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El desarrollo de la minería en Atacama contravino a la 
propia semántica de lo que entendemos por desierto. 
La minería estimuló varios verbos: el habitar, construir, 
urbanizar, tecnologizar, circular y extraer. Estos verbos 
(y muchos otros) fueron agencias que nos alejan de la 
LGHD�GH�YDF¯R�TXH�FROPD�\�GHƓQH�QRUPDOPHQWH�HO�
desierto, el supuesto espacio de deserción, del 
desertus. La explotación, los proyectos, la movilidad y 
las ideas asociadas, fueron lo inverso al verbo 
desertizar. 

De esa manera, podemos ver que las acciones del 
capitalismo y del extractivismo en manos de agentes 
foráneos dejó varias huellas que podemos sintetizar 
desde tres áreas hermenéuticas: OD�KLVWRULD�\�OD�
WHFQRORJ¯D��OD�DQWURSRORJ¯D�SRO¯WLFD�GH�OD�PLQHU¯D��\�HO�
WHUULWRULR�FRQ�VXV�DUFKLYRV�\�OD�SR«WLFD�GH�OD�DXVHQFLD�
TXH�FRQWLHQH. 

La historia y la tecnología

“Tranque Sloman (…) grandiosa obra que es, en su clase, la más 
importante construida en el país, 

REUD�TXH�KD�GDGR�D�7RFRSLOOD�JUDQ�YLWDOLGDGŐ�
Revista La Ilustración (Santiago), Nº 12, 3º semana de marzo, 1905.

La hidroeléctrica del empresario minero anglo-alemán, 
Henry Brarens Sloman (nacido en1848), comenzó a 
construirse a principios de 1905, siendo inaugurada en     

1911. La muralla contenedora de las aguas salobres del 
Loa, midió 38 metros dealtura por 61 metros de ancho.

Fueron cientos los obreros de la zona central de Chile y 
algunos de origen boliviano, los encargados de cumplir 
el objetivo de un proyecto que buscó dotar de energía 
HO«FWULFD�D�ODV�3ODQWDV�GHO�SURFHVDPLHQWR�\�OL[LYLDFLµQ�
del caliche que Sloman había levantado en el primer 
OXVWUR�GH�OD�G«FDGD�GH�������WDOHV�FRPR�ODV�2ƓFLQDV�
Buena Esperanza (1893), Rica Aventura (1895), Grutas 
��������3URVSHULGDG��������\�(PSUHVD���������WRGDV�
ellas situadas el poniente del río Loa. 

Una vez que las aguas fueron contenidas, se formó una 
ODJXQD�DUWLƓFLDO�TXH�HQ�HO�D³R������HUD�FDOFXODGD�HQ���
½ kilómetros de largo, con una anchura que variaba 
entre los 10 y 90 metros, calculándose, a la vez, una 
capacidad de 2 millones de metros cúbicos 
aproximados. 

El proceso constructivo duró 6 años. Los connacionales 
que apoyaron a Sloman en la implementación de esta 
KLGURHO«FWULFD�IXHURQ�2WWR�0DWWH��2VFDU�9RQ�&ULVWPDU��
Franz Schubert, Ernest Willhalm, Hans Buchrucker y 
Karl Schmidt. 

La hidroeléctrica de Sloman, era la segunda 
hidroeléctrica en el río Loa después de la represaSanta 
Fe construida en 1901 y ubicada a 6 kilómetros al sur. 
No obstante, la represa de Sloman era doblemente 
mayor. 

La sala de máquinas, el espacio para las turbinas tipo 
Francis de la hidroeléctrica de Sloman, constituyó el     
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El reconocimiento de las historias de un territorio, 
siempre añade un valor a todo lugar que se declare 
como patrimonial. Y el patrimonio industrial resulta, en 
algunos casos más revelador de los procesos culturales 
TXH�GDQ�VLJQLƓFDGR�D�HVDV�KLVWRULDV��3RU�HVWH�PRWLYR�HV�
necesario promover las acciones que permitan dar 
conocer la importancia relativa de un bien cultural, 
sobre todo si este se encuentra en condición de olvido 
y abandono. Bajo esta mirada surge la necesidad en 
2015 de estudiar un ícono representativo del paisaje 
industrial pampino: el tranque Sloman.

El patrimonio industrial no sólo ha de servir para 
difundir y explicar la técnica y la vida en unos lugares y 
época particulares, sino que debe constituirse en un 
ŏHOHPHQWR�GH�UHŴH[LµQŐ VREUH�HO�VLJQLƓFDGR�\�YDORU�GH�
la industrialización y su relación con la sociedad actual. 
3DUD�UHDOL]DU�OD�SXHVWD�HQ�YDORU�VH�UHTXLHUH�GH�XQ�
estudio sensible y profundo de los propósitos por los 
cuales se construyó el bien, los procesos industriales 
asociados y su funcionalidad social y territorial. Son 
importantes para una trabajo in situ; un levantamiento 
de información, multi-expresivo, que revele la l  

área para una verdadera vanguardia técnica en el 
desierto, el cual se niveló con las instalaciones  
desplegadas en otros proyectos generadores de 
energía en minas de Japón, México, Holanda, Austria, 
España, Alemania y en Baku (Azerbaiyán), era el 
imperio tecnológico de la empresa 
Siemens-Schuckertwerke.

Una vez que el agua era represada, seguidamente era 
canalizada hasta una cañería de presión de palastro, 
tubería que abastecía a tres receptores hidráulicos de 
����+3�GH�SRWHQFLD�FDGD�XQR�TXH�FRQWDEDQ�FRQ�XQ�HMH�
horizontal de 375 revoluciones por minuto. Cada 
receptor hidráulico estaba articulado a un generador 
eléctrico trifásico de 525 volts, 370 kilowatts y de 375 
revoluciones por minuto. La energía producida era 
transferida a tres transformadores elevando el voltaje 
de 525 a 20.000. Desde la propia sala de máquinas, 
los tendidos eléctricos atravesaron el desierto hasta 
llegar a las minas salitreras, siendo las 5 minas de 
Sloman, las más avanzadas en la escala de producción 
a través del sistema Shanks en la zona del cantón El 
Toco, actual provincia de Tocopilla.

3RU�RWUD�SDUWH��HO�ODJR�DUWLƓFLDO�VREUHYLQR�HQ�
unimportante espacio de ocio y deleite para las 
familias vinculadas a la gestión de las salitreras. 

La antropología política de la minería

Las agencias mineras de Sloman, con todo el impacto 
ambiental, social y económico que conllevaron, 
demostraron la doble vocación que se impuso en el 
Desierto de Atacama en el periodo de la postguerra: un 
WHUULWRULR�SHULI«ULFR�DQWH�OD�LQŴXHQFLD�GHO�(VWDGR�\�D�OD�

vez como un territorio extranjerizado y laboratorio de 
inserciones tecnológicas que vincularon a dicha 
porción de la región con el norte global. 

El capitalismo como fenómeno global, posee una 
multiplicidad de centros interconectados que 
RSHUDFLRQDOL]DQ�XQD�PDTXLQDULD�SURGXFWLYD�\�ORV�ŴXMRV�
\�FRQWUDŴXMRV�UHVSHFWLYRV��3RGU¯DPRV�GHFLU�TXH�6ORPDQ�
MXQWR�D�VXV�PLQDV��3ODQWDV�HODERUDGRUDV��KLGURHO«FWULFD�
y puerto, se articuló con el policentrismo del 
capitalismo. No obstante, ese mismo desierto acoplado 
con el orbe, se constituyó como un territorio 
subalterno, en cuanto a la modulación del rol de 
proveedor de materias primas. Entonces, el capitalismo 
atacameño es solo una agencia extractivista en el 
marco de un mercantilismo primario, muy lejos de la 
verdadera industrialización.

Ese tipo de desarrollo era posible a través de la 
innovación y de los secretos de la técnica, lo que 
podríamos mencionar como la expresión de un 
capitalismo cognitivo, donde la reserva de la ciencia, la 
acumulación del conocimiento y la exclusividad de los 
aparatos marcó una diferenciación con los entornos.  
Aquellos conocimientos exclusivos, imprimieron las 
innovaciones, demostrando el carácter de la 
destrucción creativa del capitalismo. 

Las acciones de este tipo de agentes mineros, marcaron 
una huella que remite a un tipo de colonización no solo 
económica y minera, sino que también social y 
biopolítica. Ante la ausencia del Estado, aparato 
burocrático representado feblemente por agentes 
subsumidos, se facilitó el escenario para que estos 
mineros fueran los verdaderos ordenadores y  
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transformadores del territorio, estableciendo una  
propia fuerza y gestión integral. Esto último dio pie a la 
idea del ŏSLRQHULVPRŐ, como agentes de una impronta, 
idea devenida de ciertos ensalzamientos de la 
KLVWRULRJUDI¯D�WUDGLFLRQDO�\�FRQVHUYDGRUD��3HUR�HQ�ORV�
hechos, estas agencias solo demuestran la precariedad 
de la instalación del Estado chileno de la postguerra: 
estos mineros crearon un pequeño Estado en la 
Depresión Intermedia, fueron los que no solo 
extrajeron minerales, sino que también instalaron una 
ideología a través de las escuelas y del discurso 
hegemónico y moral de las elites pampinas, fueron los 
que transformaron y urbanizaron el desierto, los que 
administraron el agua, las habitaciones, los caminos, 
los circulantes ecuniarios, eran los dueños de las luces, 
de las máquinas, pero también fueron los que 
gestionaron la vida y la muerte a través del poder.

3RU�¼OWLPR��HVWRV�DJHQWHV�IXHURQ�LQQRYDGRUHV�\�RVDGRV�
en sus apuestas económicas y técnicas,   fueron 
constituyendo hechos revolucionarios en el devenir del 
H[WUDFWLYLVPR��3DUDGRMDOPHQWH��HVDV�LQQRYDFLRQHV�
industriales, generaron solo la estructuración de una 
economía desindustrializada. Fue una revolución sin 
revolución. Fueron los costos de las relaciones 
asimétricas entre los territorios proveedores y los 
territorios receptores de las minerales. 

Los archivos y la poética de la ausencia 

En la actualidad, el Tranque Sloman es un archivo y una 
ruina que nos habla del agotamiento de la producción, 
de la satisfacción económica de Sloman que condensó 
el usufructo de un territorio no propio, deviniendo así 
XQD�VDFULƓFLDOLGDG�\�XQD�FRORQLDOLGDG��7DPEL«Q��

representa el ocaso de un proceso y un abandono de 
las instalaciones. El delirio del goce fue muy lejos del 
GHVLHUWR��HQ�+DPEXUJR��OD�]RQD�GH�EHQHƓFLR��&LXGDG�
donde Henry Sloman, convertido en banquero, 
construyó desde 1922 el imponente y expresionis ta 
HGLƓFLR�&KLOHKDXV��HO�FXDO�KR\�HV�3DWULPRQLR�GH�OD�
+XPDQLGDG�SRU�GHFLVLµQ�GH�OD�81(6&2��

3RU�VX�SDUWH��HO�7UDQTXH�6ORPDQ��HQ�OD�ULWXDOLGDG�
denominativa de Monumento Nacional de Chile, posee 
OD�SRWHQFLD�HVW«WLFD�\�HWQRJU£ƓFD�GHO�GHWHULRUR�TXH�
sintetiza la historia heteróclita de la minería. Esa misma 
estética está sustentada en la densa poética de la 
ausencia: sus usos y usuarios ya no están. La ruina 
contiene la fuerza cadavérica de la erosión y el daño 
antrópico. 

La patrimonialización ha estimulado la valoración de 
esa misma simbología de la desaparición: dichas 
arquitecturas adquieren valor porque ha muerto su 
usuario y porque se extinguió el uso originario. Surge 
así una nueva condición de representación sustentada 
en la singularidad del sitio. A la vez, algunos 
IHWLFKLVPRV�KLVWRULRJU£ƓFRV�LGHQWLƓFDQ�D�WUDY«V�GH�ORV�
sacrosantos silencios del páramo, cierta concentración 
museológica y potencia aurática, incluso, paranormal. 
Simultáneamente, el desmantelamiento del archivo 
material avanza a la misma velocidad de los vientos 
gracias a las acciones del bandidaje y el mercadeo 
ilegal de piezas y diversos materiales. El neoliberalismo 
económico y la precariedad y desposesión que 
promueve, han generado que estos sitios sean releídos 
y sean vistos como la complementariedad o la 
salvaguarda económica de las ciudades arruinadas por  
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las estructuras decimonónicas del extractivismo. He ahí 
un verdadero problema político. Estos hitos 
tecnológicos que estructuraron una desposesión, hoy 
VRQ�LQWHUSUHWDGRV�FRPR�HVSDFLRV�SDUD�OD�WXULVWLƓFDFLµQ
para así poder participar en la economía  
contemporánea que ha generado nuevas 
PDUJLQDOLGDGHV��3RGHPRV�GHFLU�WDPEL«Q�TXH�HO�
neoliberalismo inventó la ausencia comoun objeto. La 
ausencia es la condición de posibilidad patrimonial 
que entra, luego, al mercadeo visual del consumo 
cultural. Así, el Tranque Sloman como textualidad de 
XQ�SDVDGR�TXH�KR\�PDQLƓHVWD�OD�REVROHVFHQFLD�\�OD�
ruina, de igual forma sintetiza una extraña 
ŏSURVSHULGDGŐ��DO�LJXDO�TXH�HO�QRPEUH�GH�OD�2ƓFLQD�
VDOLWUHUD���/D�3URVSHULGDG�GH�6ORPDQ�KR\�\DFH�YDF¯D��FRQ�
muros caducos y desvalijados: ya nada queda. Esa es la 
PHPRULD�GH�OD�VDFULƓFLDOLGDG�\�OD�YLGD�HQ�WUDQVLWRULHGDG�
de un territorio, es la memoria de los cuerpos que 
VRSRUWDURQ�HO�FDORU��HO�IU¯R��HO�SDJR�FRQ�ƓFKDV��OD�
violencia paramilitar y subvencionaron a toda una 
industria a través de las energías de su propio trabajo. 
Estos fueron los ejes para generar una riqueza que 
llevó a Sloman a ser el hombre más rico de su ciudad 
alemana. 

La ŏ(PSUHVDŐ�de Sloman, se basó en una “Buena 
(VSHUDQ]DŐ��TXH�JHQHUµ�XQD�ŏ3URVSHULGDGŐ��DFFLRQHV�\�
resultados que hicieron que su paso por Chile fuera la 
PHPRULD�GH�XQD�OLWHUDO�ŏ5LFD�$YHQWXUDŐ��

Mapa publicado en 1913 por Siemens Brothers Dynamo Works 
Limited en un libro llamado “Electricity in mining by Siemens 
%URWKHUV�'\QDPR�:RUNV�/LPLWHGŐ
��������/RQGRQ��&KDUOHV�*ULIƓQ�	�&RPSDQ\�/LPLWHG�
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