5b%5d=12
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Apéndice II.2.2 Tabla resumen de parámetros del Campo de Al-Zaatari, Gobernación de Mafraq, 

Jordania 

                                                      
1 Fuentes 

U  UNOSAT    http://www.unitar.org/unosat/maps/108 

UN  UNHCR   http://data.unhcr.org/syrianrefugees/region.php?id=77&country=107 
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MAFRAQ 
GOVERNORAT
E, NORTHERN 
JORDAN. Data 
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August 2012 and 
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2012   

21/08/20
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1.019  

03/09/2
012 
336  84  

  

 

03/09/20
12 
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135,
6% 

28,5
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349,
85 

 

NOV
_201

2 

U AL-ZAATARI 
REFUGEE CAMP 

MAFRAQ 
GOVERNORAT
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Analysis with 

WorldView-1 
Data Acquired 
15 November 

2012 and 
WorldView-2 

Data Acquired 3 
September 2012   

15/11/20
12 

5.163 
115

% 

15/11/2
012 
499 

48,5
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157
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23,9
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ENE_
2013 

U AL-ZAATARI 
REFUGEE CAMP 

MAFRAQ 
GOVERNORAT

E, JORDAN.  
Analysis with 

WorldView-2 
Data Acquired 3 
January 2013 and 

WorldView-2 
Data Acquired 
15 November 

2012   

03/01/20
13 

11.966 
131,
7% 

03/01/2
013 
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38,1
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2013 
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03/02/20
13 

18.169 
51,8

% 

03/02/2
013 
892 3% 

405,
19 29% 

44,8
4 

223,
01 

 

197



 

GOVERNORAT
E, JORDAN.  
Analysis with 

WorldView-1 
Data Acquired 3 

February 2013 
and WorldView-
2 Data Acquired 
3 January  2013 

MAR
_201

3 

U EVOLUTION 
OF AL ZAATARI 

REFUGEE 
CAMP, 

MAFRAQ 
GOVERNORAT

E, JORDAN. 
Analysis with 
Satelite Data 
acquired 15 

November 2012, 
3 January 2013, 3 

February 2013 
and 26 February 

2013.           

 

MAR
_201

3 

U
N 

DETAIL REPORT 
W12_2013 171.0

63          

 

MAR
_201

3 

U AL-ZAATARI 
REFUGEE CAMP 

MAFRAQ 
GOVERNORAT

E, JORDAN.  
Analysis with 

WorldView-2 
Data Acquired 

26 February 
2013 and 

WorldView-1 
Data Acquired 3 

February 2013   

26/02/20
13 

24.679 
35,8

% 

26/02/2
013 
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MAFRAQ 
GOVERNORAT

E, JORDAN.  
Analysis with 

WorldView-2 
Data Acquired 
14 March 2013 

and WorldView-
2 Data Acquired 

26 February 
2013   

14/03/20
13 

26.242 6,3% 

14/03/2
013 

1.182 8,3% 
531,

21 3,9% 
49,4

0 
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U UPDATE:AL-
ZAATARI 

REFUGEE CAMP 
MAFRAQ 

GOVERNORAT
E, JORDAN.  
Analysis with 

WorldView-1 
Data Acquired 
31 March 2013 

and WorldView-
2 Data Acquired 
14 March 2013   

31/03/20
13 
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3,5% 

31/03/2
013 
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GOVERNORAT
E, JORDAN.  
Analysis with 
Pleiades Data 
Acquired 15 

April 2013 and 
WorldView-1 

Data Acquired 
31 March 2013 

555 

25.378 

MAY
_201

3 

U
N 

DETAIL REPORT 
W18_2013 107.1

74

MAY
_201

3 

U UPDATE:AL-
ZAATARI 

REFUGEE CAMP 
MAFRAQ 

GOVERNORAT
E, JORDAN.  
Analysis with 

WorldView-1 
Data Acquired 4 

May 2013 and 
Pleiades Data 
Acquired 15 

April 2013 

4/05/201
3 
-

3.754/+6.
545 

28.243 
11,3

% 

4/05/20
13 

1.662 
14,5

% 
530,

95 0 
54,3

3 
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99 

MAY
_201

3 

U EVOLUTION 
OF AL ZAATARI 

REFUGEE 
CAMP, 

MAFRAQ 
GOVERNORAT

E, JORDAN. 
Analysis with 
Satelite Data 
acquired 15 

November 2012, 
3 January 2013, 

26 February 
2013 and 4 May 

2013. 

MAY
_201

3 

U UPDATE:AL-
ZAATARI 

REFUGEE CAMP 
MAFRAQ 

GOVERNORAT
E, JORDAN.  
Analysis with 

WorldView-1 
Data Acquired 

21 May 2013 and 
4 May 2013 

21/05/20
13 

-
3.204/+3.
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28.848 2,1% 

21/05/2
013 

1.638 
-

1,4% 
530,

95 0 
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3 
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05 
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U
N 
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120.3
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JUN_
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U UPDATE:AL-
ZAATARI 

REFUGEE CAMP 
MAFRAQ 

GOVERNORAT
E, JORDAN.  
Analysis with 

WorldView-1 
Data Acquired 

16 June 2013 and 
21 May 2013 

16/06/20
13 

-
4.870/+3.

844 

27.996 2,9% 

16/06/2
013 

1.657 1,2% 
531,

3 0 
52,6

9 
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77 

JUL_
2013 

U
N 

DETAIL REPORT 
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120.3
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JUl_2 U UPDATE:AL-
ZAATARI

10/07/20
13 

-
3,2% 

10/07/2
013 3,9% 

531,
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23 
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013 REFUGEE CAMP 
MAFRAQ 

GOVERNORAT
E, JORDAN.  

Analysis 
WorldView-2 

Data Acquired 
10 July 2013 and 

WorldView-1 
Data Acquired 
16 June 2013 

-
4.070/+3.

049 
 

27.101 

1.724 

AG_
2013 

U
N 

DETAIL REPORT 
W33_2013 

112.1
09          

 

AG_
2013 

U UPDATE:AL-
ZAATARI 

REFUGEE CAMP 
MAFRAQ 

GOVERNORAT
E, JORDAN.  

Analysis 
WorldView-2 

Data Acquired 
25 August 2013 
and 10 July 2013   

25/08/20
13 

-
3.656/+2.
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26.565 -2% 

25/08/2
013 
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-
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U UPDATE:AL-
ZAATARI 
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MAFRAQ 
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Analysis with 

WorldView-1 
Data Acquired 
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WorldView-2 

Data Acquired  
25 August 2013   

30/09/20
13 

-
4.006/+3.
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25.922 
-
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30/09/2
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U UPDATE:AL-
ZAATARI 
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E, JORDAN.  

Analysis 
WorldView-2 
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WorldView-1 
Data Acquired 
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2013   
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 Apéndice II.2.3 Tablas resumen de parámetros del Campo de Ubayidi, Gobernación de Al-Anbar, 

Iraq 

Fecha de apertura 27 junio de 2013 

Coordenadas GPS E: 42.219072 
N: 34.417309 

Superficie del campo 3,3 ha 

Capacidad prevista 5.000 personas 

25_noviembre_2013 * 
Al-ObaidiCampprofile25November2013.pdf 

Población 1.980

WASH Indicador mínimos

agua potable persona/día 50-70 >20

Nº personas/letrina 6 <20 

Nº personas/ducha 6 <20 

Superficie media de campo/refugiado 37,5m2 30 m2 

% de hogares en viviendas adecuadas 100% 100% 

Nota: 
* documento disponible en: http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
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Anexo A. Ficha de información sobre los campos UNHCR 

http://data.unhcr.org/imtoolkit/chapters/view/camp-profiles/lang:eng [consultada 21 de febrero de 

2017]http://www.unitar.org/unosat/maps 
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http://data.unhcr.org/imtoolkit/chapters/view/camp-profiles/lang:eng [consultada 21 de febrero de 2017]

Note: Possible 
sources of base 
maps: National 
Geographic Maps: 
http://travel.natio
nalgeographic.co
m/travel/countrie
s/ethiopia-map/, 
for additional 
information, 

Insert	host	
Gov	flag	
here

Camp Name                                          Day/Month/ 
Year
Camp Opened: day/month/year             Camp Phase:  Emergency

Camp Profile

Refugee 
Population:

xxx reference the 
mapping section 
of the toolkit.

Note: See 
mapping section 
of guidance notes 
for recommended 
cell app's for 
taking GPS 
coordinates, and 
tracking 
coordinates in a 
master excel list.

Note: For information 
on how to produce 
population statistics 
graphs, see the 
Population Statistics 
Guidance Notes

xxx                            
as of Day, 
Month

Photo: XXX refugee camp  ©UNHCR / Month 
Year 

6,000

7,000

8,000

9,000

Geographic Snapshot

GPS coordinates (Lon/Lat):   [Example: E:41"51"39.1", N:4"2"9.5]

Size of camp area: XX hectares

Note: To locate P-
Codes, visit: XXX 
[OCHA website]

Note: Fill this 
information with 
what is known 
about the 
population: 
demographics, 
coping 
mechanisms, 
cause of

Guidance Notes.

2,057

2,766

1,190 1,284

132

1,972
2,625

1,610
1,980

99

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

0 - 4 5 - 11 12 - 17 18 - 59 60 and above

M ale

Female

Figure 1:  Population breakdown by sex and age‐group

Number of administrative                                   hierarchical levels:

P‐Code :

Region and State:

Average area per household: XXm2

Distance from international border's):             XXX

Contextual Background

Pattern in Population Change
• [EXAMPLE: Organized large‐scale relocation from the Transit Centre began 5 August 2011 and will  complete early 
September 2011, during which time Hilaweyn Camp has grown rapidly]

cause of 
movement, 
ethnicities, major 
languages etc.

Note: Include 
administrative 
information on 
how the 
community is 
organizing itself, 
and what role the 
host Government 
has taken in 
emergency 
activities and

Areas of Origin

Cultural Background

Main Occupations

• [EXAMPLE: 50% of residents are from Bay; 29% are from Geddo; remaining are from various areas]

• [Example: Sunni Muslim]
• [Example: 76% May  speakers from Rahanweyn clan, 15% Mahatiri speakers from Maheren clan; remaining are from 
various other Somali clans]

• [Example: Pastoralists (livestock herding:  goats, camels, cows, sheep and donkeys)]

Administrative Structure

Role of Government
[EXAMPLE: ARRA is active in the following sectors:
► Camp Management► Registration  ► Protection & Camp Security
► Food & CRI Distribution]

Role of Camp Residents in Self‐Management

Note: Indicate 
whether life-
saving emergency 
standards are met

activities and 
administration.

Role of Camp Residents in Self Management
►[EXAMPLE: Refugee Central Committee (RCC): a Refugee Chairperson and four other refugees are acting in a coordination role until the RCC can be elected.  The RCC will 
be a resident coordination and leadership body that is consulted on multi‐sectoral issues pertaining to camp life.  
►[EXAMPLE] Food Distribution Committee: provide information about food distribution to the community, monitoring scooping and provide feedback on the quality and 
quantity of food.]

F i f ti l lt [i t b t l dd ] standards are met 
or not. Include 
analysis of the 
situation, detailing 
challenges and 
responses which 
are impacting the 
standard. 
Highlight needs, 
and gaps between 
the actual 
standard and the 
current situation.

► Crude Mortality Rate: 

► Under 5 mortality rate: 

► GAM:

► SAM: 

►Crude Mortality Rate: <1/10,000/day

► Under 5 mortality rate: <2/10,000/day

► Global Acute Malnutrition Rate (GAM):< 10%

► Severe Acute Malnutrition Rate (SAM): < 2%

► WASH: [EXAMPLE: Add here supporting 

details/analysis on the current WASH situation, 

potentially explaining the difference between the 

indicator and the standard]

► Liters of water/person /day:  

► Persons per latrine: 

► Persons per tap: 

► Liters of water/person /day:  >15 

► Persons per latrine: <20

► Persons per tap: <250

Note: Always include 
the contact information 
of the Camp Profile 
focal point (IMO), or 

Analysis: Life-Saving 
Minimum Sectoral Data

Minimum Sectoral Data: Minimum Sectoral Data (Sphere and 
UNHCR Standards) 

► HEALTH: [EXAMPLE: Add here supporting 

details/analysis on the current health situation, 

potentially explaining the difference between the 

indicator and the standard]

For more information, please consult  [insert web-portal address]

Need
Met:

► PROTECTION: [EXAMPLE: Add here supporting 

details/analysis on the current protection situation‐ 

security etc., potentially explaining the difference 

between the indicator and the standard ]

►
► 

► 

►
► 

► 

► NFI'S: [EXAMPLE: Add here supporting 

details/analysis on the current NFI situation, potential 

explaining the difference between the indicator and the 

standard]

►
► 

►

►
► 

►

► SHELTER: [EXAMPLE: Add here supporting 

details/analysis on the current shelter situation, 

potential explaining the difference between the 

indicator and the standard ]

►
► 

► 

►
► 

► 

Minimum Sectroral Data Key: = standard not met = standard met or exceededMinimum Sectroral Data Key:            = standard not met                      = standard met or exceeded
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Activities Actors

Note: Include a 
panoramic photo of the 
camp

Infrastructure

       Health

Actors

•

        Water, Hygiene & Sanitation  

Activities

•

•

•

XXX Camp:  Who Does What Where    Day/Month/Year

Activities

•

        Protection and Community Services  

Actors
•

•

Infastructure
•

•

•

•

Infrastructure

•

Activities

Activities

•

Non-Food Items (NFI's)

Actors
•

•

Actors
•

•
Infastructure
•

       Shelter  

        Nutrition  

Activities

Activities

•
Infrastructure
•

•

•

        Food 

       Non Food Items (NFI s) 

Actors

Actors
•

•

•
Infrastructure
•

Activities

Activities

•

•
Infrastructure

Infrastructure
•

•

        Environment 

Actors

Actors
•

•

•

       Logistics

•

Infrastructure
•

For updated sectoral indicators from XXX Camp, please consult http://XXXXXX
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Anexo B. Otros campos de interés 

 

1. Apaydin refugee camp, Turkey 

2. Aqqrabat IDP Camp in Harem District, Idlib Governorate, Syria 

3. Bokolmanyo refugee camp, Dolo Ado, Ethiopia 

4. Boynuyogun Refugee Camp, Turkey 

5. Buramino refugee camp, Dolo Ado, Ethiopia 

6. Corail IDP camp in Port au Prince, Haití 

7. Kilis Refugee Camp, Turkey 

8. King Abdullah Park refugee camp, Irbid Governorate, Jordan 

9. Kobe refugee camp, Dolo Ado, Ethiopia 

10. Melkadida refugee camp, Dolo Ado, Ethiopia 

11. Reyhanli Refugee Camp, Turkey 

12. Yayladagi Refugee Camp, Turkey 
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1. Apaydin refugee camp, Turkey 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. UNITAR_UNOSAT_Syrian_RefugeeCamps_Apaydin_30March2012.pdf (http://www.unitar.org/unosat/node/44/1652)  
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2. Aqqrabat IDP Camp in Harem District, Idlib Governorate, Syria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2a. UNOSAT_AqqrabatCamp_CE20110704SYR_10May2013_v1b.pdf (http://www.unitar.org/unosat/node/44/1750) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2b. Izquierda zonas de refugios e  infraestructuras. Centro vías de comunicación. Derecha disposición tipo.  
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 3. Bokolmanyo refugee camp, Dolo Ado, Ethiopia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. UNOSAT_HOA_DR2011_DoloAdo_Bokolmanyo-11Jan2012_v1.pdf (http://www.unitar.org/unosat/node/44/1630)  
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4. Boynuyogun Refugee Camp, Turkey 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. UNITAR_UNOSAT_Syrian_RefugeeCamps_Boynuyogun_30March2012.pdf 
(http://www.unitar.org/unosat/node/44/1653)  
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5. Buramino refugee camp, Dolo Ado, Ethiopia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. UNOSAT_HOA_DR2011_DoloAdo_Buramino-23Jan2012_v1.pdf (http://www.unitar.org/unosat/node/44/1629)  
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6. Corail IDP camp in Port au Prince, Haití. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6a. UNOSAT_HTI_PaP-UAV-CorailCamp_20120210_A0_HRv1.pdf (http://www.unitar.org/unosat/node/44/1641) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6b. Izquierda zonas de refugios e  infraestructuras. Centro vías de comunicación. Derecha disposición tipo.  
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7. Kilis Refugee Camp, Turkey 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.  UNOSAT_A3_Kilis_IDP_20131208.pdf (http://www.unitar.org/unosat/node/44/1953)  
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8. King Abdullah Park refugee camp, Irbid Governorate, Jordan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8a. Update_UNOSAT_A3_KingAbdullahPark_20130527. pdf (http://www.unitar.org/unosat/node/44/1765) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8b. Izquierda zonas de refugios e infraestructuras. Centro vías de comunicación. Derecha disposición tipo.  
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9. Kobe refugee camp, Dolo Ado, Ethiopia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. UNOSAT_HOA_DR2011_DoloAdo_kobe_11Jan2012_v1.pdf  (http://www.unitar.org/unosat/node/44/1627)  
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10. Melkadida refugee camp, Dolo Ado, Ethiopia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. UNOSAT_HOA_DR2011_DoloAdo_Melkadida-11Jan2012_v1.pdf (http://www.unitar.org/unosat/node/44/1626)  
  

220



11. Reyhanli Refugee Camp, Turkey 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. UNITAR_UNOSAT_Syrian_RefugeeCamps_Reyhanli_30March2012.pdf (http://www.unitar.org/unosat/node/44/1654)  
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12. Yayladagi Refugee Camp, Turkey 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. UNITAR_UNOSAT_Syrian_RefugeeCamps_Yayladagi_10April2012.pdf 
(http://www.unitar.org/unosat/node/44/1655)  
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Este tercer tomo de la tesis, Cuaderno de fotografías, recopila una selección de las imágenes 

tomadas durante el mes de agosto de 2016 en los campos de Calais y Grande-Synthe en Francia. Ya 

que en el primer tomo, el cuerpo de la tesis, se han incluido únicamente las fotografías que eran 

sustanciales para el discurso de la misma, en este cuaderno se incluyen imágenes que pueden 

complementar el conocimiento de los campos y, especialmente, quedar como registro de lo que fueron 

La Jungla de Calais, antes de ser desmantelada a finales de 2016, y La Linière en Grande-Synthe, antes 

del reciente incendio de abril de 2017. 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso de desalojo de La Jungla de Calais, 24 de octubre de 2016. Fuente: AFP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incendio en La Linière de Grande-Synthe, 11 de abril de 2017. Fuente: Philippe Huguen, AFP 
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1. El campo de La Jungla de Calais
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Las vallas metálicas acompañan al viajero que llega por la autopista a lo largo de varios kilómetros 

como presagio de la heterotopía.  
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La percepción desde la ventanilla del coche, el campo espontáneo desdibujado en un lugar invisible. 



Cuaderno de fotografías 5 

El viajero que va por la autopista es quien, en realidad, se encuentra entre encerrado entre las vallas 

levantadas a ambos lados. 
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El acceso al ferry hacia Reino Unido se encierra en un recinto que custodia la puerta. 
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El puente originalmente salva la autopista, conectando el territorio a ambos lados, pero, al utilizarse 

como acceso a la misma, se ha convertido en una extraña puerta y, por lo tanto, es vallado. 
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Las comunicaciones que rodean La Jungla se distinguen en el horizonte dibujadas por las líneas de 

las vallas metálicas que tratan de segregar el afuera. 
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Los aseos prefabricados se alinean marcando un umbral entre las dunas que es la entrada al campo. 



Cuaderno de fotografías 10 

Algunas calles se alfombran, el terreno es intocable y el acondicionamiento efímero. 
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El campo se divide en zonas por nacionalidades y etnias.  
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La segregación en el interior del campo repite, en paralelo los cierres exteriores. 
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La mezquita, alojada en una gran carpa de eventos con el lugar para dejar los zapatos a la entrada y 

el jardín sobre la arena de las dunas.  
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Las instalaciones de electricidad, papeleras y puertas de las tiendas son la caricatura esperpéntica de 

la calle principal de una ciudad.  



Cuaderno de fotografías 15 

La Jungla es una pequeña ciudad y en los restaurantes se tienen vistas al lago. 
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A lo largo de la calle, junto a tiendas, restaurantes y mezquitas, se sitúan los puntos de agua y 

lavabos dispersando la intimidad de los refugios.  
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Las mantas, sacos y lonas se superponen abrigando las tiendas o se amontonan aparte hasta la 

noche.  
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Se agrupan todo tipo de alojamientos como caravanas o refugios de madera que luego se forran 

con lonas y plásticos. La numeración de los refugios regula la recepción de ayudas. Los espacios 

intermedios sirven de almacén.  
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Las lonas, las láminas impermeables y las mantas envuelven los espacios del habitar atadas por 

cuerdas y ancladas al suelo.  
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A la arena de las dunas se le superponen palés y tableros como muebles que pavimentan el 

terreno.
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Los objetos impertinentes.  
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Las Family Tents conviven con tiendas de acampadas y refugios de madera de MSF. 
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Los refugios improvisados y las tiendas de acampada junto con las tiendas militares son protegidos 

por lonas y plásticos sujetos con cuerdas.  
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Cualquier tipo de tienda es útil en La Jungla y su aceptación se demuestra al serle asignado un 

número de identificación. 
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Los vientos que anclan las tiendas de lona al suelo comparten el espacio con las cuerdas de tender 

la ropa que densifican el espacio entre refugios.  



 

Cuaderno de fotografías 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los vientos sujetan las tiendas pero también en ellos se tiende la ropa y se atan bolsas. Todo lo 

ligero se ata, el resto se deja directamente en el suelo como las cacerolas y los zapatos, que, en el 

campo, representan los objetos del umbral.  
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Los restos de preparación de comidas se dejan abandonados como huellas de lo precario. 
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La ropa y los objetos rodean la tienda dispersos como fragmentos de los habitantes. 
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Los zócalos de las tiendas se entierran para asegurar que el viento no levante los laterales pero, en 

realidad, quedan enterrados no solo bajo la arena, sino, también, bajo leña, basura y vegetación. 
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Junto a las puertas de las tiendas se colocan las bolsas de basura colgando de los vientos. Las 

puertas, textiles, se cierran con ojales o, abiertas, se atan como cortinas. 



 

Cuaderno de fotografías 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frente al acceso de la tienda uno se encuentra con todos los elementos que suelen recibir al 

visitante cuando llega a una vivienda: felpudo, puerta, ventana, número del portal, espacio para los 

abrigos, el sitio de la recogida de basura.  
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El suelo del interior se coloniza con láminas de plástico, alfombras y colchones sobre palés. No son 

posibles los muebles, ni una mesa para apoyar los vasos de café, tampoco armarios para guardar la ropa 

que se deja sobre el suelo o se cuelga de la barra de la cumbrera.  
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En el umbral alacena se dejan los zapatos antes de entrar pero también se guarda  la ropa o el 

menaje para cocinar.  
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Salvo los postes todo es blando, sin rincones donde apoyarse. Las puertas se anudan en los dinteles 

y los jerséis se cuelgan de la cumbrera  
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Las Family Tents poseen un espacio intermedio a modo de vestíbulo que se genera entre la tienda 

interior y la exterior que la cubre.  
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El vestíbulo es, también, el almacén de la leña que se utilizará para cocinar en el exterior. 
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El interior de la tienda como mueble-dormitorio.  
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Cuando es posible se utilizan palés como felpudos de entrada a las tiendas. 
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Las huellas del habitar se dispersan en el exterior de las tiendas, los asientos, la lumbre, el agua, la 

ropa y un par de zapatos que aparecen ordenados.  
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En el campo las tiendas de campaña más básicas son vecinas de Family Tents, tiendas militares, 

caravanas o pequeñas cabañas de madera.  
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Grupos de voluntarios abastecen de comida al campo ya sea en forma de materias primas o de 

comidas preparadas.  
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Los distintos tipos de tiendas y sus agrupaciones señalan los barrios pero también revelan las etapas 

de interés de los donantes.  
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Las lonas sucesivas de las tiendas se atan en el trabajo imposible de anclarse a un suelo de arena. 
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Sobre el suelo arenoso se apoyan las zapatas-mueble que, con su peso, inmovilizan las tiendas. 
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El agua invade ciertas zonas del campo levantado sobre las dunas junto a la costa. 
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Los espacios entre tiendas no solo se ocupan con los anclajes de los vientos, también se colocan 

contenedores para basuras o se colonizan con pequeñas tiendas que sirven de espacios anejos. 
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En el almacén de Help Refugees en Calais, se clasifican, comprueban y reparan, si es posible, las 

tiendas de campaña donadas. 



2. El campo de La Linière en Grande-Synthe
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En La Linière los refugios de madera se ordenan en grupos a lo largo de una calle que, iluminada, 

vertebra el campo. 
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En el lindero norte se levanta una valla que oculta el campo de la vista desde la autopista. A 

diferencia de La Jungla, La Liniére es un campo gestionado, por ello al tener existencia puede ocultarse. 
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Al sur la línea de trenes de mercancías limita el campo en el que se mezclan los refugios con casetas 

prefabricadas de instalaciones humanitarias.  
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En el extremo occidental los restos de un huerto que se ha secado a pesar de la dotación de 

depósitos de agua y la vegetación natural circundante.  
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A lo largo de la calle se señalizan los puntos de las instalaciones contra el fuego. 
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Los números asignados a cada refugio sirven para controlar la población censada y organizar el 

reparto de la ayuda humanitaria.  
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En La Linière, además de los refugios mínimos propiamente dichos se levantan instalaciones para la 

comunidad. En esta imagen un espacio abierto para los hombres con mesas, bancos y zonas de juego 

como futbolines.  
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Como las zonas de lavado en La Jungla, también en La Linière éstas quedan expuestas a la vista en 

construcciones de madera.  
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Las zonas de duchas y aseos separadas por sexos son mantenidas por personal del ayuntamiento. 
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El Centro de Mujeres es una construcción cerrada a diferencia de los espacios abiertos en los que 

se reúnen los hombres. La construcción sigue un modelo que se repite en varias instalaciones del 

campo: dos contenedores metálicos colocados en paralelo que dejan entre ellos un gran espacio que se 

cubre con una estructura ligera y un cierre que deja pasar la luz.  
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El acceso al Centro de Mujeres no permite vislumbrar nada de lo que ocurre en el interior. 
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En el interior del Centro de Mujeres es donde éstas pueden hablar, obtener ropa o arreglarse. 
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Las máquinas de coser y los objetos de aseo son imprescindibles en el día a día y son gestionados 

por voluntarias que se convierten en el único punto de apoyo de las mujeres  refugiadas. 
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El interior del Centro de Mujeres, hermético, tiene un gran espacio donde pueden reunirse como 

único lugar de estancia alternativo a los interiores de los refugios de 8 m2. 
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Hay puertas que sólo se deben poder abrir desde el interior.  
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En varios puntos del campo, incluyendo el Centro de Mujeres, existen instalaciones de cocinas y 

fregaderos.  
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También gestionada por voluntarios, se levanta una escuela y una zona de juegos infantil. 
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La zona de comidas y cocinas para hombres se construye con el mismo sistema que el Centro de 

Mujeres pero queda abierto al exterior.  
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Las cocinas comunes se disponen en hileras y también se comparten las mesas de tableros corridos. 
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Los refugios no tienen instalaciones de aseo pero tampoco eléctricas. Éstas son compartidas y 

centralizadas en determinados puntos donde pueden recargarse los móviles junto a los tablones de 

anuncios.  



 

Cuaderno de fotografías 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Biblioteca se levanta sobre una moqueta verde que es, a la vez, felpudo de entrada y pradera de 

césped.  
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Es necesario separar los objetos del suelo, ya sean las bolsas de la basura o las alfombras mientras 

se airean en el exterior de las cabañas.  
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A pesar de existir zonas preparadas para cocinar, en los espacios entre refugios se preparan fuegos 

y se organizan las comidas a su alrededor.  
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En cajas de madera se organizan parterres ya que el terreno se ha convertido en infértil con la 

solera y grava. Sin embargo, la madera es pronto reciclada como leña.  
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El agua se pone a calentar en cualquier lumbre improvisada.  
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Las sillas y colchonetas, con los cacharros de cocina alrededor de los espacios de la lumbre, habitan 

los espacios del campo entre refugios.  
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En cualquier punto se encuentra tendida la ropa como jirones de la intimidad de los habitantes. 
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En el extremo oriental del campo, cerca del acceso, se encuentra una zona en la que se levanta un 

grupo de tiendas diferenciando, como en La Jungla, zonas de distintas nacionalidades. 
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Los zaguanes se colonizan en la medida de lo posible ensanchando el espesor del límite entre el 

dentro y el fuera.  
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Las puertas de las tiendas Túnel se especializan, la puerta de madera sobre cerco metálico sirve para 

evitar intrusiones, la cortina permite el paso del aire preservando la intimidad. Junto a ellas, siempre 

zapatos.  
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Las tiendas sobre el suelo de grava ocultas a la autopista por la valla de madera y el desnivel del 

terreno.  
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Los alrededores de las tiendas están poblados por objetos entre los que resulta difícil encontrar 

congruencias. Así son vecinos los zapatos, los muebles rotos y las macetas. 
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Las tiendas Túnel de La Linière tienen una puerta que permite, aparentemente, cerrar un interior 

seguro pero de bien poco sirve una puerta de madera cuando todo el resto es de lona. 
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Los zócalos de las tiendas no pueden enterrarse bajo la solera de manera que piedras y zapatos se 

utilizan como pesos para evitar que se levanten los laterales.  
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La Familiy Tent, también en la Linière, con el zaguán lleno de objetos del «ajuar del extranjero» que 

no es preciso ocultar ni mantener a salvo. 
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