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The other city: the current migration crisis and transforma-
tion of public space in Antofagasta, Atacama Desert, Chile

Javiera Alberta Jamett Flores 

Abstract

Contemporary cities, as constantly transforming organisms, reflect the challenges of 
the current world. The uncontrolled growth of informal settlements, due to the migra-
tion crisis, generates precarious conditions lacking access to basic services. Faced with 
the question, “How are the urban cultures of informal settlements in Antofagasta mani-
fested and how do they impact the transformation of public space?” This article explores 
the relationship between public space and urban cultures in the context of informal 
settlements and analyzes the housing manifestations that emerge in Antofagasta, a city 
located on the coastal edge of the Atacama Desert, Chile. The methodology to be used 
will be a combination of statistical analysis of migration, housing, services, and public 
space data with sketches and mapping to characterize physical, cultural, and social con-
ditions. The results show that two main typologies are identified that generate spatial 
segregation and transform public space.

Keywords:
Coastal city, urban cultures, informal settlements, informal housing
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L’altra città: l’attuale crisi migratoria e la trasformazione dello spazio 
pubblico nel deserto di Atacama, Antofagasta, Cile

Le città contemporanee, come organismi in costante trasformazione, riflettono le sfide 
del mondo attuale. La crescita incontrollata degli insediamenti informali, dovuta alla 
crisi migratoria, genera condizioni precarie e prive di accesso ai servizi di base. Di fronte 
alla domanda “Come si manifestano le culture urbane degli insediamenti informali ad 
Antofagasta e come influenzano la trasformazione dello spazio pubblico?” Questo arti-
colo esplora la relazione tra spazio pubblico e culture urbane nel contesto degli insedia-
menti informali e analizza le manifestazioni abitative che emergono ad Antofagasta, una 
città situata sul bordo costiero del deserto di Atacama, Cile. La metodologia utilizzata 
sarà una combinazione di analisi statistica dei dati su migrazione, abitazione, servizi e 
spazio pubblico con schizzi e mappature per caratterizzare le condizioni fisiche, cultu-
rali e sociali. I risultati mostrano che vengono identificate due tipologie principali che 
generano segregazione spaziale e trasformano lo spazio pubblico.

Parole Chiave:
Città costiera, culture urbane, insediamenti informali, abitazioni informali
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La otra ciudad: la actual crisis migratoria y transformación del espacio 
público en Antofagasta, desierto de Atacama, Chile.

Javiera Alberta Jamett Flores

1. Introducción

La situación actual en las ciudades contemporáneas se refleja como una constante 
transformación impulsada por la migración informal y el déficit habitacional. En este 
contexto, la migración prolifera en asentamientos informales conocidos coloquialmen-
te como “rucos”1 y “tomas” conformadas por viviendas autoconstruidas en el espacio 
público y los cerros, respectivamente. Estos asentamientos, carentes de servicios básic-
os para la habitabilidad son reflejo de los desafíos actuales que enfrentan las ciudades 
en la integración al tejido urbano.

Antofagasta, una ciudad ubicada al norte de Chile, era en 2018 una de las ciudades con 
mayor cantidad de residentes migrantes del país con 52.954 personas (INE, 2019), que 
para 2022 se amplió a 109.439 (INE, 2023), lo que se explica por factores externos que 
provocan fuertes emigraciones en el cono sur. Sin embargo, el problema no radica en 
la migración, sino en la ilegalidad al acceder por pasos fronterizos no habilitados en el 
norte del país, compartidos con Bolivia y Perú en una frontera de 850 kilómetros. De 
acuerdo con la Biblioteca del Congreso Nacional, el número total de ingresos por estos 
pasos no habilitados ha incrementado exponencialmente de 1.779 en 2015 a 6.310 en 
2018; 8.048 en 2019; 16.848 en 2020; y 56.586 en 2021 (BCN, 2022)2. Esta situación 
llevo a que el 15 de febrero del año 2022, se declarara estado de excepción constitucional 
de emergencia en la macrozona norte debido al ingreso masivo de inmigrantes de forma 
ilegal. Este incremento es posible explicarlo en parte por las restricciones migratorias 
iniciadas en 2018 y al cierre de fronteras debido al COVID-19 en 2020 (Stefoni, Jaramil-
lo, Bravo y Macaya-Aguirre, 2023).  

En Antofagasta, problema se evidencia con la aparición masiva de carpas3 y “rucos” 
en el espacio público, además del aumento de asentamientos informales que se auto-
construyen en el talud de los cerros, los cuales han aumentado significativamente desde 
2010, con un 72.9% de sus habitantes siendo inmigrantes (Catastro Nacional de Cam-
pamentos, TECHO y CES, 2023). De este modo, se establece una relación directa entre 
la migración sudamericana4 y el incremento del déficit habitacional, la que no debe ali-
mentar procesos de estigmatización hacia estos grupos, por el contrario, es un desafío 
en materia de investigación social y de políticas públicas (Marcos y Mera, 2018) para 
entender el tipo de hábitat y entorno urbano al que se enfrentan.

En este contexto, surge como pregunta de investigación ¿cómo se manifiestan las cul-
turas urbanas de los asentamientos informales en Antofagasta? Y de acuerdo con su 
ubicación en la ciudad ¿cómo impactan en la transformación del espacio público?
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El objetivo de este artículo es acercarse a las problemáticas que han llevado a la tran-
sformación del espacio público al describir e identificar los tipos de asentamientos que 
surgen a partir de la más reciente crisis migratoria que afecta a Antofagasta. La propue-
sta se basa en exponer el estado de precariedad y cómo se resuelven espacios ante la 
búsqueda de cobijo con condiciones de habitabilidad mínimas.

Para lograr lo anterior, la metodología a utilizar combina el método del croquis y la ob-
servación, entendido como una herramienta de registro e interpretación de la realidad 
y al mismo tiempo, de proyectación” (Vergara, F; Pérez, G, 2024) en complemento con 
el método cartográfico de mapeo del fenómeno en estudio. 

A partir de los datos obtenidos se categorizan los rucos y tomas de acuerdo con tres 
criterios fundamentales en el origen de un asentamiento informal: su emplazamiento, 
la técnica de autoconstrucción y funcionamiento para su sostenibilidad en el medio. De 
este modo se reconocen las condiciones físicas, sociales y culturales propias de quienes 
habitan la ciudad informal.

2. La migración y la ciudad informal

Platón escribió que cualquier ciudad, por pequeña que sea, está dividida en dos: una, la 
ciudad de los pobres, y la otra, la de los ricos5. Este concepto es relevante para analizar 
la dualidad socioeconómica de muchas ciudades modernas. Según Pino y Ojeda (2013), 
esta dualidad equivale a una dicotomía entre la ciudad formal, compuesta por asenta-
mientos que cumplen con las normativas urbanas, y la ciudad informal, caracterizada 
por formas de apropiación de terrenos y autoconstrucción de viviendas.

En este contexto, la migración es una variable que afecta directamente la configuración 
de las ciudades (Glaeser, 2021). En el caso de Chile, los migrantes que ingresan por pa-
sos no autorizados y buscan mejores oportunidades económicas y de vida (INE, 2023) 
enfrentan diversos obstáculos para integrarse en la ciudad formal. Estos migrantes se 
enfrentan al elevado costo de vida, con trabajos precarios e ingresos bajos e irregulares, 
lo que los obliga a buscar soluciones habitacionales más accesibles (Gianotti, 2013; Fer-
nández, 2018).

Fernández (2018) destaca que los migrantes deben afrontar el alto precio de la vida 
urbana con trabajos precarios y bajos ingresos, lo que los lleva a buscar vivienda en la 
ciudad informal. Sin embargo, más allá de la desorganización física y la marginalización 
social, Solá-Morales (1976) argumenta que las razones económicas son fundamentales 
para explicar el surgimiento del suburbio informal. El acceso al suelo es un proceso 
complejo para todos los sectores sociales, y esta complejidad se agrava para los migran-
tes, quienes enfrentan factores tanto de origen como de destino en su lucha por acceder 
y definir los usos del espacio urbano.

Davis (2007) menciona que la vivienda formal se volvió inasequible para muchas per-
sonas, lo que deja como única alternativa la vida en áreas propensas a inundaciones o en 
cauces de ríos. Esto continúa en la actualidad debido a que “los arriendos y subarrien-
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dos son elementos importantes que atraen a gran parte de la población extranjera, dado 
que se ofertan viviendas, habitaciones, o incluso camas a precios mucho más accesibles 
debido a la situación normativa irregular de la autoconstrucción” (Orozco, Bayona, & 
Gil, 2023). Esta situación dificulta la integración de los migrantes en la ciudad formal 
y los empuja hacia la ciudad informal, donde las barreras para acceder a una vivienda 
son menores, aunque a costa de vivir en condiciones precarias y, a veces, en el espacio 
público (Hernández García, 2013).

Además de su estatus socioeconómico y origen, los migrantes se encuentran condicio-
nados en distintos grados, siendo incluidos o excluidos del acceso a las instituciones, 
infraestructuras y servicios urbanos (Morales & Benal, 2020). Esto los lleva a recurrir a 
espacios informales para asegurar un medio de vida, una vivienda o educación (Prado, 
Schroeder, & Cortés, 2022). 

La dificultad para cumplir con los requisitos para acceder a una vivienda por medio 
de arriendo o medios formales se ve agravada por el ya existente déficit de oferta de 
viviendas en alquiler a precios accesibles y en localizaciones centrales. Esto nos lleva 
nuevamente bajo el manto de la ciudad informal, donde se encuentra la oferta de arrien-
do y subarriendo de espacios sin regulación en las “tomas”, viviendas autoconstruidas 
con malas condiciones de habitabilidad y un elevado costo, generando un alto nivel de 
hacinamiento (Stang, Riedemann, Soto, & Abarca, 2022).

Por otro lado, la realidad puede ser aún más precaria en asentamientos efímeros, co-
nocidos popularmente como “rucos”, que son construcciones precarias y vulnerables. 
Este término, aunque técnico, no es utilizado por las personas que viven en la calle, 
quienes consideran estos lugares como su hogar y los comparten con otros o prefieren 
no mostrarlos debido a la vergüenza o estigmatización (Torres, 2021). Así, muchos in-
migrantes que han llegado a Chile en el último año ven la ciudad informal como una 
posibilidad de prosperar. La clase económica se vuelve crucial para determinar las opor-
tunidades, ya que la segregación por ingresos impulsa a los migrantes a ubicarse en 
zonas cercanas a la red urbana, dado que el aislamiento geográfico de los pobres está 
altamente relacionado con la permanencia en la pobreza (Glaeser, 2021).

3. Caso de estudio de la ciudad de Antofagasta, la otra ciudad

En Antofagasta, se puede observar una dualidad entre una ciudad formal, regularizada 
y planificada, y otra informal, autoconstruida y no autorizada. Ambas están segregadas 
espacialmente debido a los estratos socioeconómicos. Desde su morfología, la ciudad ha 
manifestado un crecimiento apresurado. Este crecimiento desordenado se evidencia en 
la trama urbana, que se desarrolló de manera diferente a lo indicado en el plano original 
debido a la aparición de las primeras tomas en 1928, como una forma de autorregula-
ción frente al déficit habitacional (Vallejos, 2012).

En la actualidad, Antofagasta ha experimentado un aumento significativo en el núm-
ero de campamentos, pasando de 46 a 135, lo que representa un incremento del 51.7% 
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respecto a la medición anterior (Catastro Nacional de Campamentos 2020-2021) de 
TECHO-Chile. En estos asentamientos viven 12,824 familias, de las cuales 9,352 son 
inmigrantes, representando el 72.9% del total. Este aumento se debe principalmente al 
alto costo de los arriendos, una situación relevante para las familias en el 91.9% de los 
campamentos, así como a los bajos ingresos y la falta de empleo, que afectan al 79.3% y 
cerca del 60% de los campamentos, respectivamente (Catastro Nacional de Campamen-
tos, TECHO y CES, 2023).

Evaluar el costo de una vivienda en Antofagasta, una ciudad que se extiende por vein-
tiséis kilómetros longitudinalmente, revela que el acceso al espacio público concentrado 
en el centro y sur de la ciudad se ha convertido en un privilegio urbano. Vivir cerca 
de estas áreas implica un mayor costo en el mercado inmobiliario "formal”6, lo que ha 
llevado al aumento de asentamientos informales cercanos al núcleo urbano. Estos asen-
tamientos se perciben a veces como una alternativa para acceder a una vivienda propia, 
debido a la inaccesibilidad del mercado "formal" de arriendo privado (TECHO, 2023).

La autoconstrucción y el arriendo en viviendas no regularizadas, aunque en condi-
ciones precarias, se perciben como vías para acceder a la vivienda propia. Según datos 
recientes, la demanda de vivienda ha mostrado un notable deterioro desde finales de 
2021, principalmente debido a la pérdida del poder adquisitivo de los hogares, la me-

Fig. 1 – Plano de 1928 de Antofagasta. 
En el área superior, en negro se 
observa el primer crecimiento informal 
de la ciudad, en la ladera del cerro y 
sobre el casco histórico de la ciudad. 
Fuente: DOM IMA

Fig. 2 – Áreas en que se localizan 
los campamentos en Antofagasta. 
Fuente: datos catastrales de TECHO, 
elaboración de autoría propia
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nor disponibilidad de ahorro y el encarecimiento de los créditos hipotecarios (Informe 
MACh 65, CCHC, 2023).

En este contexto, la oferta de nuevas viviendas se ha debilitado debido a las restriccio-
nes de costos y financiamiento que enfrentan las empresas inmobiliarias. Al tercer tri-
mestre del año en curso, la venta de viviendas acumuló un avance anual de 19%, con un 
nivel de comercialización cercano a 37,000 unidades entre enero y septiembre. Aunque 
este resultado es positivo, es importante considerar que la base de comparación de 2022 
es muy débil, ya que se trata de los peores registros de venta en 20 años. La demanda 
de vivienda aún presenta un retraso significativo respecto a los promedios históricos 
(Informe MACh 65, CCHC, 2023).

4. Metodología

En esta investigación, se utiliza una metodología mixta, en donde se combinan enfo-
ques cuantitativos y cualitativos, para abordar los asentamientos informales y la tran-
sformación de los espacios públicos.

En la primera etapa, de tipo cuantitativo, se identifican los espacios públicos y los ele-
mentos que generan su transformación a un desuso o sitio con áreas específicas en de-
gradación desde los datos catastrales del Censo, INE, Catastro Campamento, MINVU, 
observatorio urbano y TECHO.

En la segunda etapa, se analizan las manifestaciones propias de las culturas urbanas a 
través del trabajo de campo por medio del croquis en donde se evalúan las dimensiones 
espaciales y experienciales de los rucos y las tomas.

5. Resultados

5.1 Tipos de asentamientos informales

En la ciudad informal se pueden reconocer dos medios por los cuales se generan los 
asentamientos, ambos bajo un concepto de temporalidad y la urgencia de cobijo7 y ca-
racterizados por su tipología, localización y estrategia de refugio.

a. Asentamientos en los cerros: Las tomas.
El primer tipo de asentamiento se localiza en los cerros. Estos asentamientos buscan 

Tab. 1 – Cuadro metodológico. Fuente: 
autoría propia
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emplazamientos sobre áreas de alta concentración de actividades urbanas, pero debido 
a la alta población emergente, se han extendido como un cinturón a lo largo de los cer-
ros en la ciudad, conocidas como "tomas"8.

El desarrollo mínimo inicia con el trazado del cerro, definiendo la parcelación como 
primer orden del espacio público, limitando las vías de acceso y el espacio común9. Se 
construye un núcleo multifuncional en una estructura de pino radiata, cubierta con 
tableros de terciado (ver figura 03). La operatividad es básica, no hay acceso a electri-
cidad, ni agua potable hasta que de manera colectiva se consolidan las viviendas como 
población. Usualmente el núcleo construido se dota con colchones o camas, y una coci-
nilla de campaña que no requiere instalación eléctrica ni de gas.

Se determinan espacios ortogonales, comúnmente de cuatro por cuatro metros10, con 
suelos de tierra y se sitúan a mayor altura con una pendiente más inclinada, lo que 
requiere construir la horizontalidad del suelo o cavarlo (ver figura 04). Es un procedi-
miento de largo aliento, considerando tras una mayor consolidación, el aprovisiona-
miento de servicios básicos. A medida que se desarrolla el núcleo se dota de electricidad 
e incluso un servicio especial de agua potable “prepago”, en que se abona un monto para 
tener agua potable y una vez consumido, se corta.

En términos normativos, existen dos vías posibles para la autoconstrucción: erradicar 
o radicar. Si bien la erradicación es compleja, se suele aplicar cuando las construcciones 
presentan un alto riesgo, como en conos aluvionales o desprendimiento de roca. Sin 
embargo, en la mayoría de los casos, con el paso del tiempo, las viviendas se suelen 
regularizar bajo un estándar mínimo y radicarse, lo que explica la gran extensión y au-

Fig. 3 – Núcleo básico y multifuncional 
para el desarrollo de la vivienda 
autoconstruida en la parcela 
determinada por el acuerdo 
comunitario en la toma de terreno. 
Fuente: croquis de investigación, 
autoría propia (2024)



G. Daldanise - Sustainable Cultural Creative Enterprises for “public cultural spaces”

79Territory of Research on Settlements and Environment - 32 (1/2024)

mento de campamentos que trabajan como “una comunidad organizada en acuerdos 
sociales se traduce a eslabones concatenados para reivindicar su derecho a la vivienda, 
una concatenación urbana”.11

b. Asentamientos efímeros: Los rucos
El segundo tipo de asentamiento informal es el de los "rucos", que carece de proyec-

ción a largo plazo y no perduran en el tiempo. Existen distintas tipologías y cada una 
opera distinto. En esta investigación se categorizaron cuatro.

i. Ruco del desnivel en el borde mar: Se localizan siempre en el paseo costero debido 
a la morfología del espacio público. Su área de apropiación incluye el roquerío y mar, 
donde juega un rol como área sanitaria.

ii. Ruco amurallado: Se localizan en zonas poco habitadas en la ciudad, como zonas 
industriales, sitios eriazos y estacionamientos informales. Siempre requieren un muro 
opaco para construir con paramentos poco estables, incluyendo textiles. Simula una 
tenso-estructura.

iii. Ruco nómada: Se localiza en entornos planos, como explanadas, playas y centros 
urbanos. Es móvil y utiliza una carpa, no depende de su entorno.

iv. Ruco temporal: Se localiza en áreas que le permiten refugiarse de su entorno y evita 
exponerse. Es principalmente de cartones, textiles y materiales muy ligeros.

Fig. 4 – La horizontalidad se define al 
proyectarla desde el suelo o excavarlo. 
Esta decisión depende de la calidad del 
suelo y los recursos disponibles. Fuente: 
croquis de investigación, autoría y 
edición propia (2024)
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Fig. 6 – Croquis. Ruco semi 
estructurado. Fuente: croquis de 
investigación, autoría y edición propia 
(2024)

Fig. 7 – Croquis. Carpa como vivienda. 
Fuente: croquis de investigación, 
autoría y edición propia (2024)

Fig. 8 – Croquis. Ruco semi abierto. 
Fuente: croquis de investigación, 
autoría y edición propia (2024)

Fig. 5 – Diagrama de sección y croquis 
en perspectiva del desnivel. Ruco, 
roquerío y mar. Fuente: croquis de 
investigación, autoría y edición propia 
(2024)
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En todos los casos, el principal objetivo de los rucos es cerrar un lugar en el espacio abierto 
– y público – que los dote de privacidad y protección ante el medio. Son usados para dormir 
y descansar. A diferencia de las construcciones en los cerros, preparan lo que hayan reco-
lectado o comprado para comer en el exterior ya que existe el riesgo de incendiar su hogar.

En esta circunstancia, el acceso al agua potable se limita a la compra de agua embotellada 
o incluso a la intervención y uso de llaves de agua potable que se utiliza en el riego de cier-
tas áreas verdes públicas. La posición cercana al mar es estratégica para lograr lavar ropa e 
incluso hacer sus necesidades, cumple un rol sanitario. Por lo mismo, es difícil para los ocu-
pantes cuando funcionarios municipales desmantelan sus refugios. Aunque es comprensi-
ble que sean desalojados de lugares no autorizados y a menudo peligrosos (Torres, 2021).

A partir del año 2022, con la llegada masiva de familias inmigrantes (BCN, 2022), los 
rucos comenzaron a localizarse en grandes grupos, dejaron de ser elementos aislados para 
conformarse como un colectivo, similar a la dinámica de acuerdo social en las tomas, pero 
con una condición efímera y mucho más vulnerable. Una diferencia importante con las 
tomas es la temporalidad, al ubicarse en espacios de uso público – principalmente plazas – 
afectan el orden público y son desalojados constantemente, en cambio las tomas logran una 
mayor consolidación, una evolución que para el ruco es nula. Si bien las tomas densifican y 
llegan a extremos de hacinamiento, su impacto en la ciudad es superficialmente indirecto.

En este sentido, de la apropiación de terreno masiva, existe un acuerdo social implícito o 
no, en la coexistencia de los grupos. Se entenderá como la cohesión social, de acuerdo con 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2024, p. 12), el grado de consenso 
de los miembros de un grupo social o la percepción de pertenencia a un proyecto o situa-
ción común que evoca la búsqueda de la comunidad ante un escenario de globalización y 
transformaciones profundas, que muchos asocian con una mayor fragmentación social y 
una pérdida de lazos estables.

Sin embargo, no es posible obviar el escenario de dinámicas interculturales que tienen 
lugar en estos espacios de precariedad. La llegada de inmigrantes que recurren al espacio 
público como medio de cobijo, trae consigo una diversidad de prácticas, tradiciones y expre-
siones culturales propias del habitar en lo privado que se entrelazan con las dinámicas lo-
cales que ocurren en lo público. Si bien la interculturalidad trae consigo el enriquecimiento 
multicultural, estas prácticas también son capaces de generar tensiones. Sin embargo, “de 
esta manera consideramos que el hábitat informal se constituye como otra forma de hacer 
ciudad y que posee sus propias lógicas de apropiación y de ordenamiento que determinan 
su identidad “(Pino, A, Ojeda, L, 2013).

El espacio público, que se concebía como un lugar de encuentro y convivencia entre ciuda-
danos, se percibe más inseguro debido a la presencia de asentamientos informales (Víquez, 
R, Hernández, J, 2017) y la actividad asociada a ellos. Esta percepción negativa incluso 
alimenta estereotipos negativos sobre los inmigrantes y contribuye a la segregación y mar-
ginalización de estos grupos. Se hace fundamental abordar estas tensiones y promover un 
diálogo que fomente la comprensión mutua y coexistencia en la ciudad (Marcos y Mera, 
2018).
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5.2. El impacto urbano

Los campamentos y rucos, en su condición de asentamientos informales, desempeñan un 
papel significativo en el entorno urbano, con repercusiones que afectan tanto a la estructu-
ra física como a la dinámica social de la ciudad. Estos asentamientos pueden ser vistos 
como una extensión indirecta de la ciudad formal, ya que, a medida que se consolidan, 
tienden a replicar la trama urbana existente.

Ambos asentamientos se posicionan cercanos a las áreas en donde pueden obtener ser-
vicios,

Por otro lado, los rucos afectan directamente, al darle un carácter privado al espacio 
público, lo que modifica el desplazamiento, el uso y función del área (ver figura 09) y al 
contexto residencial inmediato, pero al ser efímeros, su impacto no prevalece en el tiempo.

En base a la figura 9 y el análisis de los rucos, es posible deducir las principales tipologías, 
características y patrones que siguen los asentamientos para localizarse (ver figura 10).

Tanto las tomas en los cerros como los rucos representan formas de ocupación del espacio 
que desafían las normativas y dinámicas urbanas establecidas. La densificación, la priva-
tización del espacio público y las tensiones interculturales son solo algunas de las repercu-
siones que estos asentamientos generan. En este sentido, es necesario evaluar la existencia 
no solo de los rucos, también de las tomas. La autorregulación de la ciudad, ya que “se 
puede observar una dinámica espacial vinculada a los migrantes y a las formas de ocupar 
el espacio urbano. El contexto, las prácticas y las formas en que este se utiliza para cubrir 
las necesidades varían y están relacionados con los casos y las circunstancias individuales. 
“(Prado, Schroeder, & Cortés, 2022).

En contraste con la ubicación de los asentamientos, podemos ver como las zonas mas 
oscuras (negras) que representan las áreas con mayor degradación son las que albergan 
la mayor parte de asentamientos informales, tanto las tomas como los rucos (Ver figura 
11). Por lo que estos asentamientos son atraídos por zonas donde la vida urbana decrece y 
mejor se representan las problemáticas de la ciudad que se muestran en el plano.

Fig. 9 – Levantamiento de rucos 
en Antofagasta. Fuente: croquis de 
investigación y mapeo, autoría y 
edición propia (2024)
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Fig. 10 – Tabla de análisis resumida. Fuente: Resultado croquis de investigación y mapeo, autoría y edición propia (2024)

Fig. 11 – Mapeo del impacto en la ciudad desde la distribución de servicios, zonas sin acceso (o menor) a espacio público, segregación, y 
conectividad. Fuente: Mapeo de datos catastrales de TECHO, INE y observatorio urbano. Edición propia (2024)
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6. La migración y la ciudad informal

El presente artículo se propuso identificar los rucos y tomas en Antofagasta, entendiendo 
la inaccesibilidad formal a servicios básicos como la electricidad, agua potable, e incluso 
seguridad. Se desarrolló a partir de periodos de observación del comportamiento y uso del 
espacio estatal.

Entender los tipos de apropiación de áreas, se relaciona estrechamente a profundizar en 
elementos de la crisis migratoria, como la decisión de abandonar sus países de origen para 
llegar a aparentes ciudades prometedoras, en que la mayor parte de los casos resultan con 
condiciones de habitabilidad inferiores a las de su país de origen. 

Es posible afirmar que “las ciudades atraen a los pobres, no porque las ciudades sean 
malas para los pobres, sino porque las ciudades ofrecen algo bueno a los pobres” (Glaeser, 
2021) ya que la vida urbana trae oportunidades económicas, mejores escuelas, servicios 
sociales, incluso transporte público” porque la pobreza puede ser un poco más soportable.

Por lo mismo, “la urbanización es la mejor esperanza para un planeta más próspero” (Gla-
eser, 2021) donde el acceso a servicios y equipamientos mejore y se extienda acorde al cre-
cimiento de la ciudad con políticas capaces de brindar oportunidades sin que ellos ingresos 
determinen el grado de acceso a espacio público del núcleo familiar.

Finalmente, este trabajó busco identificar los asentamientos y sus implicancias en el en-
torno, involucrando factores relevantes como el mercado inmobiliario, la precariedad, ubi-
cación, función y accesibilidad También entender que eliminar la migración que recibe 
Antofagasta podrían resultar en el término del factor de atracción, eliminar la industria o la 
calidad de vida y posteriormente incluso llevar a la despoblación, entendiendo que es una 
zona industrial minera (Glaeser, 2021).
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Endnotes
1 Jerga técnica en trabajo social para referirse a viviendas precarias en el espacio público.
2 Decreto 138 de 2022. Prorroga estado de excepción constitucional de emergencia por el periodo que indica. 15 

de febrero 2022. https://bcn.cl/31oat 
3 En el contexto de COVID-19, “se estableció un campamento transitorio en el complejo fronterizo de Colchane 
cuya función era entregar asistencia humanitaria básica a quienes seguían ingresando por paso no habilitado, 

les hacía un test de antígenos para detectar covid, se les ingresaba a una planilla de registro, se les asignaban 
carpas, se les entregaba un kit de comidas y se habían organizado turnos para la toma de declaraciones, la auto-
denuncia y el control de salud.” (Stefoni, Jaramillo, Bravo y Macaya-Aguirre, 2023).  

4 Especialmente venezolana y peruana de acuerdo con las cifras entregadas por el Instituto Nacional de Estadís-
ticas. Debido a lo reportado en 2022, se estima un acrecentamiento abrupto de la recepción de inmigrantes vene-
zolanos por el drástico ingreso en pasos fronterizos no autorizados, donde se interpuso apoyo militar en la zona.

5 Platón, República, 423a
6 Referido a la demanda y oferta de propiedades bajo normativa, en la ciudad formal.
7 Es necesario señalar que las dos situaciones en que se identifica a una persona chilena que pernocta en un ruco 

arriba de los árboles, corresponde a situación vinculadas problemas psicosociales.
8 El nombre hace referencia a las “tomas” (apropiación) de terrenos.
9 Extracto Seminario desarrollado en etapa de pregrado “Concatenación en la expansión urbana: formalización 

de barrios emergentes en ciudades costeras. UCN”
10 Varía de acuerdo a la dimensión de las vigas que se utilicen en el levantamiento de la estructura.
11 Extracto Seminario desarrollado en etapa de pregrado “Concatenación en la expansión urbana: formalización 

de barrios emergentes en ciudades costeras. UCN”
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