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Abstract

El presente proyecto de título desarrolla el 
conjunto habitacional “Corredor de som-
bra”, el cual se encuentra en la ciudad de 
Calama. Se emplaza en av. Balmaceda 
colindante al casco histórico y al estadio 
municipal. Hitos propios de zonas desco-
nectadas, poniente y oriente respectiva-
mente. El conjunto está destinado para 
los trabajadores de la industria minera, 
relacionados al nuevo y más grande yaci-
miento a rajo abierto del país, División Mi-
nistro Hales. El proyecto es una búsqueda 
de la habitabilidad propia del clima de-
sértico, dando origen al concepto guía, 
la construcción de la sombra. Como tam-
bién responder a los problemas propios del 
entorno donde se emplaza, conectando 
esta zona de la ciudad en sentido oriente 
poniente –actualmente disociadas por la 
vía del tren y terrenos valdios-, bajo un len-
guaje común que sea adecuado para las 
inclemencias del clima.

Capítulo I Introducción
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Presentación 

El proyecto de título corresponde a la 
etapa final establecida por la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo de la Univer-
sidad de Chile, para obtener el título de 
Arquitecto y comenzar la carrera y ejerci-
cio profesional, es la última una instancia 
académica de pregrado donde el estu-
diante debe cruzar estos dos mundos, el 
académico con el profesional, con el de 
fin de acercarlos y crear conocimiento al 
servicio del país, cuestionar lo existente y 
pensar soluciones nuevas e innovadoras 
que contribuyan a ambos.

Esta memoria de título presenta el proyec-
to realizado durante el sexto año univer-
sitario, y trabaja la arquitectura habita-
cional en el desierto, así como la división 
generada por el ferrocarril entre el casco 
histórico y la zona de densificación urbana. 
A partir de ello, se busca hacer realidad 
una de las posibles soluciones, desarrollan-
do el conjunto habitacional “Corredor de 
sombra”. 
La inquietud de trabajar en el desierto y 
comprender su arquitectura habitacional 
surge durante la realización del seminario 
de investigación desarrollado el segundo 
semestre del 2013, “Calama: desajustes, 
dotación y calidad de vida”.

El presente documento se desarrolla en 
cuatro capítulos, el primero corresponde 
a la presentación y elección del tema, el 
segundo da cuenta de la definición y es-
tudio del lugar desde las distintas aristas en 
que será abordado, el tercero describe el 
desarrollo del proyecto mostrándolo des-
de sus diferentes escalas (urbana, veci-
nal y detalles), ahondando también en la 
conceptualización, el programa y la ges-
tión y etapas del proyecto.
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Motivaciones 

Las principales motivaciones para la elec-
ción del tema se dividen en dos, en primer 
lugar, el interés personal por el desafío de 
trabajar arquitectura habitacional en cli-
mas extremos -específicamente en climas 
desérticos- y, en segundo lugar,  continuar 
el proceso previo, iniciado con el semina-
rio de investigación.

Personalmente,  trabajar la arquitectura 
habitacional en climas extremos constitu-
ye tanto un desafío como una motivación 
para trabajar fuera de Santiago –dónde 
se producen estos fenómenos- y así con-
tribuir a promover la descentralización 
como tema país. En este sentido, el clima 
desértico tiene una especial importancia 
en Chile, ya que las regiones afectas a él, 
son las que producen uno de los mayores 
aportes económicos producto de la ex-
tracción minera. Esta es una de las indus-
trias con mayor aporte al PIB y gran signi-
ficación respecto de los ingresos fiscales;  
11,1% y 10,1% respectivamente1. También 
es destacable su aporte a la generación 
de empleo; 3,1% del empleo total del país, 
contando solo el empleo directo2.

Por otra parte, dar continuidad a un tra-
bajo previo, concatenando la etapa final 
con desarrollos anteriores,  permite hacer 
de la carrera un proceso  continuo, estruc-
turado en etapas sucesivas, con las meno-
res disociaciones y disrupciones posibles. 
Con ello se transforma el proceso en un 
perfeccionamiento permanente a partir 
de un tema específico de interés personal, 
que permite abarcar y administrar de me-
jor manera, tanto el tema mismo a desa-
rrollar como los factores a los que éste se 
ve expuesto. Por lo tanto el proyecto de 
título, se presenta como el remate de un 
proceso continuo que cierra  la etapa final 
de la carrera.

1, 2 Concejo minero (2014), Reporte Anual 2013-2014

Introducción al tema 

“Porque fundar es enterrar sus propios 
muertos, es hacer lugar, es construir lo pro-
pio, es buscar lo esencial, es fabricar el an-
cestro es crear el fundamento”
 Alfonso Matamala, 1995, “Chuquicama-
ta: Evocación minera”

El tema a desarrollar, por lo tanto,  se con-
figura a partir de dos condicionantes bá-
sicas: 
(1) la investigación previa sobre la ciudad 
de Calama, que se constituye en una 
suerte de “línea de base” o evaluación ex 
ante y (2) la arquitectura habitacional en 
climas extremos, como herramienta ne-
cesaria para enfrentar la consecución del 
proyecto.

Asumidas estas condiciones,  la ciudad 
elegida para desarrollar el proyecto es la 
ciudad de Calama, ya que cuenta con la 
característica de clima extremo –desérti-
co- y por demostrar una presente y futura 
demanda de vivienda que se origina en 
las migraciones que produce  la industria 
minera. Por ejemplo, la actual migración 
de trabajadores que se incorporan a, en-
tre otros, los yacimientos de  El Abra, Chu-
quicamata y Radomiro Tomic, así como 
las previsibles migraciones futuras que ge-
nerarán los proyectos mineros como Mina 
Ministro Hales.

Por una parte, Calama cumple las con-
diciones establecidas –clima extremo y 
demanda habitacional- mientras que por 
otra, tras un análisis urbano –que se deta-
lla en el capitulo Marco Teórico-, es fac-
tible detectar el problema que genera 
la localización de la vía férrea dentro del 
casco urbano, tanto por su funcionamien-
to como por el proyecto de desinstalación 
(construcción de bypass ferro por fuera de 
la ciudad). En cualquiera de los casos se 
bisecta la ciudad en sentido oriente-po-
niente, ya que al cruzar en dirección nor-
te-sur,  genera una barrera que dificulta el 
paso y la interacción entre ambas partes. 

Producto de la desinstalación de las vías 
ferras, al interior de la ciudad, se generan 
terrenos sin ocupación, pertenecientes 
al Ferrocarril Antofagasta Bolivia, los cua-
les son potenciales conectores de zonas 
oriente y poniente, como también terre-
nos que podrían consolidar el eje progra-
mático de la ciudad en sentido norte-sur.
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Problemática

La problemática que fundamenta el pro-
yecto, nace del cruce de los temas princi-
pales: la vivienda en el desierto y la división 
oriente poniente de la ciudad de Calama. 
La vivienda tiene que responder tanto al 
clima como a los factores demográficos 
y económicos de una ciudad marcada 
por la transitoriedad, el desarraigo y falta 
de identidad3, debiendo el conjunto de 
viviendas ser capaz de conectar la zona 
oriente con la zona poniente mediante su 
posicionamiento.

En síntesis, la problemática a desarrollar es:

1. División de la ciudad en sentido oriente 
poniente, específicamente frente al cas-
co histórico y la zona deportiva del Estadio 
Municipal de Calama.

2. Habitabilidad residencial en climas     
desérticos.

Objetivos

General 

El objetivo general del proyecto es co-
nectar dos partes disociadas de la ciudad 
de Calama, la zona Poniente –donde se 
ubica el casco histórico- y la parte orien-
te –zona de crecimiento de la ciudad-; 
separadas anteriormente por el paso del 
Ferrocarril Antofagasta Bolivia y, en la ac-
tualidad, por los terrenos baldíos dejados 
por el ferrocarril.

Específicos 

1. Consolidar una zona de desarrollo ale-
daña al centro y al Estadio Municipal de 
Calama, adecuándose a las transforma-
ciones ya la  visión de futuro de la ciudad.

2. Proyectar vivienda en densidad media, 
adecuada para climas desérticos, capaz 
de albergar las migraciones actuales y fu-
turas producidas por la industria minera.

3. Fortalecer el carácter habitacional de 
las zonas céntricas de la ciudad, otorgán-
dole vida, sentido de pertenencia e iden-
tidad.

4. Promover la densificación como alter-
nativa al crecimiento de la ciudad y evitar 
así así la expansión hacia zonas periféri-
cas que perjudican tanto al medio natural 
como al habitante, al ocupar zonas fértiles 
del Oasis de  El Loa o emplazándose próxi-
mos a zonas contaminadas por la activi-
dad minera.

3 Rodríguez P. Darío (2000), Calama Provincia El Loa.
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Capítulo II Lugar
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Criterios de elección 
del lugar

Definidos los temas y problemáticas a 
desarrollar, la búsqueda de un emplaza-
miento debe regirse por un mecanismo de 
comparación, para que así, el terreno ten-
ga los elementos necesarios para desarro-
llar el proyecto de título.
Calama “a pesar del crecimiento demo-
gráfico y urbano sostenido, el tejido de la 
ciudad no está consolidado,  y aún exis-
ten gran cantidad de sitios eriazos, incluso 
muy cerca del casco antiguo de la ciu-
dad.” (Rodriguez P. Dario, 2000)

Considerando la ciudad de Calama en 
toda su extensión, cuenta con varias po-
sibilidades de emplazamiento, capaces 
de conectar las zonas oriente y poniente 
y permitir, así mismo, la construcción de 
vivienda. Para compararlos se establecie-
ron los siguientes criterios de selección:

1. Tener una ubicación céntrica o peri 
céntrica, a fin de promover la densifica-
ción al interior de la ciudad y no en su pe-
riferia donde se encuentran los terrenos 
agrícolas del oasis El Loa y se concentran 
las potencialidades negativas de la indus-
tria minera, como la polución.
2. Estar próximo al eje norte sur de la ciu-
dad, para facilitar la conexión Oriente 
Poniente. Es decir, colindantes o pertene-
cientes a los terrenos del Ferrocarril Anto-
fagasta Bolivia.
3. Ser capaz de acoplarse a proyectos  
actuales y futuros  de la ciudad, con el fin 
de potenciar una visión de futuro de la ciu-
dad.

4. Estar próximo a proyectos detonantes 
actuales y/o futuros con el fin de consoli-
dar la zona.

Al evaluar la estructura de la ciudad y los 
procesos que esta está sufriendo -sobre 
todo la desinstalación de la vía férrea- 
cabe vislumbrar que los terrenos más pro-
picios para desarrollar el proyecto de título 
pueden  ser los constituidos por  el antiguo 
patio de maniobras del ferrocarril. Estos 
se presentan como la mejor opción para 
emplazar el proyecto, debido a que reú-
nen las condiciones necesarias para que 
el proyecto sea viable. Por ejemplo: estar 
enfrentados al casco histórico y al Estadio 
Municipal de Calama (proyecto detonan-
te), ubicarse en el eje norte sur compuesto 
por la vía férrea y la avenida Balmaceda y 
que según el plan regulador, es un terreno 
de densificación urbana, por lo tanto per-
mite el programa que se busca realizar.
El terreno elegido para desarrollar el pro-
yecto de título es, por lo tanto, el ex patio 
de maniobras del Ferrocarril Antofagasta 
Bolivia, delimitado al poniente por la Ave-
nida Balmaceda, al norte por calle Anto-
fagasta, al oriente por avenida Matta y al 
sur por calle Antofagasta. Este cuenta con 
10,959hectáreas y según el plan regulador 
pertenece a la zona ZE – 3.
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Calama

“La gran ventaja de Calama en la actua-
lidad es su localización geográfica, que le 
otorga una posición privilegiada al cons-
truir la única ciudad de importancia rela-
cionada directamente con los yacimien-
tos de explotación (…) lo que se hace 
más evidente en el contexto de expansión 
internacional (…) que surgirán en torno al 
Mercosur y al pacto Asia-Pacifico.”
(Rodriguez P. Dario, 2000)

“Calama es la ciudad de las tres P, putas, 
perros y plata” 
Dicho popular

La ciudad de Calama se encuentra en la 
zona del norte grande chileno, en el lími-
te entre la pampa y la pre cordillera an-
dina, colindante con el rio Loa y al oasis 
del mismo, a una altura de 2.500 m.s.n.m. 
Pertenece a la segunda región de Anto-
fagasta, siendo la capital de la provincia 
El Loa. Por su localización, corresponde a 
una zona climática denominada “Norte 
Desértica”. Su superficie bordea las 1.360 
Ha., donde habitan 149.016 personas, de 
los cuales 75.721 son hombres y 73.295 son 
mujeres4, siendo una de las pocas comu-
nas con mayor tasa de masculinidad del 
país.  Su principal actividad económica 
es la industria minera, sustentada princi-
palmente por los yacimientos mineros de 
Chuquicamata, El Abra y el nuevo proyec-
to minero Ministro Hales (ex mansa mina). 

Por lo que se puede definir  sucintamente 
como una ciudad en desértica, en altura, 
aledaña a un oasis en le precordillerana 
de los Andes y sustentada por la industria 
minera. 

4 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 
(2012), Reportes Estadísticos y Comunales 2012. 

Breve reseña histórica

La ocupación del oasis de El Loa ha sufrido 
diversas etapas a lo largo de su historia, to-
das y cada una marcadas por el entorno 
geográfico,” caracterizado por la preca-
riedad de recursos para sustentar la vida 
humana” (Rodriguez P. Dario, 2000),  así 
como por las pugnas culturales y políticas 
por dominarlo, a raíz de su posición estra-
tégica y riqueza natural. Las etapas por las 
que ha pasado este territorio son: pobla-
miento prehispánico (atacameños, Incas), 
ocupación española, extracción minera 
de salitre, explotación minera de cobre y 
su proyección futura es la de constituirse 
en una ciudad oasis del Corredor bioceá-
nico ZICOSUR.

Producto de la ubicación del oasis de El 
Loa, Calama siempre ha sido un punto es-
tratégico para desarrollar asentamientos 
humanos. Esto se evidencia desde la ocu-
pación atacameña del oasis y la posterior 
ocupación incaica de este. El oasis permi-
te el asentamiento humano ya que hace 
posible el desarrollo agrícola, siendo este 
uno de los pocos lugares aptos para de-
sarrollar esta actividad en la pre cordillera 
nortina. Durante este periodo, cabe des-
tacar que el asentamiento en el oasis, era 
una instancia de paso y descanso para las 
rutas comerciales como el Camino Arriero 
–comunicación oriente poniente, entre la 
costa y las zonas cordilleranas- y el Cami-
no del Inca –comunicación norte sur entre 
las zonas cordilleranas y precordilleranas-. 
Por esta razón, los asentamientos pre his-
pánicos del oasis, tenían una organización 
de oriente a poniente generada por los 
cultivos y las rutas comerciales.

También para los españoles, la ocupación 
del oasis fue estratégica, ya que era un 
punto de abastecimiento para el centro 
de explotación de plata en Potosí y para 
las rutas de conexión entre el virreinato del 
Perú y el territorio de la capitanía general 
de Chile. La ocupación española cambió 
la estructura del asentamiento incorpo-
rando expresiones propias de la conquis-
ta, tales como, la trama urbana ortogonal 
y organizada en base a manzanas y fa-
chada continua, la iglesia y la plaza como 
punto organizador de la ciudad, una nue-
va tipología de vivienda, estructurada 
a partir de un patio interior central con 
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vegetación, rodeado por cuatro volúme-
nes y el uso constructivo del adobe que 
se impuso por sobre la piedra5. En síntesis 
durante el período colonial se reestructuró 
el territorio y se dio comienzo a la explota-
ción minera. En el sentido organizacional, 
se potenció la relación norte sur por sobre 
la oriente poniente.

El principal fenómeno producido por el 
periodo de la minería salitrera, fue la llega-
da del ferrocarril hasta Calama, trayendo 
consigo la industrialización y el impacto 
de medidas político-económicas sobre la 
ciudad. La voluntad de extraer las riquezas 
minerales de la zona, logró imponerse a la 
dificultad de habitar el desierto, trayendo 
consigo gran cantidad de población y de 
elementos arquitectónicos que permitie-
ran la habitabilidad del territorio. Si bien 
ello supuso beneficios para las ciudades, 
como la construcción de equipamien-
to –teatros, clubes y espacios públicos-, 
también produjo externalidades negati-
vas como el desarraigo, ciudades cam-
pamentos y temporalidad del habitante.  
Por la alta demanda de trabajadores, la 
vivienda se produjo de forma masiva y  ho-
mogénea, obteniendo, en algunos casos, 
resultados aceptables con respecto al cli-
ma y al entorno y, en otros casos, no tanto. 
En Calama la incorporación del ferrocarril 
cambia el sentido con el cual se estruc-
tura la ciudad -de norte-sur a oriente-po-
niente- y genera un límite entre  ciudad y  
oasis. También va a producir un aumento 
de la población y, consecuentemente, de 
la construcción de viviendas tipo.

Durante la etapa de la explotación salitre-
ra, se desarrolla también la extracción del 
cobre, aunque en menor grado. Luego de 
la caída del precio internacional del sali-
tre, la industria cuprífera pasa a ser la base 
económica del país, generando un creci-
miento demográfico sostenido, producto 
de la fuerza de trabajo necesaria para la 
faena minera. Coherente con ello, al ser 
Calama una ciudad muy próxima a los 
yacimientos, esta aumenta en extensión y 
densidad poblacional al ser la que alber-
ga la vivienda y el equipamiento necesa-
rio para la industria y el habitante. 

Con la creciente industria cuprífera, se 
crean nuevos poblados y yacimientos 
como Chuquicamata, cuya población ha 
debido ser absorbida por Calama tras el 
cierre del yacimiento y desmantelamiento 
del poblado. Para viabilizar la comunica-
ción entre los yacimientos mineros y Ca-
lama, Antofagasta y Bolivia la vía férrea 
debe cruzar la ciudad en dirección nor-
te sur. La presencia del tren genera, por 
tanto,  un eje en torno al cual se organi-
za la ciudad y se localizan los principales 
equipamientos, constituyéndolo en una 
suerte de columna vertebral estructuran-
te. Actualmente, el tren, al dedicarse solo 
al transporte de carga, fue trasladado al 
extrarradio de la ciudad para hacer más 
expedito su paso y mitigar las externali-
dades negativas que generaba, como el 
levantamiento de polvo, los peligros que 
suscita el paso de sustancias toxicas por 
zonas habitadas, además de dividir la ciu-
dad en dos. 

Actualmente Calama se encuentra en 
una etapa de transformación, con miras 
a mejorar la calidad de vida de sus ha-
bitantes. Este proceso se caracteriza por 
una visión de ciudad a mediano y largo 
plazo, con el fin de no repetir la experien-
cia de los campamentos mineros, y que, 
por lo tanto, debe considerar la  inclusión 
de equipamiento que consolide determi-
nadas zonas de la ciudad; principalmente 
aquellas del eje norte sur que hasta hace 
poco acompañaba el tren.

5  Rodríguez P. Darío (2000), Calama Provincia El Loa.
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Árboles nativos

Schinus molle, Pimiento

Prosopis caldenia, Algarrobo

Geoffroea decoricans, Chañar

Cortaderia aracamensis, 
Cola de zorro

Ditchilis spicata, Grama salada

Atriplex atacamensis Phil. 
Allaval

Baccharis petiolata, Chilca negra

Arbustos
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Análisis urbano

El análisis urbano considera las principa-
les características del contexto que guían 
las decisiones del proyecto. Estas se abor-
dan desde tres ámbitos: ambiente natural, 
contexto comunal y contexto inmediato.

Ambiente natural

Clima

Bajo la perspectiva de la zonificación cli-
mático habitacional para Chile, Calama 
pertenece a la zona climática Norte de-
sértica6. La cual se caracteriza por:

1. Temperaturas diurnas calurosas y tem-
peraturas nocturnas frías. Alta oscilación 
térmica diaria.
2. Insolación fuerte, alta radiación solar
3. Baja humedad relativa
4. Baja presencia de nubosidad
5. Muy baja, aunque no nulas, precipita-
ciones
6. Vientos predominantes sur oeste y norte

Esta clasificación del clima nortino debe 
tomarse en consideración, tanto a la hora 
de tomar decisiones como de proyectar. 
Sin embargo, al clasificar una zona exten-
sa de terreno, es necesario ahondar aún 
más en el clima de Calama –consideran-
do que se ve modificado por el sistema 
climático pampino, el altiplánico y el mi-
croclima del oasis-, y en las consecuencias 
que ello tiene,  tanto respecto de la habi-
tabilidad como respecto del deterioro de 
los materiales. 

Temperatura

Si bien la temperatura de confort (23ºC) se 
alcanza la mayoría de los días del año, la 
fuerte oscilación térmica diaria condicio-
na la habitabilidad y el funcionamiento de 
los materiales. 
En cuanto a la habitabilidad, los recintos 
deben mantener la temperatura de con-
fort, protegiéndose de la elevada tem-
peratura diurna y conservando el calor 
durante la noche. Los materiales, por otra 
parte, sufren también las consecuencias 
de esta oscilación, que ocasiona dilata-
ciones y contracciones.

Radiación solar

Calama es la ciudad con mayor radia-
ción solar de Chile (2506 kWh/m2 al año.7) 
lo que lleva a tener que prestar especial 
atención a los materiales y la habitabili-
dad, tanto respecto de los espacios inte-
riores como exteriores. Con respecto a la 
radiación ultravioleta,  es necesario con-
siderar los deterioros que esta causa a los 
materiales de construcción como pinturas 
y maderas. En cuanto a la habitabilidad, 
en el interior es conveniente filtrar el ingre-
so del sol, para que los recintos no se so-
brecalienten; y en cuanto a los espacios 
exteriores, es necesario proporcionar som-
bra  a fin de que estos sean practicables. 
En resumidas cuentas, la exposición al sol, 
tanto de los recintos interiores como los 
exteriores, debe controlarse, para evitar el 
sobrecalentamiento.

Vientos

Los vientos predominantes de la ciudad 
soplan básicamente en dos direcciones: 
en dirección  suroeste (SO) y en dirección 
noreste (NE). El primero, se caracteriza 
por ser cálido y  más intenso después del 
mediodía, el segundo por ser frío y tomar 
fuerza durante la noche. La importancia 
de tomar en cuenta los vientos en la ciu-
dad de Calama, se relaciona tanto con el 
beneficio que pueden producir en los re-
cintos interiores, al enfriarlos, como con los 
perjuicios que resultan en el espacio públi-
co, al producir partículas en suspensión y 
ráfagas de arena. 

Flora 

Si bien el clima de Calama  se puede ca-
racterizar como desértico, el microclima 
producido por el oasis aumenta la fertili-
dad de la tierra y, con ello, la cantidad de 
especies vegetales que se producen en la 
zona. El paisajismo, por lo tanto, debe in-
cluir especies propias de la zona o introdu-
cidas con éxito, para que el proyecto sea 
autosuficiente. 

La flora de la zona se compone de espe-
cies nativas e introducidas, contando con 
la presencia de herbáceas y cubre suelos, 
flores, cactáceas, arbustos, árboles y en-
redaderas. 

6  Norma Chilena Oficial, NCh1079.Of77

7 Eduardo Soto Sepúlveda 2011, Energía Solar: visión 
general del recurso en el Norte Grande de Chile y 
aspectos técnicos para el diseño y operación de 
grandes plantas 
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Elaboración propia a partir de imagen de 
Google Earth
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Escala comunal

Economía

La región de Antofagasta explota su terri-
torio principalmente a través de tres activi-
dades: la industria minera, el comercio y el 
turismo. Ello caracteriza las ciudades que 
forman parte del territorio según el grado 
de incidencia que tienen cada una de es-
tas actividades  sobre éstas. Por ejemplo, 
se puede decir que la principal actividad 
de San Pedro de Atacama  es el turismo, 
de Calama la minería y de Antofagasta 
los servicios y la minería. 

En relación con el PIB regional, la minería 
genera un 62,7%, seguido muy de lejos por 
la construcción, con un 9,9%. Es decir, cla-
ramente la minería es la que produce el 
mayor aporte. Si regionalmente el aporte 
de la minería al PIB regional es elevado, 
en Calama esto es aún más notorio, ya 
que es en su territorio donde se produce 
el 22% del cobre nacional, superando a 
las otras 15 comunas productoras. Es por 
consiguiente, una de las actividades que 
genera importantes ingresos en las arcas 
municipales y gran cantidad de puestos 
de trabajo, dado el tamaño de las empre-
sas mineras. Los yacimientos mineros que 
se localizan en este territorio son Spence, 
Minera Esperanza, Chuquicamata, Mina 
Sur, Gabriela Mistral, Radomiro Tomic, El 
Abra y Ministro Hales, perteneciendo las 
seis últimas a la empresa más grande de 
la zona, CODELCO.

CODELCO desarrolla actualmente dos 
proyectos principales: continuar la faena 
de Chuquicamata de forma subterránea 
y dar inicio a la explotación del nuevo ya-
cimiento Ministro Hales; futura mina a tajo 
abierto más grande de Chile. Por esta ra-
zón, la oferta de empleos en Calama va 
en aumento (más de 7000 trabajadores 
solo en la construcción)8, teniendo la ciu-
dad que responder a las necesidades de 
vivienda y servicios que ello conlleva.

8 Tapia, Daniela (2013) Revista Nueva Minería & Ener-
gía.
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Elaboración propia a partir de Plano de calama
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Estructura 

La ciudad de Calama se estructura en 
dos partes que conviven. Por un lado, 
los predios agrícolas y el oasis y por otro, 
la zona urbana que rodea el oasis por la 
ribera norte. Ambas partes “cohabitan”, 
pero no se mezclan, generándose límites 
claros entre zonas “rurales” y zonas urba-
nas, conformando un sistema de opuestos 
complementarios.

Si bien podría llegar a pensarse, que al 
estar entrelazada la zona urbana con la 
rural, la cantidad de zonas verdes y espa-
cios públicos podría ser suficientes, esto no 
es así por varios y diversos factores: el cli-
ma adverso, el tratarse de terrenos de ex-
plotación agrícola que no permite el libre 
acceso y la concentración de estos terre-
nos en las cercanías del oasis y no reparti-
das por la ciudad. En este sentido la per-
cepción de cercanía de plazas y parques 
de la comuna de Calama, es ligeramente 
aprobatorio, 53,7%9.

Calama conecta con rutas regionales 
y provinciales, las cuales, al interior de la 
ciudad se constituyen en ejes estructurales 
de ésta. En sentido norte sur, regionalmen-
te se enlaza con la ruta 25, que conecta 
con Antofagasta y la ruta 24, que conecta 
con Chuquicamata, Ministro Hales y Toco-
pilla. Al interior de la ciudad, ambas rutas 
se conectan por la Av. Balmaceda, princi-
pal eje de servicios y distribución. Esta ave-
nida, en parte de su recorrido, acompa-
ñaba anteriormente a la vía férrea FCAB10, 
constituyendo, por lo tanto, en ese seg-
mento, en un divisor, que separa las zonas 
oriente y poniente. 

En sentido oriente poniente existen dos ru-
tas de carácter regional, la ruta 23 y la ruta 
21. Actualmente solo una de ellas devie-
ne en  eje estructural de la ciudad; la ruta 
21 que conecta con Ollagüe y con el eje 
internacional que conecta con Bolivia. Al 
interior, constituye un conector vial oriente 
poniente que atraviesa la ciudad, toman-
do el nombre de Av. Arturo Prat. En cuan-
to a la ruta 23, esta se proyecta al interior 
como una vía de igual envergadura a la 
Av. Arturo Prat, mediante la consolidación 
de Av. La Paz, que conforma la salida de 
la ciudad, para conectar con San Pedro y 
la ruta internacional hacia Argentina. 

El proyecto se emplaza colindante a dos 
de estas vías estructurales, Av. Balmaceda 
y Av. La Paz. De esta forma, la localización 
consigue una buena comunicación, tanto 
dentro de la ciudad, como con las cone-
xiones intercomunales. 

En resumidas cuentas, se entiende Cala-
ma como un sistema urbano ortogonal 
semi-regular, el cual se organiza en torno 
al eje Av. Balmaceda, donde se reúnen  
servicios y sirve de distribuidor. Este Sistema 
limita al oriente con un eje de circunvala-
ción y el oasis, al sur con el oasis, al ponien-
te con el oasis y la quebrada Salvador y al 
norte con el eje de circunvalación. 

9 Observatorio Urbano MINVU.
10 Ferrocarril Antofagasta Bolivia.
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Contexto inmediato

Zonas y tipologías urbanas

La organización en torno al eje Balmace-
da y la división producida por la ex vía fé-
rrea, marca dos zonas fácilmente recono-
cibles en el entorno inmediato al terreno: 
la zona poniente más antigua y la zona 
oriente más reciente.

En la zona poniente se pueden identificar 
tres sub zonas: el casco histórico, zona de 
vivienda minera y el nuevo centro cívico. 
En cuanto a la organización y estructura, 
esta zona se ordena bajo una trama or-
togonal, compuesta principalmente por 
viviendas de fachada continua; excepto 
la zona de desarrollo del nuevo centro cí-
vico, que se encuentra en etapa de pro-
yecto. En esta zona predomina el lleno por 
sobre el vacío, volcando el espacio públi-
co a las calles y a sus bordes; Av. Balmace-
da y Av. Granaderos. Los parques y plazas 
existentes en esta zona, son pausas confi-
guradas por vacíos dentro de la continui-
dad del lleno, sirviendo como “cuerpos” 
de sombra. 

En la zona oriente también pueden identi-
ficarse tres sub zonas: la agrícola, la depor-
tiva y la residencial. La estructura de da-
mero de esta zona se ve afectada por el 
oasis, por lo que la geometría se adapta a 
lo natural. Esta zona se caracteriza por ser 
una zona de expansión urbana, donde las 
construcciones son en su mayoría aisladas 
y se construyen bajo la figura de condomi-
nio. El vacío en este sector se presenta de 
dos maneras: primero, como límite confor-
mado por los terrenos agrícolas y segun-
do, como patios privados de las viviendas. 

En cuanto a los usos que se pueden iden-
tificar en el entorno, estos se caracterizan 
por su “especialización” y la poca mixtu-
ra que existe en cada zona. Por el frente 
poniente se encuentra el casco histórico 
-zona de servicios- por el norte la vivien-
da militar -zona residencial- por el oriente 
encontramos  una zona deportiva y resi-
dencial y por el sur, predios agrarios e ins-
talaciones deportivas. La organización del 
sector, se estructura a partir de un centro 
dotado de servicios y el eje Balmaceda 
que se encuentra rodeado por la residen-
cia.

Ex patio de maniobras FCAB

Si nos aproximamos más al caso de estu-
dio, es posible distinguir el potencial con el 
que cuenta el ex patio de maniobras, de 
cara a transformarse en un nexo entre las 
zonas disociadas, tanto por las activida-
des que se realizan en las zonas aledañas 
como por los flujos existentes. Sin embar-
go, estas situaciones quedan actualmen-
te desaprovechadas por la  condición de 
barrera que presenta el propio patio de 
maniobras, produciéndose una desvincu-
lación entre ambas partes y un abandono 
del eje Balmaceda. Actualmente, este eje 
solamente se entiende  como un ingreso 
al casco histórico y no como el eje progra-
mático estructural de la ciudad.

Actividad

Al emplazarse en un sector en consoli-
dación, rodeado de servicios (casco his-
tórico) y de actividades (estadio y zona 
deportiva) la afluencia de personas es 
continua, tanto durante días hábiles como 
fines de semana. Por una parte, el casco 
histórico aporta servicios muy variados, 
abarcando instituciones educativas, ban-
carias, comercio, oficinas e instituciones 
públicas, que se caracterizan por su uso 
masivo y cotidiano. Mientras que por otra, 
el Estadio Municipal de Calama y sus insta-
laciones, aportan  actividades deportivas,  
que se caracterizan por ser concurridas los 
fines de semana y muy masivas –con una 
capacidad máxima de 15.000 personas11-. 
La existencia de estas actividades, en re-
lación con un proyecto de vivienda, tiene 
pros y contras. Por una parte, se cuenta 
con una buena dotación de servicios bá-
sicos a distancia peatonal, pero por otra 
parte, implica convivir con las externalida-
des producidas por la actividad del futbol.

11 Estadios.org 
http://www.estadios.org/chile/7654/fernando-corne-
jo-de-calama/
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Organización

Circulación lineal

El patio de maniobras, producto de su 
condición ferroviaria, se organiza lineal-
mente en dirección norte sur, siendo esto 
un punto a favor para continuar la lineali-
dad programática de la ciudad que, du-
rante el apogeo del ferrocarril, se configu-
ró, a partir de los flujos generados por la 
estación, ubicada estratégicamente, tan-
gente a la calle Sotomayor y conectando 
el ferrocarril con la plaza central. 

La linealidad programática del sector se 
ha ido, poco a poco, des configurando, 
al pasar de ser un ferrocarril de carga y 
pasajeros a meramente de carga. Ello ha 
dado lugar a un proceso de abandono en 
torno a este eje por la falta de flujo y activi-
dad. La linealidad, por tanto, se ve ahora 
interrumpida por un paño prácticamente 
vacío, tanto de edificaciones como de 
actividad.

Trama disociada. 

La continuidad de la trama entre ambas 
partes se ve interrumpida por el paño del 
patio de maniobras que rompe la con-
tinuidad entre el trazado de damero del 
centro y el trazado más orgánico, produc-
to del encuentro del oasis con la ciudad. 
También se diferencian las edificaciones 
que componen el trazado, en el ponien-
te encontramos fachada continua –fuga 
contenida- y en el oriente edificación ais-
lada –fuga interrumpida-.  

La continuidad entre ambas partes se da 
en dos puntos específicos: en la calle An-
tofagasta y en la calle Atacama, produ-
ciendo una circulación perimetral en torno 
al terreno y definiendo los accesos al cas-
co histórico que se produce por sus límites 
norte y sur, dejando de lado su principal 
eje –Paseo Peatonal Eleuterio Ramírez-. 

Correspondencia a normativa.

En relación al Plan Regulador (su Orde-
nanza Municipal), el terreno escogido per-
tenece a la Zona ZE-312 que corresponde a 
Expansión Residencial Densidad Media, lo 
que permite los usos de vivienda, equipa-
miento vecinal y equipamiento comunal 
en grandes rasgos.
El terreno, al pertenecer a esta zona, po-
sibilita la realización de un proyecto de vi-
vienda -uno de los principales objetivos de 
este proyecto de título- pudiendo vincular 
la planificación de la ciudad y la intención 
de trabajar la vivienda en el ex patio de 
maniobras.

Diagnostico

Elaboración propia 12  Detallada en el capítulo Anexos.
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Diagnostico

En resumidas cuentas, Calama, con la lle-
gada del ferrocarril, cambia su organiza-
ción y estructura, siguiendo un eje norte 
sur. Por un  lado, esto ha producido una or-
ganización en torno a servicios asociados 
a este, que no ha llegado a consolidarse 
y, por otro lado,  los terrenos ferroviarios 
han conformado un límite duro que han 
terminado dividiendo la ciudad.

A partir de esta premisa y con el fin de 
cumplir los objetivos del proyecto, se defi-
nen lineamientos coherentes con el análi-
sis y catastro del emplazamiento.

1. Componer y consolidar el eje Balmace-
da, potenciando la idea de futuro de la 
ciudad organizada en torno a este.
2. Los accesos, tanto al Estadio Municipal 
como al casco histórico deben ser claros 
y relacionados. Configurados por la cons-
trucción del vacío, siendo claros y tensio-
nados.
3. Conectar el  trazado urbano de ambas 
partes,  vehicular y peatonalmente., en-
tendiendo que las principales fuerzas del 
sector son el paseo peatonal Eleuterio Ra-
mírez y Av. La Paz.
4. Compatibilizar la actividad residencial 
con los eventos masivos producidos en el 
estadio.
5. Dotar de espacio público coherente al 
desierto, dada la escasez de él en el en-
torno.
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*

Fotografia elaboración propia 
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Proyectos colindantes

Ensanche y Parque Balmaceda.

El terreno se ve afectado por proyectos 
de escala comunal, como el ensanche y 
construcción del Parque Balmaceda que, 
primera instancia, consiste en  ampliar la 
Av. Balmaceda, pasando de cuatro pistas 
a cuatro pistas más bandejón central y, 
en segunda instancia, construir un parque 
lineal sobre las antiguas vías férreas, que 
considera una franja mínima de 13,5mt13.

Los objetivos de este proyecto, son gene-
rar un eje conector norte sur y dar espacios 
verdes a lo largo de la ciudad, adicionales 
a los colindantes al oasis.
La faja de servidumbre del ferrocarril, que 
actualmente divide y deteriora ambien-
talmente el centro de la ciudad, debie-
ra transformarse en un espacio público 
estructural y regenerador del centro his-
tórico. La Av. Balmaceda deberá conso-
lidarse como conector principal, tanto al 
interior de la ciudad como respecto del 
distrito minero, generando un eje progra-
mático articulado por un espacio verde 
longitudinal.
Remodelación Estadio Municipal de Cala-
ma.

El Estadio Municipal de Calama -“Zorros 
de desierto”- se remodeló e inauguró re-
cientemente (19/04/2015), con el fin de 
poder albergar actividades deportivas, 
culturales y recreativas. Por tanto,  ade-
más de contar con un programa específi-
co en tanto estadio, cuenta con espacios 
para la comunidad, tales como gimnasios 
y museo. Mantiene los cuatro accesos, 
siendo los más importantes el  sur poniente 
y el norponiente 
El estadio genera un foco deportivo, en 
conjunto con el Club de Campo Cobre-
loa, caracterizando la zona a partir de los 
eventos masivos y las actividades de re-
creación. El estadio cuenta con una ca-
pacidad de 15.000 espectadores, lo que 
en relación a la población de Calama co-
rresponde aproximadamente al 10%.

13  Book CALAMAPLUS Nuevos Tiempos, 2012
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Imágenes de Covarrubias, Juan Cristóbal. (2002) retocadas por el alumno
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Arquitectura del desierto

“Fundar lo hóspito en lo inhóspito”
 (Figueroa Ossandon, Carolina, 2000)

“La arquitectura más que una adaptación 
al clima como respuesta a la rigurosidad 
es una síntesis entre un problema de la ca-
lidad de vida, la relación del paisaje natu-
ral y la herencia cultural”
(Herzog, t., Kaiser, N, 1986)

Previa a la etapa proyectual, cabe re-
flexionar sobre la arquitectura y su adap-
tación al clima desértico, tanto, como 
una necesidad del ser humano por buscar 
cobijo, como en tanto respuesta cultural a 
este, con el horizonte de  mejorar su cali-
dad de vida y expresar su cultura por me-
dio de esta.  Es ahí donde la “relación de 
la arquitectura con el clima,  va más allá 
de respuestas con aparatos tecnológicos 
aptos para el control artificial del confort 
térmico, sino más bien pensar en la arqui-
tectura previa a la revolución industrial, en 
que los ejemplos primitivos del habitar hu-
mano determinan una arquitectura, que 
se adecua en mayor o menor grado al 
desafío del medio natural” (Rodriguez P. 
Dario, 2000)

Existen diferentes soluciones arquitectóni-
cas a este clima, tantas como desiertos 
hay en el mundo y culturas que lo habitan, 
desde el desierto de Atacama, al de Ara-
bia, pasando por el del Sahara, de Sono-
ra o el Mojave de Arizona . Si bien existen 
muchas adaptaciones al clima, hay patro-
nes y soluciones que se repiten, lo que da 
pistas sobre cómo enfrentar la adversidad 
del desierto.
Entre los patrones que se repiten en la ar-
quitectura de la zona, desde las culturas 
aborígenes (atacameños) a la actuali-
dad, destacan los siguientes aspectos.

1. A escala ciudad, los asentamientos 
atacameños y posteriormente españoles, 
configuran una ciudad compacta me-
diante edificaciones agrupadas, donde 
los vacíos son contenidos por grandes ma-
sas.

2. Los espacios públicos, producto de esta 
agrupación, se dan en los espacios inter-
medios –inter edificios-, marcados por la 
sombra arrojada por los volúmenes sobre 
el vacío. “El espacio abierto del desierto, 
es un espacio contenido con una dimen-
sión especifica.” (Covarrubias, Juan Cristó-
bal, 2002)

3. La vivienda se organiza en torno a un 
patio contenido que sirve como un patio 
de frio, siendo un regulador térmico de los 
espacios interiores que se vuelcan hacia 
él.

4. En cuanto a los vanos de la vivienda, la 
luz es un contraste, donde al interior son 
luminosos, mientras que en el exterior son 
sombríos, marcando claramente la transi-
ción desde el interior hacia el exterior. La 
luz entra de forma controlada, para no so-
brecalentar los recintos.

5. Construcción con un lenguaje tectónico 
y macizo, tanto para controlar la entrada 
de luz como para generar inercia térmica, 
manteniendo fríos los recintos durante el 
día y cálidos durante la noche.

Son estas condiciones preexistentes y ya 
probadas a lo largo del tiempo, las que 
se deben constituir en guías para interve-
nir en el desierto, permitiendo desarrollar 
una respuesta contemporánea al proble-
ma climático del lugar y haciendo posible 
establecer cual es el rol de la vivienda y 
cómo se relaciona ésta con su entorno y 
los habitantes, en esta situación particular.
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Capítulo III Proyecto



27

Propuesta

Considerando tanto las variables urbanas 
principales del sector como los prece-
dentes históricos y contemporáneos de la 
arquitectura del desierto, el proyecto se 
desarrolla en tres escalas de diseño: esca-
la urbana, escala vecinal y desarrollo ar-
quitectónico en detalle. Todas trabajadas 
paralelamente y no de manera secuen-
cial. Por otra parte, la forma de mostrar el 
proyecto es por escalas; desde la mayor a 
la menor.
Escala Urbana “Conjunto habitacional 
Corredor de sombra”

Construcción de la sombra

“el muro no sabía de su existencia, hasta 
que el sol lo iluminó”. 
(Ricardo Legorreta)

“(…)Diversas respuestas arquitectónicas al 
clima de la II Región de Chile (…) en me-
dio de una zona árida y calurosa, y que 
puede generar una atmósfera distinta de 
sombra y menor temperatura que puede 
hacer habitable, o al menos soportable, 
un medio que, sin ese artificio, es definiti-
vamente inhóspito.”
(Rojas, 2012)

En esta etapa se considera el paño com-
pleto del ex patio de maniobras del fe-
rrocarril, donde se emplaza el conjunto 
habitacional. Para ello se genera un plan 
director sobre el terreno, el cual da linea-
mientos/guías para llevar a cabo la ocu-
pación del predio.
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Criterios urbanos

Dadas las observaciones hechas en el 
análisis, el principal aspecto de diseño res-
pecto del predio, es otorgarle la condición 
de conector, permitiendo un traspaso en-
tre la zona de densificación residencial y el 
casco histórico. Para lograr esta condición 
se procede a construir la sombra, con el 
fin de generar espacios claros de traspaso 
y brindar condiciones de habitabilidad, al 
objeto de volver a dar vida al borde.

El orden y por tanto la “construcción de 
la sombra” en el predio se da bajo las si-
guientes estrategias:

1. Continuación del trazado urbano y defi-
nición de accesos a estadios
Se prolonga parte del trazado urbano 
preexistente, siguiendo las vías de mayor 
importancia y uso del sector. Por una par-
te, peatonalmente, se continúa el paseo 
Eleuterio Ramírez, con el fin de configurar 
un eje que conecte la plaza central con 
el acceso sur del estadio municipal. Pea-
tonalmente también, se prolonga el par-
que lineal Balmaceda hacia el interior, 
generando una relación entre el nuevo 
centro cívico y el acceso norte al estadio. 
Mientras que por otra, vehicularmente, se 
continua la Av. La Paz y Bañados Espinoza, 
conectando con la ruta 23 y un acceso 
vehicular al estadio, respectivamente.
De esta manera, se definen los traspasos 
principales entre ambas zonas, conectan-
do las zonas residenciales con el centro cí-
vico y el casco histórico.
Además de continuar el trazado urbano, 
se jerarquizan las avenidas principales que 
bordean el proyecto, estas son Av. Balma-
ceda y Av. Matta. La primera se ensancha 
de cuatro pistas a cuatro pistas y bande-
jon, y la segunda, con el fin de comunicar 
de mejor manera el estadio, pasa de dos 
a cuatro pistas. 

2. Diferenciación de bordes
Al hace convivir la vivienda con la acti-
vad deportiva masiva y estar enfrentada 
al casco histórico, la respuesta a estos 
bordes debe ser diferenciada. En cuanto 
al borde del estadio, la vivienda se dis-
tancia de este, generando una zona de 
“área verde” (dentro de lo posible y siem-
pre condicionada por el clima) con una 
función deportiva que viabilice la relación 
entre ambas partes. El borde del casco 
histórico, por otra parte, se debe dotar de 
actividad y ser un receptor del tránsito que 
existe en este.  Para ello, se construye una 
franja de comercio de cercanía, que se 
abre en sus esquinas, generando un cen-
tro comercial y de servicios, configurándo-
se así una franja de actividad, tanto por la 
existencia de comercio como por el futuro 
parque lineal Balmaceda.

3. Construcción de la sombra, corredor de 
sombra interior.
La construcción de la sombra, es la forma 
de dar habitabilidad tanto a los espacios 
interiores como exteriores. Es en este as-
pecto donde las edificaciones y el traba-
jo paisajístico tienen que brindar zonas de 
confort. La sombra exterior se construye 
en tres niveles: circulaciones, receptores 
y distribuidores. Las circulaciones están 
acompañadas de un muro, siendo este 
el que genera la sombra. En los recepto-
res, la sombra se configura por la sombra 
arrojada por volúmenes (edificaciones) y 
árboles. Y en el caso de los distribuidores, 
se construye una sombra tamizada me-
diante árboles y sombreaderos.

4. Orientación edificaciones
Producto de las altas temperaturas y con 
el fin de aprovechar los vientos predomi-
nantes para enfriar los recintos, las edifica-
ciones se orientan en sentido oriente po-
niente. 
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Programa de intervención

El nuevo programa propuesto para el ex 
patio de maniobras son tres intervencio-
nes: vivienda, comercio y plazas.

Vivienda

La vivienda que se proyecta, está destina-
da a los trabajadores de la industria mine-
ra, principalmente a los que requiere CO-
DELCO para la construcción y explotación 
del nuevo yacimiento Ministro Hales (mina 
a rajo abierto más grande de Chile).

La vivienda posible de desarrollar según 
normativa, permite una densidad máxima 
de entre  250hab/ha, y 500hab/ha en te-
rrenos de 2001 y más m2, donde, a medi-
da que aumenta el tamaño de los predios 
la ocupación de suelo disminuye, como 
también lo hace el adosamiento máxi-
mo14. La imagen que busca la normativa 
es de edificios de departamentos. 

Si bien la vivienda se desarrolla como edi-
ficios de departamentos, se opta por no 
completar la densidad máxima, con el fin 
de generar una imagen urbana respetuo-
sa con el  entorno, donde la mayoría de 
las edificaciones colindantes son de máxi-
mo 3 pisos, coherentes con el estadio mu-
nicipal que no supera los 18mt de altura.

Comercio

El comercio, como se explicó anteriormen-
te en el apartado Estrategias, su ubica 
frente al casco histórico y consta de dos 
partes: en su extensión y en sus esquinas. 
En su extensión, tiene la función de comer-
cio de cercanía y complementariedad 
con el parque Balmaceda, mientras que 
en sus esquinas, actúa como receptor, 
con una función más específica, depen-
diendo de su ubicación. A saber: Esquina 
Eleuterio Ramírez: zona de restaurantes, 
cafés, bares y servicios (banco, farmacia). 
Esquina Bañados Espinoza, al enfrentarse 
a una zona de educación escolar, los ser-
vicios y comercio ofrecidos se vinculan a 
esta actividad: sala cuna, librerías y biblio-
teca.

Plazas

Estas se desarrollan en dos frentes: el frente 
deportivo y el frente comercial. El prime-
ro funciona como un mitigador de la ac-
tividad deportiva masiva, mientras que el 
segundo acompaña y se relaciona, tanto 
con el casco histórico como con el frente 
comercial.

14 Revisar Tabla Zona ZE-3 en anexos.
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Escala vecinal y vivienda.

El proyecto se desarrolla bajo la figura de 
condominio, compuesto por edificios de 
departamentos aislados, plazas –comu-
nes y propias de unidad vecinal-, estacio-
namientos subterráneos y una circulación 
central.

Si bien el proyecto es un condominio, este 
se subdivide en unidades vecinales, las 
cuales están configuradas por tres edi-
ficaciones que rodean una plaza. Estas 
unidades vecinales se vuelcan a una cir-
culación central que unifica el proyecto 
en su interior, mediante un “corredor de 
sombra” distribuidor. 

Esta etapa se trabaja bajo el mismo con-
cepto de la construcción de la sombra, 
donde el eje guía de la construcción de 
esta, es la circulación central que cruza 
de norte a sur el proyecto, configurando 
recintos de primer orden -que marcan el 
acceso al condominio- y de segundo or-
den -que marcan los accesos a las distin-
tas unidades vecinales-. Es en estos puntos 
donde el tratamiento de la sombra cam-
bia para que la lectura espacial sea cla-
ra y se entienda como una pausa dentro 
del recorrido. También cambia la sombra 
en las plazas de las unidades vecinales. En 
este caso, al estar rodeada por edificacio-
nes y por la disposición de estas, serán es-
tas –las edificaciones- las encargadas de 
construir la sombra.

La sombra por tanto se expresa de tres 
maneras.
[1] Recorridos: sombra arrojada por muros 
y “colas de zorro” que lo acompañan.
[2] Espacios distribuidores, tanto de primer 
como segundo orden: al ser espacios de 
mayor envergadura la sombra producida 
por los muros no basta, y se incorporan 
sombreaderos.
[3] Plazas de unidades vecinales: siendo 
los espacios públicos más grandes del pro-
yecto, la construcción de la sombra se da 
mediante las edificaciones.

Vivienda, edificio de 
departamentos.

Al igual que en el resto del proyecto, los 
conceptos guías son los mismos. De esta 
manera, entendiendo la función que tie-
nen las edificaciones respecto de las pla-
zas vecinales y las características funda-
mentales de la arquitectura del desierto, 
la imagen con la que se trabajan estos,  se 
basa en  la tectónica y los cuerpos de luz 
y sombra.

El elemento tectónico, es el remate del re-
corrido del proyecto, donde el habitante 
experimenta diversas sensaciones produc-
to de los tratamientos de la luz antes de 
llegar al interior de la vivienda: la fuerte 
radiación solar del desierto, las sombras 
parciales en el recorrido, la luz tamizada 
al dirigirse a la unidad vecinal y la sombra 
completa antes de entrar al cobijo del ho-
gar. 

El lenguaje tectónico de las edificacio-
nes, se utiliza para volver a la arquitectura 
propia de los climas extremos, con vanos 
pequeños y profundos, donde la luz entra 
controlada y donde la masa  y el aire son 
los que genera la distancia con el clima y 
trae consigo la sensación de confort.

Croquis proceso
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Estrategias de diseño

Las estrategias de diseño tienen que ha-
cer que el edificio funcione al fuerte clima 
y se adapte al contexto urbano. Las estra-
tegias se presentan de forma diferencia-
da, primero las del edificio como objeto 
y luego las consideraciones urbanas que 
este debe tomar. Si bien se presentan de 
esta manera, el proceso entre ambas par-
tes es paralelo.

1. Generar dos volúmenes rectangula-
res paralelos de crujía simple desfasados, 
siendo esta separación central por donde 
circule el aire y ayude a enfriar los depar-
tamentos.
2. Separar las circulaciones bajo el leguaje 
de volúmenes puros, la cual haga el con-
trapunto con la tectónica, siendo por tan-
to un elemento más ligero. El cual conecta 
los departamentos con el espacio público 
y con la planta de departamentos subte-
rráneos.
3. Reducir la altura del volumen colindan-
te a la circulación orientado al sur. Defi-
niendo así, uno de los volúmenes como re-
mate de la unidad vecinal. Dándole una 
condición de separador entre partes.
4. Distanciar departamentos del primer 
piso, incorporando una planta donde se 
ubica la administración de este y las bo-
degas de los departamentos.
5. Vanos profundos, con el fin de contro-
lar la radiación solar, como incorporar un 
“muro técnico” interior el cual contiene 
programa propio del departamento.
6. Construcción de franja comercial en pri-
mer piso, generando un límite y dotando 
de vida el borde.
7. Abalconar volúmenes sobre franja de 
comercial, con el fin de generar sombra 
y que el comercio funcione como galería.

Croquis proceso Plazas vecinales y corredor de sombra

Corredor de sombra 
organización central

Volumenes paralelos

Separación departamentos  
primer piso
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Programa

El programa del edificio está compuesto 
por estacionamientos, comercio y vivien-
das.

Estacionamientos

Calama es la tercera ciudad con la mayor 
tasa de motorización de Chile (229 autos 
cada mil habitantes), después de Punta 
Arenas (271) e Iquique (259)15. 

Según la Ordenanza Local del Plan Regu-
lador de Calama, para las viviendas aco-
gidas a la ley de copropiedad inmobilia-
ria se exige 1 estacionamiento por cada 
2 viviendas de 50 a 100m216. En relación 
al comercio, se exigen 5 estacionamien-
tos cuando el área comercial supera los 
12.000m2. 

Los estacionamientos se encuentran semi 
enterrados, considerándose subterrá-
neo bajo la definición del capítulo I de la 
OGUC17. Estos se proyectan semi enterra-
dos, al objeto de distanciar la vivienda de 
la actividad deportiva del entorno y para 
generar el eje central sombreado del con-
junto. Los estacionamientos se conectan 
con la vivienda por medio de escaleras y 
directamente con el comercio.

Comercio

Este se ubica en primera planta a nivel 
del parque lineal Balmaceda, como ya se 
mencionó anteriormente, diferenciando 
su extensión de sus esquinas. Se diferen-
cian en: comercio de cercanía, de menor 
tamaño, y comercio y servicios, de mayor 
escala y diversidad de usos.

Viviendas

Se ubican de la planta 2 a la 5 del edificio, 
formando grupos de 4 departamentos por 
piso, de diferentes tipologías. Las tipologías 
a desarrollar son: 1dormitoris 1baño, 2dor-
mitorios 2baños y 3dormitorios 2baños.

La organización de los departamentos se 
da en dos ámbitos: la conceptualización 
de la sombra y la funcionalidad de sus mu-
ros más largos.

La conceptualización de la sombra al in-
terior del departamento, caracteriza dos 
zonas: la nocturna y la diurna. La primera 
corresponde a dormitorios y baños, y la 
segunda a estar, comedor y cocina, dife-
renciando las sensaciones de iluminación 
natural de ambas partes
Funcionalidad de sus muros 

Por un lado, el muro que da hacia el exte-
rior se constituye como un muro técnico, 
donde se incluyen los closet de los dormi-
torios. Este muro es el que da profundidad 
a los vanos y aporta la separación de la 
radiación solar y del frio nocturno. Por otra 
parte, el muro que da al corredor de vien-
to del edificio, se caracteriza por ser un 
muro habitado donde se ubican los escri-
torios y estanterías. En este caso el ingreso 
de la luz es difusa y tamizada.

15 Diagnóstico del transporte urbano en Chile análisis 
e indicadores para 28 ciudades, 2012 
Universidad diego portales
16 Ordenanza Local del Plan Regulador de Calama
17 OGUC, Capitulo I Disposiciones generales, 
descritas en anexos.
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Orientación

La disposición de las edificaciones, al igual 
que el resto de las decisiones de proyec-
to, se define por el factor climático. Por 
esta razón, el control del asoleamiento y la 
captación de los vientos cobra importan-
cia, para el saneamiento de recintos e ilu-
minación y para enfriar y ventilar los mismo 
respectivamente. Bajo estos dos concep-
tos, se busca la mejor orientación de los 
edificios de departamentos, privilegiando 
la iluminación norte (con un grado de giro 
produciendo nororiente y poniente) y se 
canalizan las corrientes de viento del lugar 
–sur oeste predominantes-.

Producto de la forma del edificio –dos 
edificios paralelos longitudinales de crujía 
simple-, la mejor orientación para estos, es 
en dirección oriente poniente de manera 
longitudinal, dando la cara más larga al 
norte. También para aprovechar las vistas 
como la iluminación oriente, el edificio no 
se enfrenta el norte de manera ortogonal, 
sino que con grado de giro brindando ho-
ras de sol a los cabezales del edificio. Este 
giro a la vez ayuda a captar los vientos e 
introducirlos al interior enfriando los recin-
tos.

De esta manera en el edificio norte, todos 
los recintos son expuestos por la radiación 
solar, por lo que para controlar el sobreca-
lentamiento de estos por la exposición al 
sol, se generan vanos profundos e incor-
poración de persianas en las zonas públi-
cas del departamento. las persianas ade-
más de proteger del sobrecalentamiento, 
a nivel de fachada completan el plano y 
configuran el volumen total del edificio.

Estructura y materialidad

Calama pertenece a la zona climática 
norte desértica y a la zona térmica 2, por 
lo que la elección de los materiales a utili-
zar deben ser capaces de facilitar el am-
biente de confort. Además de responder 
al clima, como premisa de diseño se opta 
por una imagen tectónica rememoran-
do la arquitectura del desierto. Bajo estas 
condiciones los materiales con una ima-
gen ligera se descartan –acero y madera-.
Dadas estas condiciones, el hormigón 
aparece como alternativa para desarro-
llar el proyecto, producto de su imagen y 
por las diferentes posibilidades constructi-
vas con las que puede responder al clima 
–principalmente la oscilación térmica-.

La forma espigada de las edificaciones –
volumen alto y delgado- y la organización 
interior de los departamentos, da luces del 
como estos se estructuran. Las principales 
decisiones de diseño al interior de los de-
partamentos –muros programáticos-, de-
terminan también los ejes estructurales del 
edificio, generando una relación directa 
entre funcionalidad y estructura. De esta 
manera, la estructura del edificio es en 
base a sus muros perimetrales y producto 
de su longitudinalidad, es necesario gene-
rar ejes transversales interiores. Con esta 
disposición estructural en caso de sismo, 
los muros longitudinales responden a las 
fuerzas oriente poniente, y los transversales 
a los norte sur.
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Usuario y Gestión

Para la gestión y desarrollo del proyecto 
es necesario entender el usuario, el finan-
ciamiento, el estándar del departamento 
a ofrecer definido por usuario y las etapas 
en las que éste se desarrollara.

Usuario

La principal actividad económica, como 
se ha explicado anteriormente, es la mine-
ría. La empresa que desarrolla esta activi-
dad más influyente es CODELCO, la cual 
cuenta con proyectos consolidados y en 
vías de desarrollo, como Chuquicamata 
y  el Yacimiento Ministro Hales respecti-
vamente. Las cuales son la segunda y pri-
mera mina a rajo abierto más grande de 
Chile.

Este segundo yacimiento, al encontrarse 
en etapa de desarrollo y futura explota-
ción, genera nuevos puestos de trabajo 
tanto en la etapa de construcción de la 
mina como en la faena de explotación. Al 
año 2011 la División Ministro Hales contaba 
con 63.311 trabajadores, compuestos por 
empleados propios y contratistas. Esta di-
visión de CODELCO es la que cuenta con 
menor cantidad de trabajadores por ser 
la unidad más nueva, al encontrarse en 
etapa de desarrollo y no explotación18. 
Por lo que se puede concluir q la cantidad 
de empleos en su etapa de explotación 
la cantidad de empleos aumentara. Por 
esta razón, el principal usuario y destino 
del proyecto es para los trabajadores de 
la minería, generados tanto por empresas 
públicas como privadas.

Financiamiento

A partir de un estudio de mercado de la 
zona, el cual abarca las zonas que bor-
dean el casco histórico, se entiende el tipo 
de oferta que existe –tanto en m2, calidad 
y precio- y el destino que estas tienen. 
La oferta existente promedio de la zona 
es:

1D1B m2 promedio 38,5 UFm2 70,52
2D1B m2 promedio 45,37 UFm2 76,31
2D2B m2 promedio 58,27 UFm2 66,14
3D1B m2 promedio 70,54 UFm2 60,42
UFm2 promedio 60,84

Ningún departamento en la zona estudia-
da supera los 140m2 y sus áreas comunes 
tampoco superan el 20% del total, por lo 
que se entiende que se acogen al DFL219. 

El proyecto se desarrolla bajo esta misma 
figura, un proyecto de carácter privado 
ofertando departamentos y conjunto que 
se acojan al DFL2. Producto del usuario 
definido anteriormente y de la oferta pre-
senta en el sector. De esta manera las 
edificaciones al contar con vivienda y co-
mercio, las áreas comunes –techumbres 
y circulaciones- no deben superar el 20% 
del total y los departamentos no superar 
los 140m2.

En cuanto al mantenimiento del edificio 
durante el tiempo, se da en dos ámbitos; 
el arriendo de locales comerciales y el 
pago de gastos comunes. 

El terreno en donde se emplaza el proyec-
to pertenece a FCAB, empresa que forma 
parte del Grupo Antofagasta PLC, la cual 
es una empresa de carácter privado. El 
terreno como se ha dicho anteriormente 
esta Av. Balmaceda 1777 (rol es 93801-
001) y al ser de una empresa privada la 
compra del terreno es más alto que el 
avalúo fiscal.

Estándar departamentos

El estándar de los departamentos se de-
fine en dos ámbitos, desarrollar departa-
mento funcional al clima y la incorpora-
ción de recintos que en la oferta existente 
no se dan o que por ley no son necesarios.
La incorporación de ascensor  a las edifi-
caciones.

Si bien las edificaciones propuestas son de 
máximo 5 pisos, por lo que si se plantea un 
dúplex en el cuarto piso no es necesario 
la incorporación de ascensor, este se pro-
yecta de todas maneras.

Incorporación de logia

En la oferta existente, mayoritariamente, 
la logia no se considera. Siendo esto a 
mi gusto una no consideración al clima, 
ya que este recinto puede ser adecuado 
para el secado de la ropa aprovechando 
la radiación solar y no mediante artefac-

19 Ministerio de Obras Públicas, Texto definitivo del 
DFL No. 2

18 CODELCO (2011),  Division Ministro Hales 2011 Infor-
me de Sustentabilidad
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tos eléctricos, que lleva a un mayor gasto 
de electricidad. También la incorporación 
de la logia se da bajo una lógica espacial, 
donde comúnmente al no proyectarse se 
utilizan recintos para el secado de la ropa 
que no están destinados para tal uso, 
como terrazas, baños y/o estar.

Etapas de desarrollo del proyecto

Al construir una gran cantidad de vivien-
das, el proyecto se desarrolla por etapas. 
La primera de estas consiste en lotear el 
paño y continuar la trama urbana, conti-
nuando las tres calles nombradas anterior-
mente (La Paz, Eleuterio Ramírez y Bañados 
Espinoza). La continuación de estas calles 
y la dotación de alcantarillado, agua po-
table y electricidad termina de urbanizar 
el paño20, para la futura edificación de los 
tres condominios. 

1. Configuración del borde del casco      
histórico

En primera instancia, se continúa el traza-
do urbano, construyendo en las Avenidas 
Eleuterio Ramírez, La Paz y Bañados Espi-
noza. En paralelo, se edifica el borde de 
vivienda que da al casco histórico, el cual 
también se divide en sub etapas.

Primero se proyecta el borde enmarcado 
entre el paseo peatonal Eleuterio Ramírez 
y la calle Bañados Espinoza, con el fin de 
configurar la continuidad del Parque Bal-
maceda y demarcar el acceso principal 
al Estadio Municipal.
Luego se construye el borde del Parque 
Balmaceda, enmarcado entre Eleuterio 
Ramírez y Av. La Paz, para consolidar el 
paseo peatonal.

Por último, se procede a la construcción 
del borde enmarcado entre, las calles Ba-
ñados y Antofagasta, para definir el acce-
so secundario al estadio (norte).

2. Configuración del borde del estadio.
Las viviendas que miran hacia el estadio 
se construyen luego de consolidar el bor-
de poniente, siguiendo el mismo orden del 
anterior.

20 OGUC, Artículo 2.2.4 y 2.2.5, descrito en anexos.Elaboración propia
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Planimetrías e imágenes     
desarrolladas hasta la fecha 
31 mayo 2015

Planta de contexto



41

Vuelo de pájaros corredor de sombra

Frente poniente comercio

Vista nor oriente Vista oriente Vista sur oriente
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Plata par 2-4

Plata impar 2-4



43

Elevación sur 

Elevación norte Elevación poniente

Elevación orienteCorte BB’
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Capítulo IV Conclusiones
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Conclusiones

A modo de cierre del presente documen-
to se llega a conclusiones en dos aspectos, 
primero en cuanto al proceso y en cuanto 
al aprendizaje que produjo el proyecto.

En relación a la inquietud inicial de la te-
mática del proyecto –vivienda en climas 
extremos, caso Calama-, surgen cuestio-
namientos tanto de la labor del arquitecto 
como de las formas que debe responder 
la  arquitectura en climas extremos –en el 
caso de Chile mayoritariamente regional-. 
El cuestionamiento principal es sobre la 
oferta de vivienda “estandarizada”, que 
se repite –en algunos casos- de igual ma-
nera en diferentes tipos de climas cum-
pliendo con las normativas dadas por las 
diferentes zonas climáticas y zona térmica. 
Es la labor del arquitecto pensar solucio-
nes que respondan y se adapten a los di-
ferentes entornos, con el fin de no repetir 
soluciones tipo que no siempre responden 
adecuadamente a los contextos. En este 
sentido, el proyecto se presenta como 
una alternativa para afrontar la arquitec-
tura de un clima especifico y una condi-
ción propia del lugar. Es esta una función 
del ámbito académico, cuestionar la for-
ma en que se hacen las cosas y proponer 
posibilidades de acción.

En cuanto al proceso este se enfrenta, a 
modo personal, como una etapa donde 
se tienen que abordar la mayor cantidad 
de escalas en las que interviene el arqui-
tecto. Sobre todo por ser la primera vez 
en desarrollar un solo proyecto durante 
tanto tiempo (1 año) y por ser la última 
etapa académica, donde el estudiante 
puede desarrollar temáticas de su interés. 
La relación de estos dos aspectos, tiempo 
e interés, afecta -en momentos- el desa-
rrollo y claridad en la forma de abordar el 
proyecto. Ésta combinación, requiere una 
madurez del estudiante y un gran esfuerzo 
por tener la claridad y el foco en las ideas 
que se buscan desarrollar, tentado por la 
cantidad de tiempo –nunca antes tenido- 
en desarrollar más ideas diferentes y afi-
nes. En resumidas cuentas, se resume esta 
etapa como un paso más en la madura-
ción del estudiante para pasar a ser arqui-
tecto, donde las decisiones tienen que ser 
tomadas con claridad y objetivos claros, 
ayudando a no perder el norte.
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Capítulo VIAnexos

OGUC
Artículo 2.2.4. El propietario de un predio estará obligado a ejecutar obras de urbaniza-
ción en los siguientes casos:
1. Cuando se trata de un loteo, esto es, la división de un predio en nuevos lotes que 
contempla la apertura de vías públicas. En tales casos el propietario estará obligado a 
ejecutar, a su costa, el pavimento de las calles y pasajes, las plantaciones y obras de 
ornato, las instalaciones sanitarias y energéticas, con sus obras de alimentación y des-
agües de aguas servidas y aguas lluvia, y las obras de defensa y de servicio del terreno. 
Asimismo, la aprobación del loteo estará sujeta a las cesiones gratuitas de terreno dis-
puestas en el artículo 70 del mismo cuerpo legal y en el artículo 

2.2.5. de este mismo Capítulo, las que se perfeccionarán al momento de la recepción 
definitiva de las obras de urbanización. En caso que el proyecto consulte recepciones 
parciales, el propietario deberá entregar, al menos, las superficies de cesión en forma 
proporcional a la superficie de terreno que represente cada una de dichas partes.
2. Cuando se trate de proyectos acogidos a la Ley Nº 19.537, sobre copropiedad inmo-
biliaria, cuyo predio esté afecto a utilidad pública por el Instrumento de Planificación 
Territorial.
En estos casos, el propietario estará obligado a urbanizar y ceder, únicamente, la super-
ficie del predio afecta a utilidad pública indicada en el citado instrumento. 
3. Cuando se trate de la división de un predio que está afecto a utilidad pública por el 
Instrumento de Planificación Territorial. 
En tal caso, con anterioridad a que el Director de Obras Municipales autorice la enaje-
nación de los sitios resultantes, el propietario deberá urbanizar y ceder, únicamente, la 
superficie del predio afecta a utilidad pública indicada en el citado instrumento, con un 
máximo del 30% de la superficie de éste.
Artículo 2.2.5. Para satisfacer las necesidades de áreas verdes, equipamiento, activida-
des deportivas y recreacionales y circulación, a que se refiere el artículo 70º de la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones, en los loteos se deberá ceder gratuitamente 
las superficies de terreno que resulten de la aplicación de la siguiente tabla:
TABLA 1. CALCULO DEL PORCENTAJE A CEDER

 

De la superficie resultante de la aplicación del porcentaje a ceder para Áreas Verdes, se 
destinará al interior de estas áreas verdes un 20% de dicha superficie, para actividades 
deportivas y recreacionales que se desarrollen en espacios abiertos y descubiertos, en 
los cuales deberá contemplarse como mínimo la construcción de multicanchas, can-
chas o espacios habilitados con circuitos de acondicionamiento físico, o semejantes. 
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Titulo uno disposiciones generales

Definiciones pertinentes para el proyecto

“Coeficiente de ocupación del suelo”: número que multiplicado por la superficie total 
del predio, descontadas de esta última las áreas declaradas de utilidad pública, fija el 
máximo de metros cuadrados posibles de construir en el nivel de primer piso.

“Primer piso”: planta o nivel de un edificio que está inmediatamente sobre el nivel del 
suelo natural o del suelo resultante del proyecto si fuere más bajo que el terreno natural 
o inmediatamente bajo éste si parte del piso está parcialmente enterrado en menos de 
un 50% de sus paramentos exteriores y no cumple las condiciones para ser considerado 
piso subterráneo.

“Piso subterráneo”: planta o nivel de un edificio cuyos paramentos que la definen exte-
riormente se encuentran bajo la superficie del terreno circundante con el que están en 
contacto, correspondiente al suelo natural o al suelo resultante del proyecto, en caso 
que éste fuere más bajo que el suelo natural. Se considerará también como subterráneo 
aquél piso que emerge del terreno circundante en un porcentaje inferior al 50% de la 
superficie total de sus paramentos exteriores, aún cuando una o más de sus fachadas 
queden al descubierto parcial o totalmente.
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LEY DFL2

Ministerio de Obras Públicas

TEXTO DEFINITIVO DEL DFL No. 2, DE 1959, SOBRE PLAN HABITACIONAL 
(Publicado en el DO de 18.07.60)
DECRETO CON FUERZA DE LEY No. 2
(Publicado en el DO de 31.07.59)

ART. 1. Se considerarán viviendas económicas, para los efectos del presente decreto 
con fuerza de ley, las que se construyan en conformidad a sus disposiciones, tengan una 
superficie edificada no superior a 140 metros cuadrados por unidad de vivienda y reú-
nan los requisitos, características y condiciones que determine el Reglamento Especial 
que dicte el Presidente de la República.

ART. 3. Los grupos habitacionales de viviendas económicas podrán tener locales desti-
nados a establecimientos comerciales, servicios públicos o de beneficio común, siem-
pre que estas destinaciones no excedan del 20% del total de la superficie edificada en 
cada grupo.

Sin embargo, cuando los conjuntos habitacionales se compongan exclusivamente de 
edificios de departamentos o colectivos, de tres o más pisos de altura, estos locales po-
drán alcanzar hasta el 30% de la superficie edificada. 

Plan Regulador Zone ZE- 3
Usos permitidos:
- Vivienda
- Equipamiento vecinal
- Equipamiento comunal

Disposiciones complementarias:

- Densidad máxima: 250 hab/ha. en terrenos de 2001 y más M2 se podrá acceder a una
densidad de 500 hab/ha
- Los estacionamientos a nivel del 1º piso sólo podrán ocupar el 50 % del área libre y
no podrán acercarse a menos de 5 metros de las fachadas de los edificios.
- Los planos de loteos podrán indicar los predios que se destinaran a equipamiento,
comercio, educación, salud o deportes. Los destinados a comercio no podrán exceder
del 10 % del total, descontadas las calles y áreas verdes.
- Se recomienda Riego tecnificado.
- El 25% de área libre debe mantenerse preferentemente con césped o algún tipo de
vegetación que forme prados transitables.

Usos prohibidos:
- Cementerios
- Botaderos de basura
- Quintas de recreo
- Ferias libres
- Juegos electrónicos
- Talleres
- Terminales de buses urbanos e interurbanos


