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RESUMEN 

 Jaén es una de las ciudades más 
importantes de la Sierra norte del Perú por su 
ubicación estratégica, el comercio y ac�vidades 
agropecuarias. Albergando el 48% de su 
población en el ámbito rural, lo cual representa 
un aproximado de 88 mil viviendas rurales, 
mostrando de esta forma en el territorio, 
posibles variaciones y manifestaciones de la 
vivienda. El obje�vo de esta inves�gación es 
determinar los �pos de vivienda rural de Jaén. 
Se ha u�lizado una ficha de observación para el 
estudio de los centros poblados rurales 
seleccionados, mediante una clasificación por 
pisos al�tudinales. Los resultados evidencian la 
existencia de seis �pos de vivienda rural 
clasificadas en dos grupos: “vivienda rural 
residencial” y “vivienda rural agrícola”. Estos 
�pos se insertan en las cercanías de fuentes 

ABSTRACT: 

 Jaén is one of the most important ci�es 
in the northern highlands of Peru due to its 
strategic loca�on, commerce and agricultural 
ac�vi�es. It is home to 48% of its popula�on in 
rural areas, which represents approximately 88 
thousand rural dwellings, thus showing possible 
varia�ons and manifesta�ons of housing in the 
territory. The objec�ve of this research is to 
determine the types of rural housing in Jaén. An 
observa�on sheet has been used to study the 
selected rural popula�on centers, through a 
classifica�on by al�tudinal levels. The results 
show the existence of six types of rural housing 
classified into two groups: "rural residen�al 
housing" and "rural agricultural housing". These 
types are located near water sources, in 
agricultural plots and on hillsides; cultural 
tradi�ons in the field of construc�on such as the 
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pirca, the cambio de fuerzas, the pararaico and 
the minga are also evident. Finally, the 
discussion offers a perspec�ve of the rural 
housing of Jaén; whose common variables are 
the loca�on, the architectural program, the 
culture in the way of inhabi�ng and the 
construc�ve systems, being compared with 
rural housing of other con�nents. 

Key  wo rd s :  R u ra l  a rc h i te c t u re ,  J a é n , 
architectural typology, rural housing.

hídricas, en parcelas agrícolas y en laderas, 
también se evidencian tradiciones culturales en 
el ámbito de la construcción como la pirca, el 
cambio de fuerzas, el pararaico y la minga. 
Finalmente, en la discusión se ofrece una 
perspec�va de la vivienda rural de Jaén; cuyas 
variables en común son el emplazamiento, el 
programa arquitectónico, la cultura en la forma 
de habitar y los sistemas construc�vos, siendo 
comparada con viviendas rurales de otros 
con�nentes. 

Palabras clave: Arquitectura rural, Jaén, 
�pología arquitectónica, vivienda rural.

ARQUITECTURA VERNACULAR

INTRODUCCIÓN

 La arquitectura rural es la respuesta 
espacial  y funcional a las necesidades 
autóctonas; específicamente produc�vas y 
residenciales, contextualizadas en el área 
agrícola (Agudo, Guerra, & González, 2005, p. 3). 
Este concepto muestra la incidencia del ser 
humano en las prác�cas de la arquitectura en el 
territorio rural y la importancia de las 
ac�vidades agropecuarias. Es así que, la 
vivienda rural se desarrolla en un hábitat 
acondicionado al �empo y el contexto 
geográfico, siendo el mismo un componente en 
la transformación del territorio '(Ji & Zhou, 
2021, p. 15; Rivero-Lamela, 2018, p. 66). Es por 
ello que, la vivienda rural se construye como una 
necesidad para el poblador la cual �ene una 
relación con el entorno, la climatología, la 
e c o n o m í a ,  l o s  m a t e r i a l e s  y  t é c n i c a s 
construc�vas que contribuye al desarrollo de la 
herencia cultural rural '(Anpo, Xi, Xiao, Jingxuan, 
& Song, 2021, p. 1; Arredondo Garrido, 2021, p. 
8 4 ) .  E sta  a p re c i a c i ó n  ex p re s a  q u e  l a 
arquitectura rural es el vínculo entre el morador 
y las riquezas que ofrece el territorio. 

 La vivienda rural a nivel nacional se 

distribuye en la Costa en un 10.07%, mientras 

que en la Sierra un 47.86% y en la Selva un 

35.39% (INEI, 2017b). Estas cifras demuestran 

mayor concentración de viviendas rurales en la 

zona andina. Dentro de esta zona andina se 

ubica el departamento de Cajamarca, que 

con�ene parte de la cordillera andina y posee 

v iv iendas  adaptadas  a  los  fenómenos 

socioeconómicos, ambientales y culturales 

(Cas�llo Rivadeneira, 2020, p. 102; Correa 

Álamo, 2000, p. 58). Jaén es una de las 

principales provincias de la Sierra norte con una 

al�tud que varía desde los 300 a 3,400 m.s.n.m. 

Esta variación permite la composición de tres 

pisos al�tudinales. Estas son: Quechua, Yunga-

fluvial y Rupa-rupa (Pulgar Vidal, 2014, p. 12). 

Jaén registra 88,480 viviendas rurales, que 

equivalen al 48.76% de viviendas. De esta 

forma, se cuenta con 88,989 habitantes rurales; 

es decir, el 47.99% del total de habitantes de 

Jaén (INEI, 2017a, pp. 24-687). Esto evidencia 

que en el territorio de Jaén persiste un gran 

porcentaje de viviendas rurales, mostrando 

posibles diversidades en las manifestaciones 
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�sicas y espaciales de la vivienda rural. Por lo 

tanto, este ar�culo aborda la siguiente pregunta 

de inves�gación: ¿Cuáles son los �pos de 

vivienda rural de Jaén? 

 El obje�vo de esta inves�gación es 

determinar los �pos de vivienda rural de Jaén, 

mediante una ficha de observación y el estudio 

d e  v a r i a b l e s  d e  a n á l i s i s  c o m o :  e l 

emplazamiento, la climatología, el programa 

arquitectónico, las manifestaciones culturales 

en la forma de habitar y el sistema construc�vo. 

La u�l idad de esta inves�gación es el 

entendimiento y valorización de la arquitectura 

rural y las formas de habitar para visibilizar las 

caracterís�cas del entorno rural nacional hacia 

un contexto internacional. 

MÉTODOS Y MATERIALES

 Para la recolección de datos se empleó 

una ficha de observación que fue elaborada a 

par�r de una adaptación de las inves�gaciones 

similares (Del Pilar Gayoso & Pacheco, 2015; 

Fuentes Pardo & Cañas Guerrero, 2007). De esta 

manera, se plantea la �pologización de la 

vivienda con los siguientes indicadores: (I) 

Emplazamiento y climatología se ha registrado 

la ubicación de la vivienda, área del terreno, 

propietario y composición del núcleo familiar. 

(II) programa arquitectónico se ha considerado 

los espacios, dimensiones y ac�vidades. (III) 

sistema construc�vo se han contemplado los 

vanos, los materiales, los acabados y las 

dimensiones. A esto; se acompañó la realización 

de croquis de la planta iden�ficando los 

espacios y entrevistas a los moradores respecto 

al tema cultural. Por otra parte, para la selección 

de la muestra de análisis, se dividió a Jaén en los 

tres pisos al�tudinales existentes. Considerado 

131 centros poblados rurales (INEI, 2020), se 

sectorizaron los centros poblados rurales en: 63 

en la Rupa-rupa, 62 en la Yunga-fluvial y 6 en el 

piso al�tudinal Quechua. Con�nuando con el 

criterio de inclusión se decidió seleccionar 3 

centros poblados por cada piso al�tudinal. Estos 

9 centros poblados rurales se eligieron por sus 

manifestaciones culturales (faenas, pararaico, 

costumbres y tradiciones), agrícolas (minga, 

cul�vos locales y cambio de fuerzas) y 

económicas (materialidad tradicional y 

agropecuario). Posteriormente, se realizó un 

levantamiento arquitectónico promedio de 10 

viviendas por centro poblado. Estas fueron 

seleccionadas por volumen, materialidad, 

núcleo familiar, ac�vidades domés�cas y 

agrícolas.

RESULTADOS 

Vivienda rural residencial

 Este grupo de vivienda se caracteriza por 
ubicarse dentro de los centros poblados, 
manteniendo una relación social (familias), 
costumbres y caracterís�cas �sicas (viviendas). 
Esto genera un desarrollo progresivo de la forma 
de la vivienda, teniendo una funcionalidad que 
se rige en base a las necesidades de cada núcleo 
familiar. Además, una caracterís�ca de este 
grupo, es la existencia de costumbres ligadas al 
proceso de construcción por parte de los 
moradores. Es así que, los nombres que 
adquieren estos �pos de vivienda, están 
relacionados a los factores que influyen en la 
forma y en la apariencia de la vivienda.

Vivienda expandida

 Se localiza en los pisos al�tudinales 
Yunga-fluvial y Quechua, su emplazamiento se 
desarrolla desde una pampa (terreno llano y 
usado para ac�vidades sociales). Respecto al 
programa arquitectónico; se iden�fica a la sala 
como un área principal y distribuidor, para el 
dormitorio, el comedor y la cocina. A su vez, 
estos se duplican de acuerdo a las familias que 
habitan en la vivienda. Es por ello que, son 
edificadas a través de costumbres de trabajo 
denominada cambio de fuerzas. Esta ac�vidad 
se desarrolla a través de la ayuda de familiares o 
amigos, que posteriormente será retribuida con 
asistencia �sica en la construcción de futuras 
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v iv iendas .  Por  ot ra  parte ,  e l  s i stema 
construc�vo empleado es el adobe con una 
distribución en dos pisos. Acerca del segundo 
nivel, este se construye en madera, guayaquil 
(especie de bambú local) y maguey (planta 
local). Con respecto a los muros, estos están 
sujetos al clima. Es por ello, que los muros 
perimétr icos �enen un espesor de 35 
cen�metros; mientras que, los muros interiores 
poseen un espesor de 25 cen�metros (Figura 1).

Vivienda compacta

 Este �po de vivienda se presenta en los 
pisos al�tudinales Rupa-rupa y Quechua, donde 
existen temperaturas (entre 22° y 33° 
cen�grados) y bajas temperaturas (entre 5° y 
13° cen�grados). Es por ello que, se edifica de 
forma compacta, teniendo como variación los 
vanos en zonas cálidas y la ausencia en 
localidades frías. Por otra parte; con�ene 
únicamente un solo ambiente de usos mixtos 
con una altura aproximada es de 2.50 a 3.00 
metros. Por otro lado, se prác�ca el trabajo 
denominado jornalero que consiste en labrar los 
campos agrícolas durante el día, implicando que 
la vivienda sea usada de noche para descansar. 
Por otra parte, los sistemas construc�vos 
empleados son el adobe y la quincha. Este 
úl�mo se elabora con pajilla (cáscara del arroz) o 
el tallo de trigo, que luego son mezclados con 
barro y posteriormente colocados en una 
estructura de cañas y pilares de madera. 
Asimismo, el �empo de construcción varía de 
acuerdo al secado del barro y según el clima 
(Figura 2).

Vivienda escalonada

 Esta vivienda se localiza entre los 2,300 a 
2,500 m.s.n.m. emplazada en laderas que 
presentan pendientes variables entre 30° a 50°. 
La accesibilidad de las viviendas se desarrolla a 
través de calles (caminos o senderos). Con 
respecto al programa arquitectónico, se 
distribuye en dos volúmenes en forma 
ascendente. En el volumen inferior; se 
encuentran los espacios de sala y dormitorios, y 

en el volumen superior la cocina y el comedor. 
De la misma manera, la circulación de conexión 
entre los volúmenes es de manera externa. En el 
proceso de edificación, la costumbre más 
destacada es el pararaico. Esta fes�vidad es 
realizada al terminar la construcción por los 
propietarios donde se invitan a los obreros, 
amigos y familiares. Se desarrolla primeramente 
con el discurso dado por el dueño de casa. 
s e g u i d a m e n t e ,  s e  s i r v e  l a  c e n a  y , 
posteriormente, se celebra a través de bailes 
con banda musical y bebidas �picas como el 
Yonque (extracto de caña de azúcar) y la Chicha 
fermentada de maíz. Por otra parte, la 
construcción de la vivienda se desarrolla de tres 
etapas: (I) La cimentación; esta se realiza a 
través del sistema construc�vo pirca y de una 
posterior excavación seguidamente de la 
nivelación del terreno. (II) Construcción del 
bloque inferior a través del empleo del adobe y 
(III) Edificación del bloque superior mediante 
materiales ligeros como madera, guayaquil y 
carrizo. (Figura 3).

Vivienda rural agrícola

 Este grupo está arraigado a la forma de 
habitar, trabajar y en la ubicación dispersa del 
contexto agrícola. De esta forma; los �pos de 
vivienda de este grupo man�enen una 
conec�vidad y unión con el territorio rural, 
realizando ac�vidades ligadas a las necesidades 
y oportunidades brindadas por el entorno 
natural, permi�endo el desarrollo de la 
agricultura y la crianza de animales. Asimismo, 
este  grupo  destaca  por  e l  �empo de 
permanencia de los moradores en la vivienda, 
siendo este determinado por las labores 
agropecuarias. Es por ello que, estos �pos de 
vivienda adquieren sus apela�vos por el 
contexto y función; que a su vez, son términos 
propios del lugar.

Vivienda Qullqa 

 Este �po de vivienda se orienta de Este a 
Oeste edificándose en un solo nivel con una 
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Figura 1

Características del tipo 01 “Vivienda Expandida

Figura 2

Características del tipo 02 “Vivienda Compacta” 

Figura 3

Características del tipo 03 “Vivienda Escalonada” 
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altura promedio de 3.50 a 4.00 metros que hace 
fac�ble la creación de un á�co. El acceso a este 
espacio es a través de una escalera artesanal 
hecha por lo general en guayaquil o maguey. 
Además, este ambiente es empleado para el 
almacenaje de los productos agrícolas. Por otro 
lado, mediante la cubierta que recibe durante el 
día los rayos solares, se logra tener una mayor 
temperatura en el á�co haciendo fac�ble el 
secado de alimentos como el queso y las carnes. 
Por otra parte, a par�r de las ac�vidades de 
almacenaje, se prac�ca el trueque. Esta 
costumbre consiste en el intercambio de 
productos  entre  las  fami l ias  vec inas , 
generalmente en los meses de marzo a abril 
(temporada denominada “hambruna”), por ser 
la temporada de escasos productos agrícolas. 
Acerca de la construcción del á�co, se desarrolla 
de dos formas: la primera a través de un 
entablonado de madera (cedro, álamo, aliso y 
eucalipto) clavado a las vigas y el segundo, 
mediante el empleo de carrizo, guayaquil o caña 
brava (�po de caña local) amarrados con 
quisque (soga local). Es así que, la cubierta del 
á�co adquiere una inclinación aproximada de 
3 5 °  d eb id o  a  fa c to res  c l im ato ló g ico s 
(precipitaciones frecuentes) y funcionales 
(secado de alimentos). A su vez, la estructura del 
techo es de madera rolliza en las viguetas y de 
carrizo o caña brava en las correas, la misma que 
es clavada junto a la cubierta de calamina 
(Figura 4). 

Vivienda Chacra 

 El emplazamiento de este �po de 
vivienda se construye de forma dispersa, 
orientadas con vista a las parcelas agrícolas y en 
la parte más pronunciada del terreno. Esto con 
el fin de abarcar un mayor rango visual para 
salvaguardar los campos agrícolas de los 
animales (venado, majás, armadillo, perico y 
loros) que perjudican a los cul�vos y cosechas. 
Además, este �po de vivienda �ene un espacio 
d e  co c i n a  i n d e p e n d i e nte  y  u n a  zo n a 
mul�funcional donde es usado como sala, 

comedor y almacén. Por otra parte, en el 
proceso de edificación se realiza la minga, 
evento que también es prac�cada en épocas de 
siembra y cosecha. Esta costumbre consiste en 
la preparación de platos tradicionales (mote, 
tamales, mashca con queso, tor�lla y estofados) 
para las personas que han colaborado en el 
t rabajo.  Por  otro lado,  en su s istema 
construc�vo, se observa que en los muros se 
emplea madera rolliza, carrizo, guayaquil y la 
calamina. También se observa un proceso de 
cambio en el �empo en los materiales de la 
cobertura, que anteriormente era de Ichu (paja 
loca) y en la actualidad es de calamina. El ichu es 
un recolectado de los páramos de los pisos 
al�tudinales Yunga y Quechua en manojos con 
las medidas de 50 a 80 cen�metros para 
posteriormente ser colocado sobre la estructura 
del techo de las viviendas. (Figura 5).

Vivienda Finca 

 La parcela de esta vivienda se emplaza 
en las cercanías de fuentes hídricas (canales, 
ríos, quebradas y manan�ales). Además, la 
ubicación de la vivienda se construye en la parte 
central de la parcela. Esto con la finalidad de 
facilitar el transporte de los productos 
cosechados hacia la vivienda. Este �po de 
vivienda se desarrolla con una altura de piso a 
techo de 2.50 a 3.00 metros. Asimismo, en el 
programa arquitectónico destacan el almacén y 
la granja, que a su vez cumplen diversas 
funciones durante el año. En estos ambientes las 
ac�vidades desarrolladas están ligadas al 
calendario agrícola y a las épocas fes�vas. De 
esta forma, el espacio de almacenaje es usado 
para los productos agrícolas. Con respecto a la 
granja, el criado de animales domés�cos se 
prioriza a las gallinas, pavos, patos, cuyes y 
chanchos. Por otra parte, la construcción de este 
�po de vivienda se realizada con materiales 
ligeros de su entorno, que provienen de la orilla 
de los ríos tales como el carrizo, guayaquil y 
caña brava .  El  �empo de construcción 
promedio es de 30 días variando de acuerdo a 
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Figura 4

Características del tipo 04 “Vivienda Qullqa” 

Figura 5

Características del tipo 05 “Vivienda Chacra” 

“vivienda rural agrícola”. Teniendo variables en 
común como: (I) emplazamiento, este se origina 
a par�r de estrategias basadas en la ubicación 
(topogra�a, fuentes hídricas y factores 
climá�cos). (II) programa arquitectónico se 
resume en cuatro espacios: sala, cocina-
comedor, dormitorio y área para el cuidado de 
animales. (III) Las costumbres y tradiciones que 
�enen incidencia en la concepción de la vivienda 
en Jaén es el cambio de fuerzas, minga y 
pararaico. (IV) Los sistemas construc�vos 
empleados son el adobe, la quincha y la 
madera/caña. A su vez, las diferencias 

las dimensiones de la vivienda; a su vez, esta 
posee una duración aproximada de cinco a seis 
años, donde se realizan remplazos a las partes 
dañadas de muros o cubiertas. Por otro lado, en 
los espacios de granja, la altura de los cercos es 
de 1.00 a 1.50 metros para obtener una mayor 
ven�lación y fácil alimentación de los animales 
en viviendas de madera o caña.  (Figura 6).

 La inves�gación ha determinado la 
existencia de seis �pos de vivienda rural en Jaén, 
e s t a s  s e  c a t e g o r i z a n  e n  d o s  g r u p o s 
denominados “vivienda rural residencial” y 
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Figura 7

Tipos arquitectónicos de la vivienda rural 

Figura 6

Características del tipo 06 “Vivienda Finca”
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encontradas en los dos grupos de vivienda rural, 
están relacionadas al �empo de edificación. En 
esta destaca la vivienda rural residencial, con un 
mayor �empo en la construcción debido a la 
complejidad y número de pisos desarrollados. 
Por su parte, la vivienda rural agrícola, al 
emplear materiales como madera y caña su 
�empo de edificación es menor. Por otro lado, el 
�empo de permanencia dentro de la vivienda, 
se diferencia por las ac�vidades agrícolas y 
domes�cas desarrollas en el contexto local; 
donde en la vivienda rural residencial debido a la 
composición familiar destaca un uso constante 
durante el día, mientras que, en el otro grupo de 
viviendas, la permanencia prima en las tardes y 
noches a causa de la labor con�nua en los 
campos por parte del morador. Por lo tanto, la 
arquitectura rural presente en Jaén se concibe 
de forma autóctona y tradicional, evidenciando 
la riqueza arquitectónica rural y los múl�ples 
�pos que existen en el ámbito nacional. (Figura 
7).

CONCLUSIONES 

Comparación con otros estudios 

 El emplazamiento de la vivienda rural en 
Jaén se ubica en valles y laderas, con la condición 
de tener en las cercanías una fuente de agua 
como ríos o que sea posible una captación a 
través de tuberías, canales o acequias para el 
consumo. Esto se diferencia de pueblos rurales 
en Argen�na, donde existe una dependencia 
con las fuentes hídricas, provenientes de oasis o 
lagunas en el que en los alrededores se edifican 
las viviendas (Miranda Gassull & Esteves, 2018, 
p. 112). Otra caracterís�ca en Jaén, con respecto 
al emplazamiento, es la orientación de la 
vivienda. Esta es direccionada hacia los campos 
de cul�vo, en la parte más elevada del terreno, 
con el fin de adquirir un mayor rango visual con 
la finalidad de salvaguardar los cul�vos de los 
animales domés�cos o salvajes. Mientras que, 
en una comunidad rural de Chile, la organización 
y emplazamiento de la vivienda se direcciona de 

Este-Oeste, mostrando que las creencias locales 
están ligadas con el hábitat (Tillería González, 
2006, p. 13). 

 El programa arquitectónico de la 
vivienda rural de Jaén se compone de los 
factores �empo, núcleo familiar, costumbres y 
�pos de uso. Asimismo, los espacios son 
influenciados de acuerdo a las labores agrícolas 
y domés�cas. Por el contrario, en la vivienda 
rural africana (Nigeria), la distribución espacial 
se genera alrededor de un único ambiente: el 
pa�o. A par�r de este espacio, es posible 
ampliar la vivienda. Además, la zonificación de 
los ambientes se divide en tres: el núcleo 
interior (área de mujeres, sala, pa�o y área de 
servicios), el núcleo central (ac�vidades 
domés�cas y familiares) y el núcleo externo 
(área jefe de hogar y visitas) (Okeke, Chendo, & 
Ibem, 2021, pp. 5-6). Por otra parte, las 
viviendas rurales agrícolas en Jaén, existe la 
habilitación de espacios por temporadas; 
vinculado al proceso agrícola, almacenaje, a la 
crianza de animales y al comercio. Creando de 
esta forma, un espacio mul�uso. A diferencia de 
Jaén, en un contexto asiá�co rural (China), la 
espacialidad se rige por la forma de la vivienda 
en el territorio. Por ello, a través de su 
estructura, la vivienda distribuye los ambientes 
de crianza de animales en la planta inferior; 
mientras que, en los pisos superiores, los 
espacios se zonifican en áreas privadas 
(dormitorios y trasteros) y áreas públicas (sala y 
terraza) (Zhou & Wei, 2021, pp. 1-4).

 Las viviendas rurales en Jaén se 
caracterizan por el uso de técnicas de 
construcción como la Pirca, la quincha y el 
adobe, empleando materiales como �erra, 
madera, caña y piedra. Con respecto a las 
costumbres en su construcción, estas se 
producen aplicando conocimientos autóctonos 
de su contexto por medio de tradiciones entre 
los moradores como la Minga, Pararaico y el 
cambio de fuerza. Este úl�mo, se genera por 
mo�vos económicos y culturales. Esto se 
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diferencia con ciertos pueblos indígenas de 
México, donde se observa (por autosuficiencia), 
la escasa dependencia de materiales externos y 
de conocimientos construc�vos, dando como 
resultado costumbres tradicionales como la 
vuelta de mano (Lárraga Lara, Aguilar Robledo, 
Reyes Hernández, & Fortanelli Mar�nez, 2014, 
p. 127), que equivale al cambio de fuerza en 
Jaén. Por otra parte, la vivienda rural en Jaén en 
las úl�mas cinco décadas ha contemplado 
d i ve rs a s  va r i a c i o n e s  e n  l o s  a s p e c to s 
construc�vos y en el uso de materiales, 
remplazando algunos materiales locales como 
el Ichu, por la calamina. En un contexto europeo 
(Portugal), ocurre un fenómeno similar, donde 
la vivienda rural fue influenciada por materiales 
externos provenientes de la arquitectura 
urbana. En este proceso de cambio, a diferencia 
de Jaén, se añadió la influencia de una corriente 
a rq u i te c tó n i ca  co m o  e l  m o d e r n i s m o, 
simplificando el proceso construc�vo de la 
vivienda rural '(Costa & Rosado, 2021, pp. 426-
427). 
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