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RESUMEN

 La quebrada de Tarapacá se encuentra 
en el desierto de Atacama al interior del poblado 
de Huara, región de Tarapacá. Se ubican en ella 
una  ser ie  de  pueblos  que  comparten 
condiciones que requieren ser analizados.

 La pérdida de iden�dad arquitectónica, 
que se ha visto reflejada a través del �empo en 
algunos factores asociados tales como el 
manejo inadecuado de los recursos materiales 
endógenos y exógenos, desconocimiento de 
t é c n i c a s  c o n s t r u c � v a s  a n c e s t r a l e s , 
d e s v i n c u l a c i o n e s  c o n t e x t u a l e s , 
medioambientales y diferencia sociocultural, se 
asocian significa�vamente con la pérdida de la 
iden�dad cultural, y en consecuencia al lenguaje 
a rq u i tectó n ico  co mo  ex p res ió n  d e  la 
arquitectura de estos pueblos.

 P a r a  r e a l i z a r  e s t e  e s t u d i o ,  s e 
confeccionaron una serie de fichas validadas por 
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ABSTRACT  

 The Tarapacá ravine is located in the 
Atacama Desert inside the town of Huara, 
Tarapacá region, a series of towns are located 
there that share condi�ons that require 
analysis.

 The loss of architectural iden�ty, which 
has been reflected over �me in some associated 
factors such as: inadequate management of 
endogenous and exogenous material resources, 
ignorance of ancestral construc�on techniques, 
contextual disconnec�ons, environmental and 
sociocultural difference, are associated 
significantly with the loss of Cultural iden�ty and 
consequently the architectural language as an 
expression of the architecture of these towns.

 To carry out this study, a series of sheets 
validated by experts and surveys were prepared 
that were applied to the inhabitants of the 
towns, graphic and planimetric background of 
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expertos y encuestas que se aplicaron a los 
habitantes de los pueblos, antecedentes 
gráficos y planimétricos de casos, registros 
fotográficos del lugar, así como resultados y 
conclusiones que develó la inves�gación. A 
par�r de este estudio, es importante innovar en 
el ejercicio proyectual y conceptual con un 
enfoque de análisis cualita�vo de variables a 
aplicar al descubrir desde la observación y la 
experiencia en el territorio, para aportar e 
intentar rever�r esta pérdida de iden�dad.

Palabras clave: Iden�dad arquitectónica, 
desierto de Atacama, quebrada de Tarapacá.

cases, photographic records of the place, as well 
as results and conclusions revealed by the 
inves�ga�on. From this study resul�ng from the 
master's degree in Environmental Management 
and Sustainable Development, it is important to 
innovate in the project and conceptual exercise 
with a qualita�ve analysis approach of variables 
to  be  appl ied  when d iscover ing  f rom 
observa�on and experience in the territory, to 
contribute and try to reverse this loss of iden�ty.

Keywords: Architectural iden�ty, Atacama 
Desert, Tarapacá´s ravine.

INTRODUCCIÓN

 Los patrones de diseño que se han usado 
hasta  e l  momento  en  los  desarro l los 
habitacionales de vivienda en Chile casi nunca 
�enen en cuenta el impacto visual o sus 
consecuencias. Siguen criterios arquitectónicos 
que no responden al territorio, al contexto, al 
clima del lugar, al recurso material ni al análisis 
respetuoso de la cultura que las ha de habitar. 
De esa manera, surgen como obras de 
arquitectura descontextualizadas, y se erigen 
c o m o  u n  p ro ye c to  ex te m p o rá n e o .  S i 
considerara estos factores y variables asociadas 
a la pérdida de iden�dad, darían cuenta de una 
adecuada propuesta en la que se establecería un 
diálogo constante con la imagen del poblado 
que queremos preservar.  Para e l lo  es 
importante y necesario innovar en el ejercicio 
proyectual a par�r de los resultados de la 
inves�gación, por lo cual se propone un análisis 
de factores y variables que afectan la definición 
e s p a c i a l  y  v i v e n c i a l  e n  l o s  d i v e r s o s 
asentamientos que se enmarcan en la quebrada 
de Tarapacá. 

 En la introducción se presenta el 
problema de inves�gación, la iden�ficación de 
variables no consideradas en las respuestas que 

atentan contra la iden�dad arquitectónica. 
Posteriormente, se individualizan a través de las 
encuestas validadas por los habitantes los 
factores asociados que determinan la pérdida 
de iden�dad arquitectónica, estableciendo un 
diseño metodológico validado por expertos 
para luego ser aplicados a los habitantes de los 
asentamientos ubicados en la quebrada.

MÉTODOS Y MATERIALES

 EL �po de inves�gación es pura, debido a 
que profundiza las variables de estudio. Se trató 
de un diseño no experimental, transversal y 
correlacional, ya que vincula las variables, 
factores y la iden�dad arquitectónica de los 
asentamientos de la quebrada de Tarapacá. La 
población de estudio, estuvo cons�tuida por la 
población que habita el sector de la quebrada 
(Huarasiña, San Lorenzo, Pachica, Laonzana, 
Mocha y Usmagama) y correspondió a 115 
familias. Se consideró un cues�onario dirigido a 
los pobladores de los asentamientos de la 
quebrada de Tarapacá y se recurrió al análisis 
documental, para fines de reelaboración y 
transformación, que faciliten al usuario la 
iden�ficación puntual, su recuperación y 
posterior difusión (García, 1962). Para el análisis 
de los datos, se u�lizaron tablas cruzadas y 
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so�ware cualita�vo para la elaboración del 
gráfico nube de palabras. 

DESARROLLO

 La huella imborrable dejada en el 
territorio del desierto por el hombre andino en 
sus múl�ples recorridos, tanto en el sen�do 
longitudinal y transversal del desierto (ver 
Figura 1) —para lo cual, este hombre no tuvo 
límites en su odisea recorriendo planicies, 
quebradas, desiertos y costa por el vasto 
desierto de Atacama —es posible visualizarlo a 
través de manifestaciones heredadas y 

graficadas en símbolos dejados en las laderas 
del cerro, en rocas y piedras dispersas entre 
quebradas y desierto, ruinas de asentamientos 
prehispánicos, como caserones, ruinas de 
aterrazamientos de cul�vo y caseríos en 
diversos sectores de la región, todos ellos 
asociados al recorrido del agua o por lo general 
m u y  p r ó x i m o s  a  e s e  r e c u r s o .  E s t a s 
manifestaciones realizadas en dibujos o en 
pequeños asentamientos hacen que la 
movilidad produc�va establecida por el hombre 
en este territorio dejase una marca que hasta 
hoy prevalece con un sen�do de pertenencia y 
de iden�ficación con ese territorio en par�cular. 

Figura 1
Desierto en sentido transversal

 Así es posible entender la iden�dad 
a r q u i t e c t ó n i c a  a  t r a v é s  d e  d i v e r s a s 
manifestaciones. Se pondrá especial atención 
en aquella que hemos estudiado y que radica en 
las expresiones del lenguaje arquitectónico por 
parte de estas comunidades para así manifestar 
en plenitud el acto arquitectónico del habitar. Se 
establece su relación con las variables 
materiales y respuestas sustentables al contexto 
en el que se insertan y se evidencia cómo el 
medio ambiente logra definir y condicionar una 
iden�ficación de los habitantes generando una 
iden�dad arquitectónica en respuesta al lugar 
en el que se emplazan. 

 Hasta la fecha, el avance en la línea de 
inves�gación sobre viviendas que recojan la 

imagen arquitectónica a par�r de lo heredado 
no ha sido tangible, y la conceptualización y 
modelación de diferentes proto�pos ha sido 
prác�camente nula, salvo la resolución urgente 
que incorpora soluciones de inmediatez frente a 
catástrofes donde se ha capitalizado la 
construcción de escasos proto�pos de vivienda, 
las cuales, en la mayoría de los casos no cuentan 
con una aproximación integrada de las variables 
a considerar en la definición de los elementos 
composi�vos arquitectónicos. Así, se ob�ene 
una diversidad de modelos �pológicos que 
p r o m u e v e n  l a  p é r d i d a  d e  i d e n � d a d 
arquitectónica.

 Este  estud io  requ iere  entonces 
reconocer los elementos arquitectónicos que 
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establecen la iden�dad de los asentamientos 
ubicados a lo largo de la quebrada de Tarapacá; 
factores asociados que debieran entregarnos 
lineamientos de las posibles ideas, soportes de 
arqu i tectura  que  generen  respuestas 
apropiadas al lugar, y que bajo variables 
arquitectónicas (socioculturales, contextuales, 

espaciales, medioambientales, materiales, 
patrimoniales y, sobre todo, sustentables) no 
pongan en riesgo la iden�dad arquitectónica de 
los asentamientos ubicados en los dis�ntos 
pisos ecológicos de la transversal de la región de 
Tarapacá (ver Figura 2).

Figura 2

Corte transversal del desierto de Tarapacá

Nota: Tomado de Ugarte y Rodríguez (s.f).

 L a  o b s e r v a c i ó n  d e  d i v e r s a s 
problemá�cas regionales, entre las que se 
destaca que las actuales �pologías edificatorias 
no consideran el impacto visual nega�vo ni las 
consecuencias en la imagen arquitectónica local 
y  re g i o n a l  d e  Ta ra p a c á ,  n o s  i nv i ta  a 
preguntarnos:  ¿los factores diferencia 
sociocultural, no reconocer las variables 
contextuales y medio ambientales, desconocer 
los  recursos mater ia les  y  las  técnicas 
construc�vas se asocian con la pérdida de 
iden�dad arquitectónica, basado en el lenguaje 
a rq u i tec tó n ico  co m o  ex p res ió n  d e  la 
arquitectura en la población de la quebrada de 
Tarapacá en la transversal del desierto de 
Atacama?. 

 Hall (2003), Baumann (2001), Barth 
(1969), Larraín (2001), Briones (1998) son 
autores que consideran que la iden�dad 
sociocultural posee un carácter dinámico, 
contradictorio y hasta complejo; de modo que, 
para evitar el sesgo del concepto, diremos que la 
iden�dad es un proceso no terminado que �ene 
por función construir una imagen del colec�vo 
en contraste, no en contraposición con el otro. 
Esa imagen, según Guerrero (2009), se 

construye en el proceso de interacción social. 
Recoge y elabora elementos del pasado, lo 
reubica y le da un sen�do coherente con el 
presente y el futuro. La memoria juega un rol de 
importancia (Cadau, 2001), por ende, la 
iden�dad es el despliegue de sen�do de 
pertenencia. De modo que la iden�dad siempre 
es histórica.     

 Esto quiere decir que arrastra sobre sí un 
caudal de contenidos y de formas que en el 
presente se van reconfigurando de acuerdo con 
las relaciones que establece con el mundo en 
que está inserta. Las iden�dades son procesos 
de construcción en base a materiales dados por 
la historia de cada comunidad. Se elaboran a 
par�r de eventos que cada comunidad 
considera significa�vos, no necesariamente 
pos i�vos  o  agradables ,  consc ientes  o 
inconscientes. La iden�dad habita en el 
imaginario donde constantemente es recreada. 
Para Or�z (1996, p. 77), la iden�dad “es una 
relación simbólica que se hace en relación con 
un referente. Este puede ser la nación, la clase, 
el género, la etnia”, a ello debemos agregar otros 
componentes como la geogra�a, el paisaje, la 
arquitectura, etc. 
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 Hall (2003) plantea dos situaciones. La 
primera relacionada con la extraordinaria 
atención que ha merecido el concepto de 
iden�dad, y la segunda hace mención al proceso 
de deconstrucción que ha sufrido el concepto. 
Para Ossa la definición de iden�dad enfa�za 
primero que es un proceso en el cual entra en 
juego la conciencia como capacidad para decir 
yo, y la segunda que la iden�dad se representa 
en forma simbólica. Este autor, comentando a 
Habermas (citado por Caloca, 2015) plantea que 
es la capacidad de permanecer idén�cos a sí 
mismos que �enen los sujetos dotados de 
competencias  para  hablar  y  actuar.  Y 
precisamente por medio del lenguaje y de la 
acción la iden�dad se relaciona con un grupo de 
pertenencia. 

 De  acuerdo  a  esa  definic ión  de 
iden�dad, entonces, debemos poner el acento 
en que la generación de �pologías reconozcan 
en ellas la arquitectura del lugar. Para ello es 
necesario proponer el diseño de edificaciones 
de uso habitacional, adecuar las necesidades 
regionales y locales en base a estrategias que 
tomen en cuenta las caracterís�cas geográficas 
contextuales, medioambientales, materiales y 
espaciales, entre otras, para responder a las 
exigencias de la economía, la salud y el confort 
de los habitantes. Con ello dar respuestas 
efec�vas  que resguarden la  iden�dad 
arquitectónica. 

 Debemos proponer, entonces, un 
método eficiente de observación y evaluación 
del paisaje que, atendiendo a las condiciones 
ambientales y las caracterís�cas culturales del 
lugar, dé forma y evalúe futuros escenarios de 
desarrollo en los que se vincule la sostenibilidad 
ambiental e iden�dad cultural. Creando 
directrices para la formulación de �pologías de 
vivienda que asuman formas de vida local con 
adaptación al medio natural donde se localizan, 
aportando tanto al uso eficiente de recursos 
como contribución a la estructuración de los 
espacios urbanos. 

 Para  e l  cumpl imiento de d ichos 
obje�vos, se ha realizado una serie de cuadros 
sistemá�cos compara�vos de la ocupación 
transversal territorial (ver Figura 3) en los 
dis�ntos pisos ecológicos recogiendo casos 
paradigmá�cos  de  v iv iendas  para  ser 
estudiados (ver Figura 4). Estos ejemplares se 
analizan bajo variables específicas que den 
respuestas territoriales, espaciales, funcionales, 
materiales, contextuales y medio ambientales 
c o n c r e t a s ,  p a ra  l u e g o  p ro p o n e r  u n a 
metodología posible a través de una guía 
aplicable que garan�ce la conservación y/o la 
reinterpretación de la imagen con iden�dad de 
los asentamientos insertos en el territorio en 
estudio, a través de �pos arquitectónicos. Se 
clarifica esto porque no es la intención proponer 
modelos únicos, al contrario, se quiere tener 
una mul�plicidad de respuestas variables, 
respetando ciertas reglas que no afecten la 
iden�dad cultural del lugar en el cual se insertan 
estas unidades habitables arquitectónicas. 

RESULTADOS

 El estudio �ene relevancia social que se 
evidencia a par�r de las interrogantes 
vinculadas a la importancia de la línea de 
inves�gación: ¿la vivienda de hoy sa�sface las 
necesidades de sus  habitantes?,  ¿son 
respuestas adecuadas los valores socio 
culturales de los asentamientos, tanto en su 
expresión arquitectónica,  como en su 
e s p a c i a l i d a d ? ,  ¿ e x i s t e n  v a l o r e s 
medioambientales reconocidos por la cultura 
que aporten hoy al desarrollo de la vivienda, 
bajo un concepto de contemporaneidad?, ¿qué 
valores han de preservarse y que sean un real 
aporte a la iden�dad de un determinado lugar?, 
¿cómo es posible compa�bilizar los nuevos 
recursos materiales de carácter endógeno y 
nuevas tecnologías construc�vas sin generar 
d e s a r r a i g o  y  p é r d i d a  d e  i d e n � d a d 
arquitectónica? Por cuanto, frente a estas 
preguntas, han de visualizarse respuestas desde 
una perspec�va integral compuesta por tres 

METODOLOGÍA DISEÑO BASADA EN FACTORES ASOCIADOS A LA PÉRDIDA DE IDENTIDAD ARQUITECTÓNICA 
Asentamientos transversales del desierto de Atacama

ARQUITEK | N°25 | Enero - Junio 2024 | Edición online ISSN-2617-0892 | DOI: https://doi.org/10.47796/ra.2024i25

https://doi.org/10.47796/ra.2024i25
https://doi.org/10.47796/ra.2024i25


 

41
 

Figura 3
Diagrama de recolección de datos por zona transversal territorial 

Nota: Tomado de Patricio Julio

Figura 4

Fichas de análisis tipológico por asentamiento 
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Nota: Tomado de Patricio Julio
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ámbitos: la iden�dad arquitectónica, el 
patrimonio y la sostenibilidad. 

 Ante la pregunta a los encuestados que 
pide describir ¿qué es lo que más iden�fica a los 
habitantes de la quebrada de Tarapacá con el 
lugar?, queda en evidencia que las variables 
contextuales y el sen�do de pertenencia con el 
lugar está dado por la fiesta de San Lorenzo 
como un unificador de la fe, condición clave en el 
encadenamiento sociocultural y territorial que 
e s t a b l e c e  l a  q u e b ra d a ,  a  t ra v é s  d e l 
enca jonamiento  morfo lóg ico  espac ia l 
producido por el río. Esta relación específica 
entre habitantes, fiesta, paisaje y río, son 
determinantes como factores que se asocian y 
fortalecen la iden�dad de los asentamientos de 
la quebrada de Tarapacá (ver Figura 5).

Figura 5

Nube de palabras sobre la descripción del lugar

 Cuando se consulta por sucesos 
históricos que ocurrieron en la transversal de la 
quebrada de Tarapacá y que han marcado la 
co n d i c i ó n  d e  v i d a  d e  l o s  h a b i ta nte s , 
involucrando a todos los asentamientos de este 
estudio, se pueden reconocer fenómenos 
naturales, tales como los terremotos por el 
impacto destruc�vo que estos conllevan. En 
cuanto a la respuesta espacial dada por la 
vivienda, se aprecia nulo conocimiento de la 
población en la incorporación de técnicas y 
sistemas construc�vos mixtos contemporáneos 
que dé solución a la pérdida de iden�dad que se 

produce por la destrucción del patrimonio 
tangible. 

 De igual modo, los habitantes asocian el 
río a crecidas destruc�vas que arrasan con todo 
aquello que esté cercano a sus límites 
preestablecidos. Por un desconocimiento de las 
variables contextuales y medioambientales de 
las nuevas generaciones, así como de aquellos 
foráneos establecidos, no se han internalizado 
estos saberes, producto del desinterés por 
aprender de los ancestros. Por úl�mo, el agua es 
reconocida como una bendición para los 
cul�vos, pero el exceso de lluvias producto del 
invierno al�plánico genera aluviones (huaicos) y 
deslizamientos, arrasando con todo aquello que 
no esté emplazado en zonas de resguardo 
(Figura 6).

 Todos estos factores asociados al 
contexto territorial y medio ambiental si no son 
reconocidos aportan inevitablemente a la 
pérdida de iden�dad arquitectónica de los 
pueblos de la quebrada de Tarapacá (ver Figura 
6).

Figura 6

Población según identicación con sucesos

históricos ocurridos en el lugar 

CONCLUSIONES

 Los factores asociados a la pérdida 
de iden�dad arquitectónica evidencian 
q u e l o s h a b i t a n t e s d e l a r e g i ó n d e 
Tarapacá manifiestan abiertamente que 
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s e s i e nte n m u y re p re s e nta d o s co n e l 
t e r r i t o r i o d e l d e s i e r t o . S e s i e n t e n 
a c o g i d o s p o r  e l  t e r r i t o r i o  q u e l o s 
envuelve, sienten orgullo de su cultura y 
de todo aquello que involucre o determine 
una iden�ficación con lo que le es propio y 
genere pertenencia a algo o algún lugar. 
Esto se revela en las múl�ples acciones 
costumbristas como fiestas, carnavales, 
encuentros que determinan la iden�dad 
sociocultural. Sin embargo, con la misma 
fuerza debieran plantear el cuidado de su 
patrimonio arquitectónico tangible. 

 Esta par�cularidad de no reconocer el 
patrimonio como parte de su existencia 
sociocultural se ha transformado en una 
constante discusión entre los que quieren 
conservarla y aquellos que quieren renovarla, 
debido a que las soluciones habitacionales 
contemporáneas están invadiendo los 
asentamientos desde hace un par de años. Esta 
forma de responder a la demanda de vivienda 
no dialoga con las preexistencias, alterando 
fuertemente y degradando cada día la imagen 
arquitectónica de los pueblos en general. En 
defini�va, los asentamientos aguardan el paso 
del �empo que poco a poco los deteriora, 
destruye y pone en el suelo las vetustas 
viviendas que aún intentan mantenerse en pie 
para conservar la tradición arquitectónica e 
histórica de los pueblos.

 Esta destrucción y deterioro patrimonial 
arquitectónico se está perdiendo porque los 
saberes ancestrales no han sido capaces de ser 
traspasados a las futuras generaciones, 
aumentando aún más la pérdida, producto de la 
nula mantención de las viviendas por parte de 
los habitantes y herederos de la tradición 
cultural de los territorios habitados. 

 Pareciera ser que ese es el mo�vo 
principal por el cual se han ido perdiendo las 
técnicas y todo un patrimonio arquitectónico de 
los habitantes de la quebrada que reconocen 
como propio. La tendencia es que ese 

patrimonio se desvanezca producto de no saber 
cómo emplazarse en un determinado lugar, de 
los recursos materiales adecuados para la 
materialización del espacio habitable que 
iden�fique a los habitantes, como oriundos de 
un determinado territorio. 

 Esta ausencia de técnicas vernáculas se 
manifiesta a través de las respuestas que la 
comunidad materializa en los dis�ntos 
asentamientos de la quebrada de Tarapacá. En 
ellas no aparece ni se expresa de una u otra 
manera el orgullo de ser andino. La imposición 
de nuevas tecnologías construc�vas, copiadas 
literalmente o aplicadas de mala manera, no 
resuelve los problemas medioambientales 
asociados a la variable térmica interior de la 
vivienda. Ello genera que los habitantes u�licen 
medios alternos de combus�ón para lograr el 
confort, condición necesaria para lograr la 
calidad de una vivienda digna de la cultura que 
dicen representar y de la que conocen las 
técnicas construc�vas tradicionales para 
resolverlo a través del recurso material.
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