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RESUMEN 

 

Se toman como ejemplo las dos ex oficinas salitreras Santiago Humberstone y 
Santa Laura ïdeclaradas Patrimonio de la Humanidad ïpara relacionarlas con su red 
industrial asociada: sistema ferroviario y portuario, en pos de entender la civilización 
del salitre, a través de la concepción de patrimonio industrial y del trabajo patrimonial 
integral e integrado.  

La comprensión de esta red como reflejo de una cultura, hará posible 
extrapolarla a todos los emplazamientos salitreros tanto de la región de Tarapacá, 
como de Antofagasta, permitiendo generar propuestas de salvaguarda, educacionales, 
turísticas, entre otras, para el rescate patrimonial de un sistema.  

Palabras clave: Red industrial, Oficinas salitreras, Humberstone, Santa Laura, 
Patrimonio industrial.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Las ex oficinas salitreras del norte de Chile son vestigios de una actividad industrial 

que marcó gran parte de la historia social y económica del país, principalmente durante 

su periodo de auge entre el último cuarto de siglo XIX y el primero del XX. Esta es una 

de las razones que convirtieron a las ex oficinas Humberstone y Santa Laura, primero 

en Monumentos Nacionales y luego, en Patrimonio de la Humanidad.  

El conjunto de ambas salitreras es ejemplo de la valoración que el país otorga a su 

patrimonio industrial, fenómeno que puede observarse también en un número 

significativo de Monumentos Nacionales y sitios declarados Patrimonio de la 

Humanidad que corresponden a vestigios fabriles. Esto puede deberse a que la nación 

se ha construido alrededor de la actividad industrial extractiva y la dependencia de los 

recursos naturales, dentro de lo cual la minería ha sido la que en diferentes momentos 

y con diferentes minerales ha aportado porcentualmente más ingresos a las arcas 

fiscales nacionales.   

De esta forma, se entiende que exista una relación entre el crecimiento del país por 

su actividad industrial y la apreciación de los vestigios de aquellas industrias, puesto 

que alrededor de ellas algunas regiones han construido su identidad y por ende, pasan 

a ser dignas de valoración incluyéndose dentro de las listas de monumentos.  Es por 

ello que las ex oficinas se erigen como patrimonio no solo de la región y del país, sino 

que también por sus excepcionalidades, como Patrimonio de la Humanidad, puesto 

que la industria del salitre logró formar una civilización en torno al mineral que es parte 

fundamental en la definición de la identidad nortina y nacional.  

A pesar de ello, el manejo y salvarguarda del patrimonio industrial se realiza desde 

una visión parcial, es decir, se rescatan los vestigios de cierta actividad productiva 

esperando que ellos sean capaces de reflejar la historia que ayudaron a conformar, 

pero no se interrelacionan con los otros sectores económicos que permitieron su 

desarrollo, apogeo e importancia en dicho momento histórico. El rescate patrimonial de 

forma aislada, muchas veces hace perder el sentido integral y sinérgico que se busca 
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al momento de trabajar con la concepción de patrimonio industrial, pues es lo que 

explica cómo se desenvolvió en el contexto y permite su cabal entendimiento. Dentro 

de este rescate es necesario considerar que una industria necesita de una serie de 

sectores complementarios que le permitan desarrollar su actividad de manera óptima, 

los cuales corresponden a una red industrial. Este concepto se refiere a todos aquellos 

factores en los cuales se apoya el desarrollo y la economía de una actividad para 

poder desplegar su producción y abastecer su demanda; es decir, las labores y 

operaciones que no forman parte de la actividad propia de la empresa, pero que en su 

interrelación le permiten interactuar con sus clientes.  

En este caso las ex oficinas salitreras Humberstone y Santa Laura corresponden a 

un núcleo que necesitó de toda una red adicional para que la producción del salitre 

llegase a cobrar las dimensiones con que históricamente se conoce a esta industria. Si 

bien el mineral se trataba en la pampa desde la vida de la oficina salitrera, este debía 

llegar a puerto para ser distribuido a los distintos clientes en el mundo, conexión que se 

lograba a través de los ferrocarriles. La dinámica económica, oficina-ferrocarril-puerto, 

conforma la red industrial del salitre que será trabajada, pues es representativa de una 

época y de la civilización del nitrato. 

Se debe entender la civilización del salitre esencialmente desde la definición de 

civilización1, correspondiente a un estado de las sociedades humanas más avanzado 

respecto a otras por el nivel de su ciencia, arte, ideas y costumbres, mejorando la 

formación de los grupos sociales. De esta forma, al hablar de la civilización del salitre 

se hace mención a una fase de un proceso de desarrollo de una sociedad en relación a 

su interacción con el nitrato, cuya base, la oficina salitrera, creció de forma rizomática 

con los sectores asociados a sus necesidades, incidiendo con ello a nivel regional y 

nacional. 

Es por esto que para superar la actual visión fragmentada respecto al patrimonio 

industrial, se plantea el rescate de la red del sistema productivo del salitre para permitir 

                                                
1
 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.  Diccionario de la Lengua Española.  [en línea] <www.rae.es/civilización> 

[consulta: 07 septiembre 2011] 
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reconstruir lo que comprende la civilización salitrera, proyectando de esta forma, una 

base para un posterior levantamiento de la cultura inmaterial relacionada.   

Para el entendimiento de la red industrial del salitre se considerarán como 

referentes tres sectores patrimoniales: 

Oficinas salitreras: Santiago Humberstone y Santa Laura, 

Sistema ferroviario: The Nitrate Railways Co. Ltd. y Ferrocarril de Iquique a 

Pintados, 

Sistema portuario: Puerto de Iquique y sus monumentos como el muelle de 

pasajeros. 

Se tomará esta red en específico pues es representativa de la estructura industrial 

que generó el salitre al cobrar importancia nacional y poblar gran parte del desierto en 

las regiones de Tarapacá y Antofagasta. Así, desde esta red micro puede proyectarse 

el panorama macro que conformó la civilización del salitre, pues reúne las 

características geográficas de emplazamiento de la industria, el vestigio de la faena 

productiva, de la tecnología usada, la arquitectura desarrollada, entre otros, que 

construyeron una idiosincrasia explicable solo bajo la germinación de esta actividad 

industrial en la pampa y aplicable a la mayoría de las oficinas salitreras.  

Por otro lado, la elección de la red se debe a que las oficinas de ella son 

reconocidas con una importancia patrimonial excepcional desde UNESCO y como 

Monumentos Históricos Nacionales, esta última clasificación la comparten con algunas 

instalaciones y maquinarias de los sistemas ferroviarios y portuarios asociados. De 

esta forma, se posibilita la reconstrucción más íntegra de la red, ya que algunos de sus 

vestigios se encuentran en buen estado de conservación lo que permite trabajar con 

ellos, además de contar con más documentación y posibilidades de rescate de forma 

asociada.  

Para lograr el rescate de la red, la valoración de la civilización del salitre y proyectar 

un posterior trabajo de rescate patrimonial se plantean una serie de objetivos:   
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Realizar un levantamiento de información de las ex oficinas salitreras Humberstone 

y Santa Laura, ramales ferroviarios a Iquique, Longitudinal Norte, The Nitrate Railways 

Co., puerto de embarque de Iquique y muelle de pasajeros, relacionando la historia de 

dichos hitos en torno a la actividad productiva salitrera.  

Explicar que para entender el momento y actividad histórica del salitre, es 

necesario considerar toda la red productiva, puesto que sin ella no se habrían 

alcanzado grandes niveles de desarrollo y adicionalmente no habría sido sustentable la 

civilización salitrera en el desierto.  

Generar un debate y proyección en torno al rescate de la red como un sistema 

donde el patrimonio material es inseparable del patrimonio y cultura inmaterial, puesto 

que en esa articulación se completa su sentido, sobre todo al existir actores sociales 

vivos que puedan enriquecer el estudio.  

Proyectar desde la red del salitre escogida, el funcionamiento de la civilización del 

salitre en el norte de Chile, haciendo la salvedad de que cada red particular tiene sus 

características, pero en su esencia todas la requieren. 

Entender la civilización del salitre de una forma integral e integrada, considerando 

para ello lo material, natural e inmaterial que en su conjunto arman de mejor manera 

una memoria histórica coherente, cohesionada, entendible e identificable.  

Visualizar la necesidad de crear una memoria integral de los fenómenos históricos, 

puesto que esto permitiría una mejor comprensión del pasado. 

Demostrar que el fenómeno del salitre en Chile no podría haber alcanzado sus 

dimensiones históricas si no hubiese forjado a su alrededor todo un sistema industrial 

que lo sustentase. 

Proponer un circuito histórico integral para entender el fenómeno del salitre, 

generando instancias posteriores de sustentabilidad turística y cumpliendo con uno de 

los estándares básicos de UNESCO en relación a que el visitante entienda lo que 
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significaban los emplazamientos y puedan proyectarlos hacia la importancia y 

singularidad universal por los que han sido declarados patrimonio de la humanidad.  

Para lograr lo antes propuesto y erigir la red escogida como un ejemplo de 

patrimonio industrial en su significación de asociación productiva, se trabajará con una 

estructura capitular que aborda tópicos relacionados con los conceptos patrimoniales e 

históricos asociados a la red y que en su presentación, evidencian el desarrollo de la 

misma y ayudan a comprender la civilización del salitre y sus posibles implicancias. 

Metodológicamente se presentará la información en tres grandes secciones temáticas:  

Patrimonio: se identifican y definen los principales conceptos patrimoniales y 

monumentales que atañen a los hitos escogidos, principalmente patrimonio material, 

inmaterial, natural, industrial, integral e integrado,  según la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; el Comité Internacional de 

Conservación del Patrimonio Industrial; el Consejo de Monumentos Nacionales; el 

Ministerio de Bienes Nacionales y el Ministerio de Educación.  

Red Industrial: esta sección está desglosada en tres grandes capítulos 

relacionados con los eslabones de la misma: Oficinas Salitreras, Puerto de Iquique y 

Ferrocarriles. Cada uno de ellos esbozará la historia del sector productivo y mostrará 

cómo se fueron interrelacionando en el tiempo para lograr un desarrollo conjunto y 

dependiente, es decir, conformar la red industrial propuesta que sería capaz de mostrar 

la civilización del salitre. 

Análisis: con todos los datos entregados se genera un análisis que relaciona y 

evidencia las carencias respecto a la valoración patrimonial de la red industrial y el 

estado actual del patrimonio industrial del salitre, esbozando una propuesta de gestión 

de patrimonio y necesidad de rescate de cultura intangible. 

Esta estructura es la que permitirá desarrollar, ejemplificadamente, cómo la red 

industrial propuesta se gesta históricamente con las oficinas desde su momento 

productivo y tiene un alcance histórico y patrimonial que hoy permitiría entender de 

mejor manera las sociedades creadas y enriquecidas en torno a la actividad salitrera. 

Es por esto que se plantea que la salvaguarda del patrimonio asociado, debe realizarse 
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siguiendo esta organización en pos de entender de la mejor manera posible la 

civilización de la que se quiere dar cuenta con la protección del declarado Patrimonio 

de la Humanidad.  
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1. PATRIMONIO 

 

  

Cada vez el concepto patrimonio resuena más en la agenda de los gobiernos y en 

el discurso de los ciudadanos. Una palabra que antiguamente era utilizada 

principalmente en los sectores intelectuales y ministeriales, hoy en día forma parte del 

empoderamiento de la identidad, tanto de la ciudadanía como de los gobiernos.  

Actualmente los países pueden optar por dar a conocer internacionalmente lo que 

consideran su patrimonio y a la vez, encontrar amparo en su protección y conservación 

a través del reconocimiento y apoyo que da UNESCO. Esto, más allá de ser una 

bandera turística o a veces hasta usada por el populismo, es un recurso útil. La 

organización internacional desde el año 1931 ha trabajado en el concepto de 

patrimonio y ha abierto la posibilidad de postular los bienes patrimoniales nacionales a 

una lista mundial de conservación que entrega una serie de respaldos y obligaciones 

guiados a resguardar e impedir el deterioro del bien. Hasta el año 2003 el espectro de 

protección se limitaba a bienes tangibles, pero luego fue ampliado a aquellos 

intangibles que, en muchos casos, configuran la identidad de una nación.  

Pero ¿de qué se habla cuando se trabaja el concepto patrimonio? UNESCO ha ido 

delimitando lo que entiende por patrimonio a lo largo de los años. Los primeros 

esbozos se realizaron en 1931 con la Carta de Atenas, que se restringió al trabajo con 

el acervo artístico y arqueológico. Más adelante, se especificó la definición y amplió el 

espectro de cobertura, por ejemplo, en 1964 con la Carta de Venecia que profundiza 

sobre las obras monumentales de los pueblos al sostener que: 

Son en la vida presente el testimonio vivo de sus tradiciones seculares. La 
humanidad, que cada día toma conciencia de los valores humanos, los 
considera como patrimonio común, y de cara a las generaciones futuras, se 
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reconoce solidariamente responsable de su salvaguarda. Debe transmitirlos en 
toda la riqueza de su autenticidad2. 

Si bien esto delinea la concepción de patrimonio que hoy se está manejando, aún 

se condiciona a una noción de monumento histórico como una creación arquitectónica 

aislada que da testimonio de una civilización particular. En 1972, con la Convención 

sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, se extendió aún más el 

concepto, en dirección al reconocimiento mundial de ciertos vestigios, tanto culturales 

como naturales, de carácter excepcional incluyendo los monumentos, los conjuntos y 

lugares relacionados.  

En julio de 2003, The International Committee for the Conservation of the Industrial 

Heritage (TICCIH), definió el valor de aquellos objetos que muestran los avances en las 

civilizaciones, incluyendo en el reconocimiento patrimonial a: 

los edificios y las estructuras construidos para actividades industriales, los 
procesos y las herramientas utilizadas y las localidades y paisajes donde se han 
ubicado, así como todas sus manifestaciones tangibles o intangibles3. 

Esto es la antesala del trabajo que se hizo meses más tarde con la Convención para 

la Salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, donde el concepto patrimonio se 

volverá más integral e integrador incluyendo todas las aristas de lo que implica una 

cultura y sus vestigios.  

Para este estudio es necesario centrarse en las Convenciones de 1972 y de 2003, 

más la Carta de Nizhny Tagil de 2003 que habla sobre el valor del Patrimonio 

Industrial. Ellas en su conjunto, generaron las bases para poder entender los bienes de 

una forma orgánica y en toda su complejidad, pudiendo proyectarlos al entendimiento 

de una sociedad.  

 

                                                
2
 INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES.  Carta Internacional sobre la Conservación 

y la Restauración de Monumentos y Sitios (Carta de Venecia 1964).  [en línea] 
<http://www.international.icomos.org/charters/venice_sp.htm> [consulta: 07 septiembre 2011].  
3
 THE INTERNATIONAL COMMITTEE FOR THE CONSERVATION OF INDUSTRIAL HERITAGE.  Carta 

de Nizhny Tagil sobre el Patrimonio Industrial. [en línea] <http://ge-
iic.com/files/Cartasydocumentos/Carta_de_Nizhny_Tagil.pdf> [consulta: 07 septiembre 2011].  
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1.1. UNESCO y la salvaguarda del Patrimonio Cultural Material, Inmaterial e 

Industrial 

 

 

UNESCO cada cierto tiempo o frente a instancias investidas de urgencia, realiza 

reuniones desde donde se desprenden los trazados básicos en relación a la actuación 

de los Estados Parte de la institución en los más diversos temas. En el caso 

patrimonial, existe una directiva y sección específica de trabajo, en cuyas reuniones se 

han determinado las cartas y convenciones que rigen el tratamiento del patrimonio de 

carácter excepcional a nivel mundial y que deben ser respetadas por los Estados 

suscritos. Las cartas y convenciones que inciden mayormente en el trabajo de 

patrimonio industrial y en el caso de la red salitrera son: la Convención sobre la 

protección del patrimonio mundial, cultural y natural de 1972, Convención para la 

salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial de 2003 y la Carta de Nizhny Tagil sobre 

el patrimonio industrial de 2003 a cago de TICCIH. Ellas muestran la evolución que ha 

tenido el concepto patrimonial, complejizándose y complementándose para incluir en 

su percepción la materialidad, inmaterialidad e integración. 

 

1.1.1. Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y 

natural 

 

 

Las clasificaciones de UNESCO para el patrimonio cultural de la humanidad, fueron 

incluidas en la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y 

natural, en adelante la Convención de 1972, realizada en la 17° reunión celebrada en 

París del 17 al 21 de octubre y validada dicho año por el organismo. Aquí se trazaron 

las directrices básicas a seguir frente a patrimonio y su declaración como patrimonio de 

la humanidad. A esta convención Chile se suscribió y luego ratificó el año 1980, 

rigiendo como Ley de la República en virtud del Decreto Supremo Nº 259 del Ministerio 

de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial del 12 de mayo del mismo año. 
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Al pasar la Convención de 1972 a ser Ley de la República de Chile, se asumió el 

compromiso de los Estados Parte de salvaguardar todo su patrimonio y no solo aquel 

que tiene valor universal4. Se entiende entonces por patrimonio cultural a: 

- Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura 
monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, 
cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional 
desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, 

- Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya 
arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal 
excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, 

- Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así 
como zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal 
excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o 
antropológico5. 

 

1.1.2. Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial 

 

 

En el año 2003, se desarrolló en la 32° reunión de UNESCO, la Convención para la  

salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, en adelante la Convención de 2003. 

Aquí se reconoce la importancia que tienen para las naciones y para el mundo, las 

tradiciones y bienes culturales que trascienden la materialidad e identifican a una 

comunidad. Chile ratificó esta Convención el año 2008, pasando a ser Ley de la 

República. 

 

En este documento se define el patrimonio inmaterial como: 

los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas ïjunto con los 
instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes ï
que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan 
como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural 

                                                
4
 CONSEJO de Monumentos ñet allò.  Taller para el Manejo y Conservaci·n de las Oficinas Salitreras 

Humberstone y Santa Laura.  Santiago, Cuadernos del Consejo de Monumentos Nacionales, 2004.  125 p.  
5
 UNESCO.  Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. [en línea] 

<http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf> [consulta: 28 abril 2011]. 
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inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado 
constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su 
interacción con la naturaleza, y su historia, infundiéndoles un sentimiento de 
identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la 
diversidad cultural y la creatividad humanaé este debe ser compatible con los 
instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los 
imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de 
desarrollo sostenible6.   

Además de definir lo que se entiende por patrimonio cultural inmaterial, la 

Convención de 2003 especificó en qué ámbitos pueden manifestarse estas 

expresiones: 

a) tradiciones y expresiones orales 
b) artes del espectáculo 
c) usos sociales, rituales y actos festivos 
d) conocimiento y usos relacionados con la naturaleza y el universo 
e) técnicas artesanales tradicionales 

 

De esta manera, desde un organismo internacional, se dan las principales 

definiciones para los bienes materiales e inmateriales potencialmente incluibles en las 

listas mundiales de patrimonio. 

 

1.1.3. Carta de Nizhny Tagil sobre el Patrimonio Industrial  

 

 

El Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial, TICCIH, en 

su Carta de Nizhny Tagil sobre Patrimonio Industrial del 17 de julio de 2003, dio las 

definiciones y líneas a seguir en relación al patrimonio industrial. Estableció, en primer 

lugar, que este tipo de bienes evidencian cambios y avances profundos en las 

sociedades, que se dan con rapidez e influyen en las circunstancias sociales, técnicas 

y económicas de fabricación, afectando a un número importante de personas7. Se 

destacó de estos bienes que: 

                                                
6
 Las citas de esta sección se extraen de:  

UNESCO.  Convención para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial.  [en línea]  
<http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540s.pdf> [consulta: 28 abril 2011]. 
7
 Las citas de esta sección se extraen de:  

Op. Cit. n. 3. 
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Los edificios y las estructuras construidos para las actividades industriales, los 
procesos y las herramientas utilizadas, las localidades y paisajes donde se han 
ubicado, así como todas sus otras manifestaciones tangibles o intangibles, 
poseen una importancia fundamental en su estudio y enseñanza.  
 

Ellos son restos de una cultura industrial que tiene de por sí un valor histórico, 

tecnológico, social, arquitectónico o científico y por lo tanto, incluyen todo el aparataje 

industrial, social, administrativo, etc.  

 

Este tipo de patrimonio es evidencia de actividades que tuvieron, y a veces aún las 

poseen, consecuencias históricas importantes, por ello su protección está basada en el 

valor universal que ostenta y no tanto en su singularidad, ya que constituye un valor 

tecnológico y científico, pero además puede tener un sentimiento de identidad asociado 

y una cuantía estética. 

 

Los valores que pueden encontrarse en el patrimonio industrial se desprenden de un 

entramado de todos sus factores, pues por sí solos no son representación de toda una 

sociedad y periodo histórico, si no que lo son en relación con aquellos componentes 

que le permitieron tener la cuantía con que se les reconoce actualmente. Aquí se 

puede encontrar, por ejemplo, la maquinaria, el paisaje industrial, la documentación 

escrita, los procesos asociados, los registros intangibles que incluyen incluso las 

costumbres de las personas. Por otro lado, el patrimonio industrial también se destaca 

por su rareza en relación a los procesos utilizados en sus faenas productivas, como al 

sitio o paisaje en el que está emplazado. 

  

Para el rescate y registro de este tipo de bienes, se sabe que el proceso de 

obtención de información es más fructífero si es que el bien está aún en 

funcionamiento. Esta condición se va dificultando a medida que se dejan las faenas 

productivas y los actores sociales relacionados van falleciendo. Adicionalmente, los 

programas de investigación de patrimonio industrial son necesarios para poder 
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respaldar sus políticas de protección, pues poseen una interdependencia con otras 

actividades industriales. Cabe destacar que su preservación en términos ideales debe 

realizarse in situ, pues el patrimonio industrial no puede escindirse de todos los 

factores con los que se relacionó para poder producir y por ende, para pasar a ser un 

eslabón decidor en la historia de los avances y cambios en la civilización.  

 

1.2. Caso chileno 

 

 

Para que Chile pudiese postular bienes a las listas mundiales de patrimonio, debió 

corroborar primero las Convenciones de UNESCO y volverse Estado Parte, lo que 

significó una cuota permanente para la organización, más el compromiso asociado a la 

salvaguarda de los Monumentos proclamados en el territorio nacional. Desde esta 

posición, cada Estado puede postular con aquellos bienes que considere de especial 

relevancia para la humanidad y que coincidan con los lineamientos que se entregan 

para ello.  

 

Muchas veces, aunque los países puedan sumarse como Estados Parte de las 

Convenciones proclamadas en torno a patrimonio, se puede observar que los 

preceptos a los que se acogieron no son seguidos con completa armonía. Esto puede 

deberse -según sea el caso- al concepto manejado de patrimonio, al contexto, a los 

recursos del país, etc., situaciones que son contempladas, en parte, por el organismo 

internacional. Frente a esto, quisiera abordar el caso de Chile en relación a las 

proclamaciones de patrimonio de la humanidad en las que está inserto y cómo, bien o 

malamente, ha seguido los preceptos de las convenciones de patrimonio cultural a las 

que se ha acogido. 

 

En Chile existen 5 hitos declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad: 

 

- Parque Nacional de Rapa Nui 

- Iglesias de Chiloé 
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- Casco Histórico de la ciudad-puerto de Valparaíso 

- Salitreras Humberstone y Santa Laura 

- Pueblo Minero de Sewell8 

 

De los cinco bienes proclamados, los tres últimos son categorizados como 

Patrimonio Industrial y su salvaguarda debe ir guiada a la integridad del bien bajo esa 

categoría, lo que implica también un rescate de la cultura inmaterial y de los factores 

industriales asociados que los invistieron en su tiempo de la importancia industrial y de 

desarrollo por los que son reconocidos.  

 

Hoy solo un monumento de los mencionados que se encuentra en la lista roja del 

patrimonio de la humanidad: las salitreras Humberstone y Santa Laura. La inscripción 

de las oficinas en esta lista, las puso como prioridad al momento de realizar 

intervenciones en pos de su salvaguarda, conservación y restauración. A su vez, el 

Comité de Patrimonio Mundial puede asignarles asistencia de emergencia con cargo al 

Fondo de Patrimonio Mundial si es que el Estado Parte o el mismo Comité así lo 

requieren9.   

1.2.1. Lista Patrimonio Mundial en Peligro 

 

 

La Lista de Patrimonio Mundial en Peligro es un subconjunto dentro de la Lista del 

Patrimonio Mundial que comprende los bienes cuyo estado de conservación es 

particularmente deficitario o bien, que están sometidos a una amenaza sobre su 

integridad o autenticidad. La inscripción en esta lista, que muchas veces es resistida 

por los Estados Parte por considerarla una causal de desprestigio, tiene por objetivo 

focalizar la asistencia en estos sitios e incrementar su monitoreo. La situación de riesgo 

es evaluada periódicamente, pudiendo el bien salir de ella por mejoramientos en su 

                                                
8
 UNESCO. World Heritage List.  [en línea]  <http://whc.unesco.org/en/list>  [consulta: 30 abril 2011]. 

9
 UNESCO.  Lista de Patrimonio Mundial en Peligro.  [en línea] 

<http://www.mcu.es/patrimonio/CE/PatrMundial/Unesco/ListaEnPeligro.html>  [consulta: 07 septiembre 
2011]. 
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condición y gestión, de no ser así, existe la posibilidad de que sea expulsado de la 

Lista de Patrimonio Mundial.  

 

Las oficinas salitreras Humberstone y Santa Laura entran en esta lista el mismo año 

en que se las acepta como Patrimonio de la Humanidad, pues el estado de 

conservación en que se encontraban y su plan de gestión no aseguraban 

completamente la sobrevivencia del bien.   

 

Hoy en día se mantienen en la lista de peligro, pero no se les ha quitado la 

clasificación de Patrimonio Mundial, pues los planes de manejo de ambas han 

mejorado, además de haber sido intervenidas para que el daño en las estructuras 

causado por el saqueo, la erosión desértica y el tiempo, disminuyera. A pesar de ello, 

de la atención y el apoyo internacional ofrecido por su calidad de patrimonio en peligro, 

no han logrado afianzarse como monumentos que aseguren su estabilidad. Su auto 

sustentabilidad tampoco es tal, ya que no permite mantenerlas como se debiera y su 

plan de gestión trabaja más lento de lo esperado, por lo que no ha sido suficiente para 

proyectar su salvaguarda de forma realmente seria y con el cariz de urgencia que 

posee la lista en peligro.  

 

1.3. Conceptos de Monumento Nacional y Monumento Histórico 

 

 

Chile, al estar suscrito a las Convenciones de UNESCO, entiende por Patrimonio de 

la Humanidad, por lo menos teóricamente, lo mismo que todos los Estados Parte 

conciben. Pero cuando se observa la legislación en torno a Monumento Nacional, 

existe una distancia entre lo que estipula el estamento internacional y el gobierno 

chileno. Esto va en directo detrimento de aquellos bienes que son solo Monumentos 

Nacionales, pero que les dan sentido y coherencia a algunos de los que son Patrimonio 

de la Humanidad. Con esto quiero llegar específicamente a la red productiva asociada 

a las oficinas salitreras, pues no existe una relación entre los Monumentos Nacionales 
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de la red con la conservación integrada de los mismos a las oficinas, este es el caso de 

Humberstone y Santa Laura.  

La relación productiva formada por asentamiento salitrero e instalaciones 

ferroviarias y portuarias, será explicada con más detención en las páginas posteriores, 

pues en este momento se deben identificar, en parte, como Monumentos Nacionales y 

esclarecer qué es lo que concibe el Estado de Chile por ello y por ende, por patrimonio 

de su comunidad. 

 

La Ley Nº 17.288 de 1970 determinó a lo que se refiere el Gobierno de Chile cuando 

habla de Monumento Nacional. Desde entonces, el concepto patrimonial ha pasado 

internacionalmente por redefiniciones y especificaciones, por lo que es entendible que 

muchas de las delineadas por Chile, con el pasar de los años, han requerido una 

complejización que actualmente es escueta y no se ajusta buenamente a la realidad 

del patrimonio nacional, en un gran porcentaje, industrial.  

 

El ñTítulo I: De los Monumentos Nacionalesò, mostró qué es, ante la ley, un 

Monumento Nacional:  

 

Artículo 1°.- Son monumentos nacionales y quedan bajo la tuición y protección 
del Estado, los lugares, ruinas, construcciones u objetos de carácter histórico o 
artístico; los enterratorios o cementerios u otros restos de los aborígenes, las 
piezas u objetos antropo-arqueológicos, paleontológicos o de formación natural, 
que existan bajo o sobre la superficie del territorio nacional o en la plataforma 
submarina de sus aguas jurisdiccionales y cuya conservación interesa a la 
historia, al arte o a la ciencia; los santuarios de la naturaleza; los monumentos, 
estatuas, columnas, pirámides, fuentes, placas, coronas, inscripciones y, en 
general, los objetos que estén destinados a permanecer en un sitio público, con 
carácter conmemorativo. Su tuición y protección se ejercerá por medio del 
Consejo de Monumentos Nacionales, en la forma que determina la presente 
ley10. 

                                                
10

 Ésta y las siguientes tres citas se extraen de:  
CONSEJO de Monumentos Nacionales.  Ley N° 17.288, de 1970: Legisla sobre Monumentos Nacionales.  
[en línea] 
http://www.monumentos.cl/OpenDocs/asp/pagDefault.asp?boton=Doc50&argInstanciaId=50&argCarpetaId
=&argTreeNodosAbiertos=%28%29&argTreeNodoSel=&argTreeNodoActual>  [consulta: 01 mayo 2011]. 
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Luego, el ñTítulo III: De los Monumentos Históricosò, desglosó el concepto de 

Monumento Histórico: 

Artículo 9°.- Son Monumentos Históricos los lugares, ruinas, construcciones y 
objetos de propiedad fiscal, municipal o particular que por su calidad e interés 
histórico o artístico o por su antigüedad, sean declarados tales por decreto 
supremo, dictado a solicitud y previo acuerdo del Consejo. 

Respecto a la responsabilidad frente al Monumento explicitó:  

Artículo 11°.- Los Monumentos Históricos quedan bajo el control y la 
supervigilancia del Consejo de Monumentos Nacionales y todo trabajo de 
conservación, reparación o restauración de ellos, estará sujeto a su autorización 
previa.  

Finalmente el ñTítulo VI: De la Conservación de los Caracteres Ambientalesò, 

mencionó las atribuciones que puede tener el Consejo de Monumentos Nacionales, 

CMN ïorganismo colegiado asesor del Ministerio de Educaciónï en el territorio 

aledaño al bien declarado Monumento:  

Artículo 29°.- Para el efecto de mantener el carácter ambiental y propio de 
ciertas poblaciones o lugares donde existieren ruinas arqueológicas, o ruinas y 
edificios declarados Monumentos Históricos, el Consejo de Monumentos 
Nacionales podrá solicitar se declare de interés público la protección y 
conservación del aspecto típico y pintoresco de dichas poblaciones o lugares o 
de determinadas zonas de ellas.  

Según esta ley, existen hoy en día 10 bienes relacionados con la red industrial del 

salitre de las oficinas Humberstone y Santa Laura, declarados como Monumentos 

Nacionales: 

Tabla 1. Monumentos Históricos de Chile relacionados directamente con la red industrial de las 

ex oficinas salitreras Humberstone y Santa Laura 

Monumento Clasificación Decreto 

Oficina Salitrera Humberstone 
Monumento Histórico 
Patrimonio Mundial 

Decreto D.S. 320 de 1970 
15 junio 2005 

Oficina Salitrera Santa Laura 
Monumento Histórico 
Patrimonio Mundial 

Decreto D.S. 320 de 1970 
15 junio 2005 

Estación de Ferrocarriles de Iquique a 
Pueblo Hundido (Estación de 
Ferrocarriles Salitreros de Tarapacá) 

Monumento Histórico Decreto D.S. 928 de 1977 

Locomotora N°8 John Fowler y 
Compañía 

Monumento Histórico Decreto D.S. 3915 de 1979 
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Monumento Clasificación Decreto 

Locomotora N°1035 Orenstein y 
Koppel 

Monumento Histórico Decreto D.S. 3915 de 1979 

Coche de Servicio ES-23 Monumento Histórico Decreto D.S. 3915 de 1979 

Coche Comedor YT-23 Monumento Histórico Decreto D.S. 3915 de 1979 

Aduana de Iquique Monumento Histórico Decreto D.S. 1559 de 1971 

Faro Serrano de Iquique Monumento Histórico Decreto D.S. 138 de 1986 

Antiguo Muelle de Pasajeros del 
Puerto de Iquique 

Monumento Histórico Decreto D.S. 213 de 1987 

Edificio de la Antigua Firma The 
Nitrate Agencies Limited* 

Monumento Histórico Decreto D.E. 505 de 1994 

Edificio de la Sociedad Protectora de 
Empleados de Tarapacá* 

Monumento Histórico Decreto D.S. 99 de 1998 

* Se incluyen porque poseen cierta relación con la red industrial, pero no se tratarán directamente. Cabe mencionar que 
en Iquique y la pampa existen más Monumentos Históricos declarados relacionados con otras temáticas: religiosas, 
arquitectónicas, etc.  

  

Todos ellos se rigen por la Ley N° 17.288, pero de forma individual, es decir, cada 

uno de los bienes mencionados son Monumentos por sí solos y por lo tanto, se les 

atribuye un carácter histórico privativo al objeto que ellos constituyen y que no 

necesariamente se relaciona con el entorno que lo rodeó en su época de 

funcionamiento. Muchas veces se espera que esos bienes materiales abarquen todo 

un periodo, que en la mayoría de los casos no son capaces de reflejar más que 

parcialmente; con esto se hace referencia, por ejemplo, al nombramiento de una 

locomotora exhibiéndola sin relacionarla con nada, como un adorno, siendo incapaz de 

hacer un giño claro a la época productiva en la que sirvió, no puede representar a la 

compañía que la manejó, qué función específica de transporte cumplió y mucho menos 

a la comunidad con la que se conectó.  

 

1.4. Trabajo con patrimonio integral e integrado 

 

 

En el mundo se ha comenzado a trabajar con un concepto de patrimonio integral e 

integrado y Chile lo ha tratado desde el CMN, planteándolo en instancias 

internacionales como el Congreso Internacional de Puesta en Valor del Patrimonio 
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Industrial-Sitios, Museos y Casos11 del año 2006. Aquí se mostró como una aplicación 

y trabajo necesarios dentro de las acciones que se han tomado y se deben tomar 

respecto al patrimonio nacional, sobre todo respecto a las oficinas salitreras que fueron 

tema al momento de tratar el patrimonio industrial en Chile.  

 

Este concepto se abarca en pos de una conservación integrada e integral de los 

bienes industriales que no radique solo en el trabajo interdisciplinario, sino que 

entienda que este tipo de patrimonio trasciende los edificios y estructuras, incluyendo 

también los ñprocesos, herramientas, poblados, paisajes y de las más diversas 

manifestaciones tangibles e intangibles, que van desde habilidades ñutilitariasò ïoficios, 

técnicas, destrezas- hasta expresiones artísticas y de la cultura popular, pasando por el 

documento históricoò12.  

 

Se propone entonces, trabajar el conjunto urbano e industrial como una herramienta 

para dilucidar una forma de vida, pues envuelve no solo los vestigios materiales, sino 

todo aquello que generó y con lo que se relacionó. Estos aspectos adicionales a la 

concepción antigua de patrimonio ayudan a complementar y crear una visión más 

completa de lo que significó una época, representada en parte, por el edificio o 

estructura que se protege. Para ello se debe considerar, por ejemplo: un proceso que 

incluya todas las fases que se vivieron en el inmueble y que además se proyectaron a 

su alrededor; entender que el poblado se construyó gracias a la actividad que suscitó el 

proceso industrial, pues necesitó trabajadores; el paisaje en que se emplaza un 

edificio, pues incide enormemente en sus particularidades arquitectónicas como en la 

interacción de la gente con el medio y su trabajo, además de constituir una irrupción 

estética en el entorno. A esto se suman todas las producciones inmateriales que se 

desarrollaron al alero del edificio, como los oficios que se aprenden dentro de él, las 

habilidades en las que se desempeñan los obreros y también todas las 

                                                
11

 El Congreso Internacional de Puesta en Valor del Patrimonio Industrial-Sitios, Museos y Casos. 
Santiago de Chile, 21 al 23 de marzo de 2006. 
12

 CABEZA, Ángel y Simonetti, Susana.  El Patrimonio Industrial en la Nómina de Monumentos Nacionales 
Declarados de Chile. En: STOCHINO, M·nica ñet allò.  Congreso Internacional de Puesta en Valor del 
Patrimonio Industrial-Sitios, Museos y Casos. Santiago de Chile, 2006. pp. 215-221.  
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manifestaciones de la cultura de la sociedad que se construye en torno a la estructura 

material.  

 

El problema actual es que el trabajo tiende a delimitarse a la perspectiva de 

articulación del patrimonio industrial con la naturaleza sin hacer hincapié en lo 

inmaterial. Esta área no puede quedar de lado si es que se pretende hacer un rescate 

integral e integrador, por lo que la definición de ambos conceptos implica: lo integral 

apunta a la globalidad y totalidad, abarcando todas y cada una de las partes de un 

todo. Se deben considerar en una definición integral, todas aquellas cosas que entran 

en la composición de ese todo, a pesar de que no necesariamente le sean esenciales, 

pero que sin ellas estaría incompleto. Por otro lado, lo integrado se refiere a cómo las 

partes en sí deben constituir un todo, que todos los actores, situaciones o cosas pasen 

a formar parte de ello y que éste los contenga13.  

 

De esta forma, un trabajo integral e integrado de un bien industrial debe incluir todas 

aquellas partes que hicieron posible el proceso y actividad industrial que albergó ese 

bien. Sin ellas su reconstitución es incompleta, ya que cada una a su vez, es contenida 

por el todo del que no pueden separarse. Si se escinde, por ejemplo, lo cultural, 

costumbrista, la simbiosis industrial, etc., del bien protegido, éste se vuelve incompleto 

pues carece de una parte que ayuda a llenar de más sentido la construcción de su 

historia y relevancia. Se limita así al patrimonio a ser una construcción social pensada 

desde cúpulas políticas y culturales que rescatan ciertos bienes en función de intereses 

determinados en pos de legitimar una versión de identidad grupal a difundir y 

proyectar14 y no una versión completa y abarcadora de la misma. 

 

Por lo tanto, ambos conceptos son necesarios para trabajar en torno a patrimonio, 

no solamente industrial, sino que en todas sus clasificaciones. Todas las partes que 

                                                
13

 Remitiéndose a lo más primitivo de lo que implica la palabra integral e integrar, es decir a su significado 
literal según la academia.  
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.  Diccionario de la Lengua Española.  [en línea] 
<http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=integral> y  
<http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=integrar>  [consulta: 20 agosto 2011] 
14

 HOMOBONO, José Ignacio.  Del patrimonio cultural al industrial: una mirada socioantropológica.  [en 
línea]  <http://hedatuz.euskomedia.org/5317/1/1205074.pdf>  [consulta: 24 enero 2012]. 
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articulan el sentido de un objeto, de un edificio, deben estar presentes al momento de 

definirlo y aún más al momento de entenderlo. Por ende, lo intangible y lo relacional no 

pueden separarse de lo material al momento de intentar trabajar con un paradigma 

integral e integrador, ya que se corre el riesgo de pretender rescatar un todo, cuando 

se lo está haciendo sólo de una parte que no se carga del sentido completo que le 

daría la totalidad, es decir pierde representatividad. 

 

Esta teoría a veces dista bastante de la práctica nacional en el ámbito, pudiéndose 

apreciar que los bienes se nombran Monumentos Nacionales, de manera individual 

pero careciendo de una praxis integradora. Así, se otorga un título que, si bien aporta a 

la conservación de una materialidad con importancia histórica, no se la articula con las 

partes que le ayudan a cobrar sentido, quedando de esta forma incompleta y 

difícilmente entendible en su complejidad histórica y social.  

 

1.5. Red productiva salitrera de oficinas Humberstone y Santa Laura 

1.5.1.  Consideración de hitos patrimoniales individualmente en 

contraposición a su percepción conjunta, material e inmaterial 

 

En la Tabla 1 es posible observar que todos los hitos que fueron declarados del 

espectro de la red industrial de salitre trabajada, no trascienden su individualidad, 

puesto que no hay un plan de articulación histórica de todos ellos que les dé sentido en 

conjunto: las fechas de nombramiento fueron dispares y la ley no establece aún un 

criterio unificador en torno a que ellos hubiesen estado estrechamente relacionados en 

su época productiva. Aún así, es necesario mencionar que algunos recorridos turísticos 

presentan una oferta que los articula, pero no regidos netamente por la trascendencia 

histórica que poseen. 

 

Todas las declaraciones de esta red corresponden a patrimonio cultural material, 

tanto los que son Monumentos Nacionales como el que es Patrimonio de la 
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Humanidad, sin existir nombramientos correspondientes a patrimonio cultural 

inmaterial, a pesar de existir una gran carga de cultura intangible relacionada.  

 

En Chile se intentó generar la relación materialidad e inmaterialidad con las 

postulaciones a Patrimonio de la Humanidad de las iglesias de Chiloé y la fiesta de 

Jesús de Nazareno, pero no trascendió al caso de los otros hitos que se siguen 

entendiendo como tales, por separado, celularmente, sin integración clara con el 

contexto, ni con el acervo cultural inmaterial que los sustenta. Esto, ni UNESCO ni 

nuestro país lo han previsto cabalmente pues consideran -y es lógico- que muchos de 

los bienes materiales están escindidos de su parte inmaterial dada su antigüedad o la 

inexistencia de actores sociales que puedan dar cuenta de ella. Por ello, para los 

Estados Parte que hacen postulaciones, no existe un lazo obligatorio entre el 

patrimonio material e inmaterial (en caso de existir una relación aún viva y rescatable) 

o entre dos o más Monumentos. Esto muchas veces deja un gran vacío en los bienes 

materiales declarados Patrimonio de la Humanidad que podrían completarse con su 

contraparte inmaterial y cobrar mayor sentido como tal o entenderse mejor 

articulándose con otros bienes materiales, como es el caso de las salitreras. Pero, por 

otro lado, al ratificar las Convenciones se contempla que la legislación del Estado Parte 

debe amparar el rescate del bien lo más integralmente que sea posible, 

evidenciándose entonces, que las leyes en Chile aún no contemplan la posibilidad de 

nombrar Monumentos Nacionales Inmateriales o que no existe un trabajo en el que 

cada nombramiento de Monumento Nacional, frente a la posibilidad de ser articulado 

con sus pares históricos, lo haga para lograr un mejor rescate.  

 

En sí, el patrimonio cultural material posee siempre una carga de acervo inmaterial, 

pues toda producción física de una cultura tiene un basamento social y costumbrista 

detrás. Tampoco puede separarse completamente de aquello que lo hizo posible en su 

época, menos si se está hablando de patrimonio industrial, que esencialmente necesita 

de un entendimiento integrado con su medio epocal y su sustento económico y 

productivo. En Chile se observa, por ejemplo, que las salitreras son declaradas 

Patrimonio de la Humanidad como hitos aislados, solo como vestigio de lo que se 
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hacía en la pampa en cuanto a la producción del salitre, pero no se las relaciona 

integralmente con toda una red productiva que le da sentido al trabajo del nitrato en el 

desierto, ni con una serie de costumbres que se arraigaron o fortalecieron en la 

comunidad nortina gracias a la civilización del salitre. Es así, que no hay un entronque 

directo y fluido con la gran riqueza inmaterial que existe aún en torno a estos 

emplazamientos salitreros. En el país, como en muy pocas partes en el mundo, todavía 

se cuenta con actores sociales vivos creadores y participantes de dicha civilización y 

por lo tanto, actores principales a la hora de concebir el espacio hoy día reconocido por 

UNESCO.  

 

1.5.1.1. Limitaciones al considerar hitos patrimoniales 

individualmente. 

 

El concepto de Patrimonio de la Humanidad en su carácter material, tiene una 

salvedad básica, busca que al visitar el lugar, recorrerlo y vivirlo, uno debe impregnarse 

de su significado, de su historia y ser capaz de comprenderlo en su relevancia nacional 

y extrapolarlo a la que tuvo o tiene internacionalmente (a nivel mundial). Pero muchas 

veces este edificio, emplazamiento, etc., es un cascarón vacío que, sin el testimonio, 

historia, costumbres, fiestas, comida, oralidad, entramado de actividades industriales, 

no tiene sentido más que de osamenta de lo que un día existió. De hecho, la 

institucionalidad establece que luego de haber visitado el lugar, el turista debe entender 

de la mejor manera posible lo que pasó ahí, además de ser capaz de proyectar esa 

historia como relevante para él y por lo tanto, para su cultura y su pertenencia a una 

comunidad mundial. Esto sólo puede lograrse exitosamente gracias al patrimonio 

cultural integral e integrado, incluyendo en él todos los factores que le dan sentido y lo 

relacionan como hito con su contexto.  

 

Entender un proceso histórico y cómo un bien material ayuda a hacerlo, implica 

tener en cuenta que también la inmaterialidad es un factor decidor en ello, pues es 

parte importante en la formación de identidad, ya que ñse ha trasmitido de generación 

en generación, ha evolucionando en respuesta a su entorno y contribuye a infundirnos 
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un sentimiento de identidad y continuidad, creando un vínculo entre el pasado y el 

futuro a través del presente. El patrimonio cultural inmaterial no se presta a preguntas 

sobre la pertenencia de un determinado uso a una cultura, sino que contribuye a la 

cohesión social fomentando un sentimiento de identidad y responsabilidad que ayuda a 

los individuos a sentirse miembros de una o varias comunidades y de la sociedad en 

generalò15.  

 

La inmaterialidad se convierte entonces, en un factor base para poder proyectar un 

bien material como patrimonio de la humanidad completa, sin esto la comunidad no 

puede sentirse ligada fuertemente a la importancia que le significa el bien. Trabajar 

desde esta perspectiva corresponde al principio integrador necesario para el patrimonio 

cultural que UNESCO evidencia que debe ser entendido en la articulación de lo 

material e inmaterial. Por lo tanto, la inclusión del patrimonio inmaterial en la valoración 

de un bien permitirá que la sociedad tenga un punto de confluencia identitario y se 

responsabilice de él por ser miembros de una comunidad particular, pero también del 

entramado social16. 

 

Ahora, el trabajo conjunto de ambos aspectos debe estar apoyado de una propuesta 

museística y patrimonial relacionada con los Monumentos Nacionales que ayudan a 

darle un sentido completo a aquello que se quiere rescatar con la declaración de 

Patrimonio de la Humanidad.  

 

Hoy, Humberstone, Santa Laura, la Aduana, la Estación de Ferrocarriles, etc., son 

principalmente cascarones arquitectónicos industriales y administrativos, pero no 

logran transmitir un sentimiento de cohesión social ni tampoco lo planteado por Sergio 

Bitar en la rendición de cuentas de 2010 de la Corporación Museo del Salitre: ñque el 

que visite las salitreras entienda el proceso, la civilización del salitre y por lo demás, la 

                                                
15

 UNESCO.  ¿Qué es patrimonio cultural inmaterial?.  [en línea] 
<http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00002>  [consulta: 14 abril 2011].  
16

 Ibídem. 
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idiosincrasia pampinaò17. Si el visitante no entiende ésto, será incapaz de sentirse 

identificado y parte del proyecto de Monumento de la Humanidad porque no le atañe y 

se presenta lejano al estar separado del factor humano, cultural y personal que entrega 

la producción inmaterial. Esto no se soluciona rescatando solamente el patrimonio 

inmaterial del pampino y de la pampa, sino que de todo aquel que hizo posible la 

civilización del salitre y por lo tanto, la existencia del pampino.  

 

¿Cómo entender completamente al pampino y a la oficina, si no se concibe que para 

que el salitre fuese extraído necesitaba un comprador y para que éste lo recibiera 

necesitaba ser transportado de la pampa al puerto? Es en este momento que el 

concepto de patrimonio integral e integrado ocupado hasta ahora se desmorona en la 

práctica, pues se cree que sólo la oficina es capaz de entregar un significado mayor al 

que puede aguantar como significante y es obvio que la salitrera no puede soportar el 

significado del sistema ferroviario ni del portuario, porque no es un tren ni un puerto y 

sin ellos no tiene sentido claro. Por lo mismo, para poder tener esa visión del proceso 

económico e industrial del salitre y de su civilización, debemos entenderla como un 

conjunto patrimonial, tanto material como inmaterial que atañe en esos mismos niveles 

al sistema portuario, la oficina y el ferrocarril. Las salitreras por ser monumentos de 

carácter industrial, deben comprenderse junto con el progreso de sus áreas 

complementarias, que las llevó a convertirse en una revolución para el sistema 

productivo de una nación y un bien excepcional a nivel mundial por sus 

particularidades.  

1.5.1.2. Necesidad de consideración conjunta material e inmaterial. 

 

Como se observa, mucho acervo inmaterial y factores que le dan significado al 

monumento como reflejo de una civilización, hoy en día no son rescatados ni 

articulados a cabalidad dentro del proyecto museístico de los patrimonios de la 

humanidad, sobre todo del caso que convoca esta investigación.  

 

                                                
17

 RENDICIÓN Anual de Corporación Museo del Salitre a ex pampinos (03 julio 2010, Ex oficina 
Humberstone, Chile).   Discurso de Sergio Bitar.  Nota tomada por la autora en dicha rendición.   
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La civilización del salitre fue un germen que hasta el día de hoy es perceptible en la 

cultura chilena y por sobre todo, en la cultura nortina. ñSer pampinoò es una raigambre 

tan fuerte, que se generan espontáneamente organizaciones y luchas por mantener 

una cultura y transmitirla a las nuevas generaciones. UNESCO reconoce que ñla 

importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba en la manifestación cultural en 

sí, sino en el acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en 

generación. El valor social y económico de esta transmisión de conocimientos es 

pertinente para los grupos sociales tanto minoritarios como mayoritarios de un Estado, 

y reviste la misma importancia para los países en desarrollo que para los países 

desarrolladosò18. Esta situación es la que hoy puede observarse en el norte chileno. 

 

Esta cultura, si bien por rasgos antropológicos se transmite de generación en 

generación, el entorno y la actual sociedad no ayudan sino a que se vaya 

desintegrando poco a poco. Es necesaria una re-valoración y concientización de la 

riqueza cultural que significa el ser pampino a nivel local y mundial con la ayuda de 

aquellos que quedan vivos, pues de lo contrario esto va desapareciendo de la memoria 

consciente y sólo se mantendrá en las prácticas de las sociedades más acotadas, 

como por ejemplo, la iquiqueña. Así, el edificio histórico de Iquique, la estatua, el 

vestigio mueble e inmueble, podría pasar a ser sólo una huella muchas veces 

inconducente y por lo tanto, inaplicable a nuestra realidad. De esta forma, al caminar 

por las calles de la ciudad, por las ruinas de la salitrera, por el ajetreo del puerto o al 

observar el desierto tarapaqueño no se verían más que esqueletos vaciados de 

significado.  

 

Aún el ser pampino, el salitre y sus implicancias como patrimonio, corresponden a 

una cultura basada en la comunidad, ñel patrimonio cultural inmaterial sólo puede serlo 

si es reconocido como tal por las comunidades, grupos o individuos que lo crean, 

mantienen y transmiten. Sin este reconocimiento, nadie puede decidir por ellos que una 

expresión o un uso determinado forma parte de su patrimonioò19. Y el nortino, en todas 

                                                
18

 Ibídem.  
19

 Ibídem.  
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sus manifestaciones, fiestas, calles, incluso -lo que es decidor en cuanto a lo viva que 

está una cultura- en el lenguaje, manifiesta que reconoce la cultura y la civilización del 

salitre como suya, más allá de que su alcance industrial efectivo murió hace más de 30 

años.  

 

Es necesario entender que el significado de un bien material lo da la comunidad que 

desarrolló y ocupó el edificio, poblado u objeto y por ende, el vestigio. Se vuelve 

esencial que para desentrañar las huellas y costumbres sociales se haga participar a 

los actores vivos que puedan dar cuenta del nacimiento de dicho acervo. Sin ello se 

cae en el misterio que, por ejemplo hoy, son los vestigios mayas o aztecas.  

 

La salvaguarda de dicha riqueza tiene perfiles generales dados por UNESCO, pero 

finalmente, es el mismo país quien traza líneas legales y administrativas de valoración 

del bien, y a su vez es quien postula el bien inmaterial y por lo tanto, depende de la 

identidad y estimación nacional del mismo, el que finalmente sea considerado como 

digno de ser rescatado a nivel mundial. Esta reivindicación pasa a depender 

principalmente de las naciones, porque son ellas las que deben hacer considerar los 

criterios de inscripción, por ejemplo, para la Lista de Patrimonio Inmaterial Mundial, 

comenzando así con una salvaguarda obligada y con miradas desde todo el mundo en 

pos de transmitir este vestigio. 

 

En el caso del norte chileno, existe una gran falencia, pues lo inmaterial no se está 

considerando con la misma importancia que lo material, más allá de que lo último 

tampoco sea bien resguardado. Esto desemboca en el juego con un tiempo 

valiosísimo, que es el de la vida de los últimos exponentes y pobladores de la ciudad o 

emplazamiento pampino salitrero. Deben tomarse medidas urgentes para salvaguardar 

el patrimonio inmaterial que ellos pueden entregar y los datos de toda aquella industria 

asociada a la oficina salitrera, pues cada día son menos los eslabones vivos de aquella 

cadena que comenzó a morir en los años veinte.  
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1.6. Valor Universal de las Oficinas según conceptos de UNESCO 

 

 

UNESCO pide que los bienes postulados a ser Patrimonio de la Humanidad deben 

cumplir ciertos requisitos que evidencian que corresponden a manifestaciones de 

interés universal y que son representativos del género humano como globalidad, 

siendo importantes para el desarrollo de la cultura, inteligencia, ciencia, etc. del 

planeta. El valor universal que las oficinas salitreras representan radica en 4 puntos 

coincidentes con lo requerido por las Convenciones: 

 

- Son testimonios excepcionales de una industria que no volverá a repetirse en la 
historia de la humanidad.  
- Dan cuenta de un intercambio económico, social, cultural llevado a cabo en un 
espacio geográfico con condiciones extremas, lo que revela la enorme capacidad 
creativa y de adaptación del ser humano. 
- Demuestran cómo la industria puede modificar un paisaje, transformando el 
desierto en un espacio habitado y con significación.  
- Son la cuna de lo que fue el movimiento social obrero chileno y son las huellas 
de una cultura viva desde donde la gente del norte construye su identidad20.  
 

La postulación del Monumento a la Lista de Patrimonio de la Humanidad, incluye los 

siguientes criterios en relación a los requisitos de UNESCO: 

 

- El desarrollo de la industria salitrera refleja el conocimiento, habilidades, 
tecnologías e inversiones combinadas de una sociedad diversa cuyos miembros 
provenían de Europa y de diferentes partes de Sudamérica. La industria salitrera 
se convirtió en un complejo cultural de intercambio de ideas, del cual son 
testimonio estas salitreras.  
 - Las salitreras desarrollaron una comunidad urbana extensa y muy peculiar con 
su propio lenguaje, costumbres y expresiones culturales, además de un 
despliegue empresarial y tecnológico testimonio de lo cual son estas salitreras.  
- Las salitreras del norte de Chile fueron los mayores productores de nitrato 
natural en el mundo, transformando la pampa e indirectamente los países 
agrícolas que se beneficiaron del fertilizante que ellas producían; estas salitreras 
representan esa transformación21. 

 

                                                
20

 CONSEJO de Monumentos Nacionales.  Oficinas Salitreras Humberstone y Santa Laura. Monumento 
Nacional.  s.l.  Secretaría Ejecutiva del Consejo de Monumentos Nacionales.   2005.  9-24 p.  
21

 Op. Cit. n. 12.  
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 Todos estos valores son complementarios al resto de la red productiva, porque no 

son solo las oficinas las que permiten entender la civilización del salitre, de hecho no lo 

hacen a cabalidad, sino que toda la red industrial y productiva asociada que permitió 

que el nitrato de Chile llegara a los lugares más recónditos del planeta y que por ende, 

fuera no solo una parte importante de la historia y de la economía chilena, sino que 

también de muchos países del resto del mundo.  

 

Para la historia actual, el nacimiento y evolución de la industria es insoslayable, 

pues lo que se es actualmente se debe en una parte no menor (para bien o para mal) 

al auge de la industria y sus capitales. Es por esto que se hace necesario entender los 

procesos industriales y lo que significaron tanto para sus protagonistas como para 

nosotros como herederos y contempladores. 
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2. OFICINAS  SALITRERAS 

 

 

La oficina salitrera correspondi· a un ñconjunto de terrenos, edificios, maquinarias, 

etc. que forman una unidad en la extracción del caliche y la elaboraci·n del salitreò22. 

Se constituía por: 1) un sector industrial donde estaba la factoría de tratamiento de 

salitre; 2) un sector residencial o campamento, compuesto por los servicios comunes y 

las casas de los trabajadores que se diferenciaban según cargo y situación familiar; 3) 

sector de depósito de los residuos de la oficina, llamado ñtorta de ripioò o ñquesoò. Para 

representar esta organización, la Ilustración 1 muestra la oficina salitrera Sebastopol: 

en primer plano se observa la línea férrea, en segundo el sector residencial o 

campamento y en el fondo el sector industrial. 

 

Ilustración 1. Oficina Sebastopol, vista general. 

Fuente: Oficina Sebastopol, vista jeneral.  En: BOUDAT, L. y Ca.  Álbum de las Salitreras de Tarapacá.  
Iquique, s. impr., 1889.  156 p. [Fotografía].  

                                                
22

 GONZÁLEZ, Sergio.  Hombres y mujeres de la Pampa: Tarapacá en el ciclo de expansión del salitre.  2ª 
ed. Santiago de Chile, Editorial LOM, 2002. 474p. 
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La Ilustración 2 permite observar la oficina salitrera Santiago Humberstone en una 

vista satelital: en el borde inferior se observa el campamento, en el superior derecho la 

torta de ripios y en el superior izquierdo algunos de sus ramales ferroviarios. 

Ilustración 2. Imagen satelital de ex oficina Santiago Humberstone. 

Fuente: GOOGLE maps.  s.n.  [en línea] <http://maps.google.cl> [consulta: 11 septiembre 2011]. 
[Fotografía satelital]. 
 

La oficina salitrera, que en un principio explotaba el mineral de manera artesanal, se 

fue industrializando de manera progresiva, lo que generó la interdependencia con la 

red industrial estudiada. De esta manera, las salitreras forjaron las bases para que todo 

un aparato industrial se desarrollara. La oficina fue la que extrajo y procesó el mineral 

demandado por los distintos compradores, ya sea para la fertilización como para la 

fabricación de pólvora, implicando en su evolución la participación de otros sectores 

industriales que fueron progresando de forma conjunta.  
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Puede decirse entonces, que la oficina salitrera es el pilar de la red industrial 

estudiada, pues es el primer engranaje de la maquinaria encargada del proceso 

económico de un mineral que le dio prosperidad al país por bastantes años.  

 

Para visualizar este fenómeno de interdependencia, es necesario hacer una revisión 

de aquellos momentos históricos que incidieron y determinaron la escala y desarrollo 

de la explotación del nitrato y así encontrar las concordancias que evidencian que el 

avance de los sectores de la red industrial se desenvolvió conjuntamente. Esto se 

ahondará más adelante por medio de la revisión histórica de las tres áreas estudiadas.  

 

Ya se ha mencionado que el espectro de estudio será acotado a dos ex oficinas, 

Santiago Humberstone y Santa Laura, articuladas con su línea de comercialización que 

es el tren y el puerto. Esta red debe tenerse en cuenta permanentemente, dado que la 

civilización del salitre, si bien se debe en sus orígenes a la oficina, no se sostiene sólo 

gracias a ella sino a la red que le da sentido y sustentabilidad. Por ende, el patrimonio 

asociado al ciclo de producción y comercialización en su conjunto, articuló la 

civilización salitrera y permitió que alcanzara las dimensiones que finalmente la 

caracterizaron. El ejemplo en escala micro de toda la civilización del salitre que se 

tomará para trabajar no es al azar, en la medida que es representativo del escenario 

macro que significó la industria salitrera.  

  

2.1. Acercamiento a la historia del salitre y su industria  

 

La extracción y tratamiento del salitre se remonta a los inicios de la cultura aborigen 

peruana, boliviana y chilena con fines agrícolas y se extendió a la época de los 

españoles y la pólvora. Más adelante, el proceso de tratamiento de caliche comenzó a 

renovarse para converger en la industrialización, entendiendo industria desde el 

concepto moderno que hoy en día es identificable en los vestigios de las oficinas 

salitreras. No digo ex-oficinas salitreras, pues considero necesario incluir en esos 

vestigios a las oficinas que aún funcionan, María Elena y Pedro de Valdivia, ambas de 

sistema Guggenhein, de las cuales la última ya no tiene en uso el campamento.  
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Hacia finales del siglo XVII hubo mayor interés por producir salitre y por perfeccionar 

el sistema de elaboración, esto se debía a que la Fábrica de Pólvora de Lima no 

contaba con el nitrato potásico suficiente y se quería reemplazar su uso con el salitre 

sódico de Tarapacá. Cuando se logró convertir el salitre en nitrato potásico, se 

comenzó a organizar la explotación del nitrato en la región, surgiendo las primeras 

pequeñas oficinas salitreras23. La explotación industrial del salitre comienza en 1809, 

cuando por iniciativa de Sebastián de Ugarrisa y Matías de la Fuente, se instalan las 

primeras ñparadas salitrerasò en los Cantones de Zapiga y Negreiros24.  

 

En un principio las oficinas utilizaron el sistema de Paradas para procesar el caliche, 

pero este tratamiento no permitía extraer nitrato del caliche de baja ley, por lo que al 

agotarse las calicheras, toda la oficina era desplazada hacia una zona nueva de mayor 

ley. En el año 1853 Pedro Gamboni mejoró el sistema optimizando la utilización del 

caliche a través del aprovechamiento del de menos ley, a esta nueva tecnología se le 

denominó sistema de Máquinas. Ahora se requería un emplazamiento permanente, 

pues las dimensiones de la maquinaria no compatibilizaban con una oficina nómade.  

 

En 1876 Santiago Humberstone implementó el sistema Shanks en la elaboración del 

salitre, lo que significó la masificación del número de oficinas y un incremento 

considerable en la producción de salitre y de sus derivados. Este sistema funcionó por 

muchos años -entre los cuales estuvo toda la época de auge salitrero bajo manos 

chilenas-, pero no pudo competir en el mercado ante la tecnología Guggenheim. Por 

esta razón, alrededor de 193025 las salitreras apagaron sus máquinas y comenzó el 

desmantelamiento y venta de sus partes. Esto se debió también a la fuerte incidencia 

que tuvo la crisis económica de 1929, ya que la mayor parte del salitre era exportado 

fuera del país sumado a la competencia que significaba el salitre sintético creado por 

los alemanes. Las oficinas Shanks no se transformaron al sistema Guggenheim, pues 

la crisis las afectó enormemente siendo incapaces de costear los gastos que implicaba 

                                                
23

 BERMÚDEZ, Óscar.  Historia del Salitre. Desde sus orígenes hasta la Guerra del Pacífico.  Santiago, 
Ediciones de la Universidad de Chile, 1963.  456p. 
24

 VĆSQUEZ, Juan ñet allò.  Historia de salitre y mar, Iquique y la pampa.  s.l., Ar²balo, 2005.  58p.  
25

 THOMSON, Ian.  Red Norte: La historia de los ferrocarriles del norte chileno.  Santiago, Instituto de 
Ingenieros Chile Comisión de Ferrocarriles, 2003.  252p. 
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el cambio y, por lo mismo, las inversiones que realizaban eran cada vez más 

distanciadas. Adicionalmente, el nuevo sistema monopolizaba la producción, ya que 

con menos recursos podía ofrecer las mismas cantidades demandadas por los 

compradores. 

 

Los inicios de la explotación del salitre a escala industrial se encuentran en Perú ï

que privilegió el comercio del guano por bastantes añosï, cuando el gobierno se dio 

cuenta de los beneficios que podría retribuirle el nitrato y comenzó con un plan de 

nacionalización que no fue bien recibido por los inversionistas extranjeros. En ese 

entonces, la empresa salitrera se encontraba en manos de capitales peruanos, 

chilenos y europeos, proporcionalmente en ese orden. A estos dueños, el Perú les 

entregó bonos salitrales a cambio de sus terrenos y activos, los que en muchos casos 

no fueron pagados. Si bien lo anterior fue uno de los detonantes de la Guerra del 

Salitre, la principal causa se debió a la transgresión por parte de Bolivia al Tratado de 

Límites vigente con Chile desde 1874, al establecer un impuesto a la Compañía de 

Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta infringiendo lo estipulado en dicho tratado. Esto 

precipitó el conflicto bélico cuando, al negarse la compañía al pago de ese gravamen, 

el gobierno boliviano ordenó el embargo de sus bienes, su venta en subasta pública y, 

posteriormente, la reivindicación de las salitreras mantenidas por ella.  

 

En el mes de abril de 1879 la guerra estaba declarada, por una parte, entre Chile y 

Bolivia y por otra, entre Chile y Perú. La intervención peruana en el conflicto tuvo su 

origen en el Tratado de Alianza entre este país y el del altiplano en 1873. Las 

operaciones militares fueron llevadas adelante hasta la entrada de las fuerzas chilenas 

en Lima en enero de 1881, liquidándose posteriormente los últimos restos de 

resistencia. Los capitales europeos, principalmente ingleses, estaban a favor de Chile 

por su política libremercadista, siendo presumible su apoyo bélico en pos de que los 

territorios de Antofagasta y de Tarapacá, correspondientes al Gobierno de Bolivia y del 

Perú respectivamente, pasaran a manos chilenas.  
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Así, hacia 1890 cerca del 60% de la industria salitrera estaba en manos de 

sociedades británicas que, a través de la especulación en el periodo bélico, se hicieron 

de certificados salitrales a muy bajo costo. Un poco más adelante los capitales chilenos 

y alemanes se incrementaron, para que en 1912, considerando las regiones de 

Tarapacá y Antofagasta, los intereses nacionales estuvieran cerca del 40% del total y 

los extranjeros del 60%.   

 

El crecimiento de la industria salitrera hizo que a principios del siglo XX la 

producción minera chilena pasara a ser mayormente no metálica. Hacia 1917, un 70% 

de las exportaciones consistieron en salitre y yodo (asociado con el salitre), producidos 

por un total de 129 oficinas del departamento de Tarapacá, Pisagua, Tocopilla, 

Antofagasta y Taltal26. En la Tabla 2 puede observarse el incremento de las oficinas en 

funcionamiento, las personas ocupadas por el trabajo de las mismas y el crecimiento 

de la producción salitrera y su exportación: 

 

Tabla 2. Crecimiento productivo asociado a la industria del salitre entre 1894 y 1920
27 

Años N° de oficinas 
en trabajo 

Personas 
ocupadas (miles) 

Producción (miles 
de tons.) 

Exportación (miles 
de tons.) 

1894 51 18,1 1.094 1.098 

1896 53 19,3 1.139 1.107 

1898 46 16,0 1.314 1.294 

1900 51 19,7 1.508 1.454 

1902 80 24,5 1.349 1.384 

1904 76 - 1.559 1.500 

1906 96 - 1.822 1.727 

1908 113 40,8 1.971 2.051 

1910 102 43,5 2.465 2.336 

1912 118 47,8 2.586 2.493 

1914 137 44,0 2.463 1.847 

1916 123 53,5 2.913 2.988 

1918 125 57,0 2.859 2.919 

1920 101 46,2 2.523 2.794 

 

Después de 1920, el cobre comenzó a retomar su supremacía28 como consecuencia 

                                                
26

 Ibídem.  
27

 Tabla en base a datos de: 
CARIOLA, Carmen y Sunkel, Osvaldo. La Historia Económica de Chile 1830 a 1930: Dos Ensayos y una 
Bibliografía. Madrid, Ediciones Cultura Hispánica del Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1983. 
28

 Op. Cit. n. 25. p. 23 
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de la crisis económica, la creación del salitre sintético y la tecnologización de la minería 

del cobre que permitió explotar yacimientos de baja ley. De esta forma, desde 1918 a 

1988, las oficinas comenzaron a disminuir, llegando a un 98% menos. A pesar de ello, 

la producción de salitre no bajó en la misma proporción, pues se concentró en las dos 

oficinas más grandes que ocupaban la moderna tecnología del sistema Guggenheim29. 

 

Los beneficios del salitre en sus años de auge fueron recibidos principalmente por 

los ingleses, quienes poseían un control casi completo de su red productiva: 

exportación, ferrocarriles, oficinas, capitales, etc., pero estos propietarios fueron 

especuladores y políticos, lo que desembocó en que muchas veces se preocuparan 

más por aumentar el valor de sus acciones que por optimizar los procesos de 

extracción y producción. Así, en un afán por mantener los precios del producto 

elevados -a pesar de que la producción al ser cada vez mayor hacía que los precios 

compitieran por la demanda-, se establecieron combinaciones o trust entre los 

directores de las compañías salitreras para limitar la producción o abaratar los costos30. 

Esto evidenció que los intereses de los especuladores, claramente no coincidían con 

los que necesitaba Chile.  

 

En relación a la propaganda, difusión y creación de información sobre salitre dirigida 

y diferenciada según los distintos países compradores, existieron distintos encargados 

a lo largo del tiempo. El primer intento de institucionalizar esta actividad se dio en 1888 

por el Comité Salitrero Permanente, presidido por John Thomas North, con sede en 

Londres. El segundo fue la creación de la Asociación Salitrera de Propaganda, en el 

año 1894, financiada por todos los productores asociados y que cubría la campaña 

publicitaria del salitre en Chile, Latinoamérica y el resto del mundo. Esta Asociación fue 

breve, pues el rol del Estado comenzó a fortalecerse en pos de una propaganda 

efectiva, constituyéndose en Londres el Comité Chileno del Nitrato con participantes 

estatales. Hacia 1919, luego de la crisis y la Guerra Mundial, se creó un nuevo 

organismo, la Asociación de Productores de Salitre de Chile, APSCH, formada por 

                                                
29

 Ibídem. p. 22 
30

 SOTO, Alejandro.  Influencia británica en el salitre. Origen, naturaleza y decadencia.  Santiago de Chile, 
Editorial Universidad de Santiago, 1998.  675p. 
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quienes producían cerca del 95% del salitre31. Esta asociación debía aumentar la 

propaganda comercial y técnica del salitre, estudiar nuevos métodos para la 

producción, ajustar la producción a la demanda, centralizar las ventas y establecer 

precios uniformes. Era algo parecido a los trust, pero con mayor participación chilena. 

Entre sus disposiciones tenía la que permitía que las oficinas cerraran cuando tuvieran 

grandes stocks de salitre o cuando necesitaban hacer reparaciones de sus 

instalaciones, sin perder por eso sus cuotas de venta32. Esta institución pareciera haber 

sido un recurso de emergencia ante una caída inminente, pues la competencia del 

salitre sintético se fortaleció y el sistema Shanks, sumado a las combinaciones, no 

permitía producir una cantidad tan grande de salitre que compitiese en precios con la 

alternativa alemana inventada a finales de la guerra. 

 

Se observó entonces, que la segunda década del siglo XX afectaba cada vez más la 

industria salitrera, ya que en esa fecha se creó en Alemania la alternativa sintética -

popularizada desde 1913- disminuyendo la demanda del nitrato. Además, la Primera 

Guerra Mundial obligaba a que los quintales de salitre quedaran estancados en la 

costa, pues no habían embarcaciones que los transportaran debido a que estaban 

participando de la guerra o retenidos en puertos neutrales. Producto de ello, las 

oficinas comenzaron a paralizar: de 124 oficinas que trabajaban normalmente, en 1914 

sólo lo hacían 5133. El uso del nitrato en la fabricación de armas dio un pequeño 

impulso a la exportación, pero a pesar de ello, la crisis era insoslayable, puesto que la 

tecnología no había sido renovada, lo que se evidenciaba en que, por ejemplo, la 

extracción seguía prescindiendo de lo mecánico y los sistemas de producción no eran 

capaces de trabajar eficientemente con las canchas de baja ley. Para mantener el 

costo del salitre natural la APSCH generó las combinaciones salitreras que 

encarecieron el precio, aumentando la preferencia por el abono sintético.  

                                                
31

 COUYOUMDJIAN, Juan Ricardo.  Chile y Gran Bretaña. Durante la primera guerra mundial y la post-
guerra, 1914-1921.  Santiago de Chile, Editorial Andrés Bello, 1986. 340p.  
32

 Op. Cit. n. 30. p. 170-171. 
33

 SAN FRANCISCO, Alexander ñet alò.  FLOR de Chile. Vida y Salitre en el cant·n de Taltal.  2Û ed. 
Santiago de Chile, Consejo Nacional de la Cultura y Las Artes, 2009. 118p. 
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2.1.1. Impacto de la Guerra del Salitre en la red industrial del nitrato 

 

Ya se mencionó someramente la incidencia que tuvo la Guerra del Salitre para las 

oficinas y los países implicados, pero es necesario detenerse un poco más en ella 

puesto que fue un factor clave en el crecimiento acelerado que tuvo posteriormente, la 

industria salitrera.  

 

En esta guerra se enfrentaron Chile, Bolivia y Perú entre 1879 y 1883 y es también 

conocida como Guerra del Pacífico. Sin embargo, parece más apropiado (aunque 

menos diplomático) llamarla de la forma como se ha hecho hasta el momento, pues 

sus principales causantes se relacionaron con las utilidades en torno al nitrato. Antes 

de la guerra hubo muchísimos intereses económicos implicados en el salitre de los 

territorios bolivianos y peruanos, tanto de parte de inversionistas de los mismos países, 

como chilenos y europeos. En 1878, asumió el Gobierno boliviano el General Hilarión 

Daza, quien proclamó un impuesto de 10 centavos por quintal de salitre exportado 

desde los territorios de su país. Este impuesto iba en contra del Tratado de 1874 entre 

Chile y Bolivia en relación a los impuestos salitrales, por lo que la Compañía de Salitres 

de Ferrocarriles de Antofagasta, FCAB, (de capitales chilenos y británicos) se negó a 

pagar. Esto despertó las susceptibilidades entre los dos países, culminando en la 

ocupación por tropas chilenas del territorio boliviano de Antofagasta el 14 de febrero de 

1879, las que siguieron avanzando hasta ocupar suelo peruano.  

 

La guerra se declaró oficialmente en el mes de abril de 1879, uniéndose Perú en 

contra de Chile por el Tratado de Alianza suscrito en 1873 con Bolivia, lo que generó 

que los países pertenecientes a ésta perdieran todo el sector salitrero que poseían. En 

el caso de Perú, con el fin de liquidar la resistencia, las tropas chilenas avanzaron 

hasta Lima en enero de 1881, extendiéndose el conflicto hasta 1883, cuando se firmó 

el ñTratado de Ancónò que dejó a cargo de los chilenos el territorio desde Tacna al sur. 

Los límites definitivos entre Perú y Chile se fijaron el año 1929 con el ñTratado de 

Limaò34 y con Bolivia en 1904 con el ñTratado de paz y amistadò35.   

                                                
34

 Op. Cit. p.25. 
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En la Ilustración 3 se observa a la izquierda el mapa de los territorios de Perú, 

Bolivia y Chile antes de la Guerra del Salitre y a la derecha el actual territorio chileno.  

 

Ilustración 3. Mapa político de territorio de Chile, Perú y Bolivia antes y después del Guerra 

del Salitre. 

Fuente: s.n. En: VARGAS, Raúl. Historia General de la Guerra del Pacífico.  Lima, Editorial Milla Batres, 
1979.  s.n. Tomo I.   
 

La Ilustración 4, muestra Tarapacá en la época de ocupación chilena. Puede 

observarse Pampa Perdiz y el entonces cantón La Peña. 

                                                                                                                                           
35

 UNIVERSIDAD DE CHILE.  Tratado de paz y amistad. 1904.  [en línea]. 
<http://www.historia.uchile.cl/CDA/fh_article/0,1389,SCID%253D15707%2526ISID%253D563%2526PRT%
253D15699%2526JNID%253D12,00.html>  [consulta: 10 septiembre 2011]. 
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Ilustración 4. Territorio ocupado en Tarapacá por el ejército chileno 1879. 

Fuente: Territorio ocupado en Tarapacá por el ejército chileno. BERTRAND, Alejandro. [en línea] 
<http://www.memoriachilena.cl/temas/documento_detalle.asp?id=MC0060231> [consulta: 11 septiembre 
2011].  

 

Para el área de Tarapacá, el proceso bélico fue decidor tanto en la red industrial 

estudiada, como para todas las redes industriales salitrales, pues significó que su 
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administración, tributación, etc. pasaban a depender del Gobierno de Chile. Las 

rencillas no afectaron a las oficinas en su cotidianeidad, sino que más bien en términos 

administrativos. La nacionalización emprendida por el Perú en el territorio de Tarapacá 

sumada a la guerra, generaron que los bonos salitreros entregados por las oficinas 

bajaran su valor considerablemente, quedando en manos de la especulación en la 

bolsa. Los capitales extranjeros vieron su oportunidad en este fenómeno, por lo que 

personas como John Thomas North compraron una gran cantidad de bonos con la 

esperanza de que el gobierno chileno devolviese a los dueños nominales los terrenos 

retenidos por el Perú. Esto, efectivamente, fue lo que sucedió: la especulación tuvo 

resultados beneficiosos para los nuevos propietarios, pues Chile devolvió las oficinas 

previo pago del costo de sus bonos salitrales al Estado. De esta manera, si antes los 

capitales invertidos en salitre eran principalmente de peruanos y chilenos, pasaron en 

ese momento a ser en un gran porcentaje ingleses.  

 

El ferrocarril salitrero también se vio afectado, tanto en lo administrativo como en lo 

cotidiano. El tren fue usado para el acarreo de pertrechos militares y fue bloqueado 

para sus fines comerciales, produciéndose un estanco en la economía peruana 

sustentada en este medio de movilización. Esta situación, sumada a la estrategia 

militar, incidió posteriormente en el trazado de las nuevas líneas ferroviarias a cargo 

del Estado chileno, pues para prevenir el ataque y la intervención a este medio de 

transporte, se prefirió tender las líneas en dirección sur-norte por el interior, la pampa, 

antes que por la costa.   

 

En los años de la guerra, la oferta ferroviaria en la pampa se limitaba a la iniciativa 

privada de los hermanos Montero, quienes por deuda debieron vender sus acciones a 

la Compañía Nacional de Ferrocarriles Salitreros de Tarapacá, que tenía asiento en 

Londres. Luego del enfrentamiento, esta compañía fue regresada a sus dueños 

británicos, quienes cambiaron su nombre a The Nitrate Railways Co. Ltd.  

 

De la red productiva estudiada, la ciudad puerto de Iquique fue la más afectada en 

su cotidianeidad, pues fue ocupada por las fuerzas chilenas en 1879 desarrollándose 
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en sus costas el Combate Naval de Iquique. Gran parte de las tropas chilenas 

estuvieron emplazadas en la ciudad, lo que significó que algunos iquiqueños se 

unieran a las campañas, pero que otros huyeran en buques mercantes36. Mientras 

tanto, los buques chilenos ñCochraneò y ñCovadongaò bloqueaban Iquique, lo que fue 

anunciado por Arturo Prat en el edificio de la Aduana en mayo del mismo año. Más 

tarde, el 23 de noviembre, el comandante Latorre tomó posesión de la ciudad de forma 

pacífica, declarándose el mismo día la ñrendici·n de Iquiqueò. Ahí el ministro 

Sotomayor nombró comandante de armas de la ciudad a Patricio Lynch, a quien el 

Gobierno le dio luego el título de Jefe Político de Tarapacá. Es él quien organizó la 

Primera Junta Municipal chilena siendo su primer alcalde el ciudadano francés Eduardo 

De Lapeyrouse37. De esta forma, Iquique pasó a manos chilenas, las que comenzaron 

a ocupar sus riquezas para costear los gastos de las ocupaciones al norte y por ende, 

de la Guerra del Salitre, a pesar de que la ciudad y el territorio tarapaqueño fueron 

anexados oficialmente al Gobierno de Chile solo en 1883 con el Tratado de Ancón38.  

 

Más adelante, Iquique volvió a ser escenario de un nuevo conflicto bélico, la 

Revolución de 1891. En éste, se bombardeó la ciudad hasta verla rendida, puesto que 

era una de las capitales que, en ese entonces, entregaba más divisas al Gobierno 

chileno, y por ende, estratégicamente importante de sitiar. Fue aquí donde se 

estableció un Gobierno Constitucional Provisional a cargo de Jorge Montt bajo las 

órdenes del Congreso representado por Waldo Silva, Ramón Barros Luco y Enrique 

Valdés Vergara y una nueva Junta de Gobierno compuesta por Manuel José 

Irarrázabal, Isidoro Errázuriz, Joaquín Walker y el Coronel Adolfo Holley39. 

                                                
36

 Op. Cit. n. 22. p.397. 
37

 Información entregada por Ilustre Municipalidad de Iquique, en torno al edificio patrimonial. 
38

 GONZÁLEZ, Sergio.  Iquique Puerto Mayor. Historia Iconográfica desde sus orígenes hasta nuestros 
días.  Iquique, Mallku, 1995. 107p. 
39

 BRAVO, Pedro.  El Iquique salitrero (1830-1930). Salitre y sociabilidad.  Iquique, Editorial Pino Oregón, 
2005. 159p. 
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2.2. Ex oficinas salitreras Santiago Humberstone y Santa Laura 

 

2.2.1. Decretos que las establecen como Monumento y conceptos 

geográfico-administrativos. 

 

 

Humberstone y Santa Laura fueron declaradas Monumento Nacional en su carácter 

histórico por el decreto del Ministerio de Educación Nº 320 de 16.01.1970 firmado por 

el Presidente de la República de entonces, Eduardo Frei Montalva. En conjunto 

pasaron a ser el Monumento Histórico Nº 56 pues la extensión del territorio protegido 

las une como un solo bien. La Ley Nº 17.288 las resguarda como Monumentos 

Nacionales. 

 

El 7 de noviembre de 1989, el Consejo de Monumentos Nacionales, a través del 

decreto supremo del Ministerio de Educación Nº 536 de 07.11.1989, amplió los límites 

del monumento, incorporando al área protegida las tortas de ripio de las dos oficinas 

para evitar su explotación40. En 1997 con el decreto Nº 859 se ampliaron más los 

límites del área protegida y en 1998 con el decreto Nº 480, se fijaron nuevos.  

 

En 1998, el Gobierno de Chile incluyó Santa Laura y Humberstone en la Lista 

Tentativa de Bienes Culturales a nominar como sitios de Patrimonio Mundial ante 

UNESCO41. En diciembre del año 2004 se presentó ante el Comité de la organización 

la Postulación de las Oficinas y al año siguiente fueron aceptadas en la lista roja de 

Patrimonio Mundial/UNESCO declarándose como Patrimonio de la Humanidad.  

La oficina salitrera no era una unidad autónoma que dependía solo de 

complementos de transporte para erigirse y sustentabilizarse, sino que estaba dentro 

de un entramado, primero de cantón salitrero, y luego de región o provincia. 

                                                
40

 CONSEJO de Monumentos Nacionales.  Postulación oficinas salitreras Humberstone y Santa Laura 
como sitio del Patrimonio Mundial.  Santiago de Chile, Cuadernos del Consejo de Monumentos 
Nacionales, 2005. 137p.  
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La pampa y sus oficinas se organizaban en cantones y grupos salitreros en relación 

a sus dueños, cercanía, línea ferroviaria, etc. El cantón se entiende como una 

circunscripción geográfico-administrativa que se aplica a un grupo de oficinas cercanas 

cuyo perímetro se define por límites naturales y que son vinculadas a través de un 

ferrocarril embarcando en el mismo puerto42.  

 

La oficina Santa Laura, al igual que Humberstone, se ubicó dentro de un cantón 

salitrero que se ha identificado según diferentes nomenclaturas, esto puede entenderse 

por ser un concepto administrativo. Para efectos de este estudio, diremos que se 

encuentra en el Cantón Pozo Almonte y dentro de lo que fue el Grupo Nebraska 

formado recién en 1934 con la Corporación Salitrera de Tarapacá y Antofagasta, 

COSATAN, aunque la bibliografía sitúa a las dos oficinas en distintos cantones según 

la época a la que se refiere.  

 

Cuando hablan de la época anterior a la Guerra del Salitre, el Cantón Pozo Almonte 

no había crecido y por ende, la oficina Santa Laura -en ese entonces también 

identificada como Palma Nueva- se encontraba en el Cantón La Peña, hoy ex Cantón 

La Peña ubicado en las reservas salitreras Pissis y Nebraska43. Este cantón tendría 

como pueblo a Pozo Almonte y estaría compuesto por las oficinas Peña Grande, San 

José, Kerima, Peña Chica, La Palma, Palma Nueva (Santa Laura), Cala-Cala, Buen 

Retiro, Carmen Bajo, Serena, San Andrés, San Manuel y San Esteban44. Sergio 

González lo identifica también como Cantón Pozo Almonte, pero en éste incluye solo a 

La Palma45. Esta denominación puede deberse a que Pozo Almonte como cantón fue 

emergente, pues para la primera década del siglo XX abarcó otros cantones, como San 
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 Op. Cit. n. 40. p. 57-60.  
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 CONSEJO de Monumentos Nacionales ñet allò.  Elaboraci·n de expedientes y estudio, segunda etapa 
del plan de intervenciones prioritarias para las oficinas salitreras Humberstone y Santa Laura.  Iquique,  
s.impr., 2009.  321p. Antecedentes Históricos Parte II: Capítulo 8 y anexo fotográfico.   
44

 OJEDA, Orietta ñet alò.  Pampa Patrimonial. Circuitos turísticos del salitre desde Matamunqui a Buen 
Retiro.  Iquique, Gobierno de Chile, SERCOTEC, 2008. 105p. 
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Antonio y La Peña. Además se ha situado a La Palma dentro del Cantón Norte46. La 

Ilustración 5 muestra los cantones salitreros de Tarapacá, según Óscar Bermúdez.  

 

Ilustración 5. Cantones salitreros de Tarapacá. 

 
Fuente: CANTONES Salitreros de la Primera Región. En BERMÚDEZ, Óscar.  Breve historia del salitre: síntesis 
histórica desde sus orígenes hasta mediados del siglo XX.  Santiago de Chile, Ediciones Pampa Desnuda, 1987.  75p.  
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 CONSEJO de Monumentos Nacionales ñet allò.  Elaboraci·n de expedientes y estudio, segunda etapa 
del plan de intervenciones prioritarias para las oficinas salitreras Humberstone y Santa Laura.  Iquique,  
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El CMN, en sus publicaciones lo reconoce como el Cantón Salitrero Nebraska, 

compuesto por Humberstone (ex- La Palma), Santa Laura, Nebraska, Peña Chica y 

Keryma47, pero el nombre Nebraska no se habría puesto al Cantón, sino al ñgrupoò de 

oficinas que se encontraban en las reservas salitreras Pissis y Nebraska y que pasaron 

en 1934 a la propiedad de COSATAN48. Por lo tanto, decir Cantón Nebraska pareciera 

ser errado, pues desde ese entonces se le llamó Grupo Nebraska a las oficinas recién 

dichas más los campamentos Cala-Cala, Don Guillermo, San José y el Donkey 

Nebraska. Osvaldo de Castro Ortúzar recibió la administración de este grupo, en el que 

vivieron aproximadamente unas 10.500 personas49 hasta que cerró definitivamente 

cerca de 1960. Pozo Almonte, además de ser una estación de ferrocarriles, en todo 

este tiempo fue creciendo como pueblo de servicio de las oficinas cercanas y hoy es un 

pueblo en la pampa que se sustenta en gran medida por la minería del cobre.  

 

2.2.2. Propietarios de oficinas salitreras Santiago Humberstone (ex La 

Palma) y Santa Laura 

 

 

Santa Laura y Humberstone se encuentran a poca distancia, forman parte de la 

misma pampa y se desarrollaron a la par, a pesar de lo cual, pertenecieron a diferentes 

dueños por mucho tiempo.  

 

2.2.2.1. Oficina salitrera Santa Laura entre 1872 y 1934 

 

 

La oficina salitrera Santa Laura fue construida bajo la administración del Gobierno 

del Perú y data de 1872. Algunos libros le atribuyen otro nombre, como por ejemplo, 

Palma Nueva, que habría sido usado hacia 1907, pero no se especifica en qué 

momento cambió de nombre al que se conoce hoy o si era sólo de uso popular. Se le 
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 Op. Cit. n. 40. p. 58, 60.  
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 Op. Cit. n. 43. p. 139.  
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ha identificado como ñSanta Laura de Wenderò del Cant·n La Pe¶a, por ser adquirida 

en un principio por Guillermo Wendell, diferenci§ndose de ñSanta Laura de la Barraò del 

Cantón Yungay50. 

 

En 1872 Wendell51 adquirió los derechos de explotación de 188 has. en el sur del 

Perú. Ese mismo año la firma Barra y Riesco levantó la oficina salitrera Santa Laura en 

una concesión de terreno de 35 estacas52. Se ha hecho referencia a que Wendell y la 

firma que construyó la oficina constituirían una sociedad llamada Wendell y Cía53.  

 

Cuando Chile en la Guerra del Salitre tomó posesión de Tarapacá en 1880, la 

oficina pasó a control fiscal. Más tarde, el 11 de junio de 1881, el gobierno chileno 

inició el proceso de devolución de la propiedad salitrera, lo que significó que ésta 

pasaba del estado monopólico peruano a uno libre mercadista54. Chile, luego de haber 

comprado la oficina mediante la cancelación de los certificados que habían sido 

emitidos por el Gobierno de Perú55, los traspasa al fisco que los remató junto con sus 

terrenos en octubre de 1897, adjudicándoselos a la firma Foelsch y Martin56. 

 

Para 1908, la oficina no registró actividad productiva57, lo que es atribuible a los trust 

salitreros. Más adelante el inglés Mac Andrew organizó la empresa The London Nitrate 

Company que compró en 1913 los derechos de explotación, dejando la oficina a cargo 

de Walterio Jones58. Esta compañía se hizo cargo de Santa Laura hasta 1934, cuando 

COSATAN la adquirió con un grupo de oficinas del sector, luego de que varias 

paralizaran por la crisis del salitre y la gran depresión.  

 

                                                
50

 Op. Cit. p.77. 
51

 Op. Cit. n. 46.  
52

 Op. Cit. n. 4. p. 30.  
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 Op. Cit. n. 20. p.7. 
54

 MONTANDÓN, Roberto y Pirotte, Silvia.  Monumentos Nacionales de Chile, 225 fichas.  2ª ed. Santiago 
de Chile, Consejo de Monumentos Nacionales, 1998. Ficha Nº 215: Oficina Salitrera Santa Laura. 
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 Op. Cit. n. 4. p. 30.  
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 Op. Cit. n. 54.  
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 Op. Cit. n. 44. p.77. 
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 Op. Cit. n. 46. p.82. 
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2.2.2.2. Oficina salitrera La Palma entre 1850 y 1934 

 

En sus inicios, la oficina que hoy se conoce como Santiago Humberstone se 

llamaba La Palma, recordando a la batalla ñLa Palmaò de enero de 1855 acaecida en 

las cercanías de Lima. El hecho se enmarcaba en una guerra civil peruana donde se 

enfrentaron los rebeldes liderados por Ramón Castilla y las tropas del gobierno del 

presidente Rufino Echenique59. Este nombre permaneció hasta 1934.  

 

Los inicios de La Palma pueden encontrarse hacia 1850, cuando el Gobierno del 

Perú adjudicó los yacimientos de Cala-Cala, sector de localización de la oficina, a 

Manuel Almonte y Vigueras. Él vendió en 1872 su participación en la salitrera a una 

sociedad inglesa denominada The Peruvian Nitrate Company.  

 

La oficina fue vendida al Estado peruano a cambio de bonos salitrales que serían 

canjeados por el valor determinado en cada uno de ellos, en este caso correspondiente 

a un monto de 325.000 soles60. En 1882, se encargó a Guillermo Gibson la 

recuperación de la oficina a nombre de The Peruvian Nitrate Company, pagando el 

mismo año los certificados salitreros al fisco chileno, hecho que quedó registrado en el 

decreto supremo del 28 de marzo de 188261. Su administrador en ese entonces fue 

Francisco G. Welch. Estos certificados se vendieron a la firma Gibbs & Company en 

188362. En 1898, la oficina fue vendida a The New Tamarugal Nitrate Co63, cuyo 

                                                
59

 Op. Cit. n. 46. p. 82.   
N. del A. Además de este dato, que es el referido en gran parte de la bibliografía como causal del nombre 
de la oficina, considero importante nombrar otra referencia al bautizo de la salitrera. Aafke Steenhuis en el 
libro ñLa travesía del salitre chilenoò, dice que el nombre se habría debido a la nostalgia de Manuel 
Almonte Vigueras y Ascencio de Almonte, empresarios autorizados para extraer salitre por el gobierno 
peruano, por Palma de Mallorca, de donde serían originarios.  
60

 Op. Cit. n. 44. p. 77.  
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 SALITRE: reencuentro, añoranza, realidad. Iquique, Chile. N°1. Centro de Investigación de la Realidad 
del Norte (CIREN LTDA.). s.a.  
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 Op. Cit. n. 4. P. 31.   
N del A. Las fichas de investigación de Roberto Montandón, separa las fechas, dice que Tamarugal Nitrate 
Co compró en 1882 la oficina y que al año siguiente lo hizo Gibbs & Co. 
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 MONTANDÓN, Roberto.  Informe para Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. 
Recuperación o puesta en valor de las oficinas salitreras Santiago Humberstone y Santa Laura.  Santiago 
de Chile, s. impr., 1994. s.n.   
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representante en Tarapacá fue Federico G. Lomax y su agente en el puerto de Iquique 

sería la Casa Gibbs64, su directorio nacional se encontraba en Valparaíso.  

 

The New Tamarugal Nitrate Co. mantuvo la oficina hasta que en 1934, COSATAN 

adquirió un lote de oficinas salitreras, entre ellas La Palma que estaba paralizada. El 

reinicio de las operaciones se debió a la gestión de la Compañía de Salitre de Chile 

(COSACH) impulsora de la modernización y reorganización de la industria salitrera, 

pero su sucesora, COSATAN, continuó esta tarea desde 1933, sometiendo a la oficina 

a la reestructuración total de sus instalaciones productivas además de reconstruir y 

modernizar el campamento. Al reinaugurar la oficina en 1934, se la bautizó con el 

nombre de Santiago Humberstone, en honor al químico inglés que implementó el 

sistema Shanks en la pampa.  

 

2.2.2.3. Santiago Humberstone y Santa Laura entre 1934 y 1961 

 

 

COSATAN, entre 1933 y 1934 compró una serie de oficinas salitreras del sector de 

Pampa Nebraska y Pisis, muchas de las cuales estaban paralizadas o en franca 

decadencia. Su finalidad fue tomar la tarea que su institución predecesora, COSACH, 

había comenzado: modernizar y reorganizar la industria salitrera desde el Estado de 

Chile, tanto para mejorar las condiciones de los trabajadores como para intentar, en un 

último esfuerzo, re-inyectar fuerza a una industria que iba muriendo pero que empleaba 

a una gran cantidad de trabajadores.  

 

Como se mencionó anteriormente, las oficinas compradas por COSATAN fueron 

Keryma, Santa Laura, La Palma, Peña Chica, los campamentos Cala-Cala, Don 

Guillermo y San José y el Donkey Nebraska. Santa Laura en ese entonces no se 

encontraba paralizada, por lo que continuó su funcionamiento sin interrupción. La 

Palma, en cambio, estaba detenida por reestructuraciones hasta el 21 de noviembre de 

1934, fecha en que se reinauguró con la presencia del químico inglés Santiago 
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Humberstone. La Ilustración 6 muestra el día de la inauguración con la presencia de 

Santiago Humberstone. 

 

Ilustración 6. Fotografía en la reapertura de oficina La Palma como oficina Santiago 
Humberstone 

Fuente: Momento en que la ex Oficina Salitrera "La Palma" modernizada, se convierte en Oficina Salitrera 
"Santiago Humberstone". Don Santiago Humberstone (en primera plana, al centro) Don Osvaldo de Castro 
y del Intendente Ornaldo Villablanca (a la izquierda y derecha, respectivamente). Noviembre de 1933. En: 
VĆSQUEZ, Juan ñet allò. Historia de Salitre y Mar: Iquique y la Pampa. p.52. [Fotografía]. 
 

Las oficinas y campamentos adquiridos por COSATAN funcionaron bajo la 

nomenclatura de Grupo Nebraska, teniendo como centro a Humberstone que se 

convirtió en un pueblo oficina. En los años cincuenta, el cierre de estas oficinas fue 

sucediéndose, hasta que al estar todas paralizadas, pasaron a manos de la Sociedad 

Liquidadora de la Cía. Tarapacá y Antofagasta la cual, por tener una deuda con la Caja 

de Previsión del Salitre, las puso en subasta. En 1961 fueron rematadas para su 

aprovechamiento como chatarra y material de demolición, la propiedad del lote o grupo 

de oficinas, se la adjudicó Isidoro Andía Luza. 
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2.2.3. Sistema e índices de producción 

 

 

La producción de salitre fue evolucionando en distintos sistemas. El caliche cada 

vez requería un tratamiento más eficiente capaz de trabajar con material de ley más 

baja. Las dos oficinas estudiadas no estuvieron exentas de esta evolución en sus 

instalaciones.  

 

Ambas adoptaron el sistema de Máquinas entre 1872 y 187465, que daba una 

capacidad de producción de 300.000 quintales españoles anuales para cada una. 

Ambas habrían comenzado a trabajar con este sistema desde su apertura, a menos 

que en muy poco tiempo hubiesen dejado de lado el sistema de Paradas. Esto no 

tendría mucho sustento pues, no existen vestigios de que la maquinaria de estas 

oficinas o su arquitectura permitiesen el desplazamiento de infraestructura que el 

sistema de Paradas requería. El sistema de Gamboni, si bien permitía el 

aprovechamiento del mineral y el procesamiento del yodo, obligaba a instalar máquinas 

estables ïcalderas, serpentines, bateasï apareciendo entonces por añadidura, las 

casas de administradores, operarios, desalinización de aguas, etc66. 

 

Mientras Santa Laura paralizó entre 1913 y 1914, se renovó el sistema industrial a 

Shanks67 con la  maquinaria perteneciente a la oficina Ghyzela de la Nitrate Co.68 de 

Taltal, que luego de su cierre, había sido desmantelada y llevada desde el sur de 

Antofagasta -antigua ubicación- hasta el actual emplazamiento de Santa Laura69. La 

instalación del sistema Shanks respondió a la necesidad de un mayor poder industrial 

que pudiese abastecer la creciente demanda del mineral, siempre acatando al trust 

vigente.  
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 Op. Cit. n. 46. p.82. 
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 Op. Cit. n. 40. p. 56. 
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 Op. Cit. n. 46. p. 62.  N. del A. A pesar que el sistema Shanks como tal, funcionaba desde 1882. 
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Por su parte, The New Tamarugal Nitrate Company fue la que cambió el sistema de 

producción de la oficina La Palma desde el de Máquinas de Gamboni al de Shanks en 

189070. Esto hizo incrementar la producción, ya que disminuía los costos asociados, 

además de reducir la pérdida de material de baja ley pues era capaz de trabajarlo.  

La reestructuración de 1934 mantuvo el sistema Shanks con algunas 

modificaciones, lo que es conocido como Shanks tardío. Se describe este proceso de 

la siguiente manera:  

El material extraído en la pampa se transportaba primero en carretas y 
posteriormente en trenes de trocha angosta, llegando así hasta los molinos 
donde comenzaba el proceso de elaboración: los carros llegaban a una rampa 
de descarga desde donde el caliche caía a las acendraderas (o chanchos en 
lenguaje pampino)é Ah² se dimensionaba el material tra²do de la pampa a unas 
4 pulgadas de diámetro. Este material se transportaba por una correa a un 
molino secundario en el cual se disminuía a¼n m§s su tama¶oé Luego de la 
molienda, el material a través de una correa transportadora accedía a la planta 
de lixiviación, donde se trabajaba la disolución de la sal.71  

 

Estas oficinas no cambiaron su sistema a Guggenheim, sino que mantuvieron la 

tecnología Shanks hasta su cierre, pues los costos que implicaba este cambio eran 

demasiado altos, sobre todo si se considera la crisis a la que se estaban enfrentando. 

 

Respecto a la producción, ambas oficinas funcionaron a la par, a excepción de 

aquellos momentos en que paralizaban. En esas instancias no figuraban u ocupaban 

las reservas de nitrato que habían sido excedentes, las que se generaban al no poder 

comercializarlo para respetar las cuotas de producción vigentes.  

 
Los datos de producción de Humberstone son bastante numerosos, mientras que 

los de Santa Laura escasos; se los puede asemejar pues su maquinaria y población 

siempre fueron similares, por lo que puede asumirse que en los mismos tramos de 

tiempo producían cantidades parecidas. También se debe hacer la salvedad de que la 

implementación del sistema Shanks en La Palma fue anterior al de Santa Laura -la 

                                                
70
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primera en 1890 y la segunda en 1915- por lo que en ese periodo de tiempo, las cifras 

deben haber diferido considerablemente siendo más auspiciosas para la que tenía el 

nuevo sistema.  

La Tabla 3, entrega las cifras de producción anual de ambas oficinas en quintales 

españoles.  

Tabla 3. Producción de salitre en las oficinas Humberstone (ex La Palma) y Santa Laura
72

 
Humberstone (ex La Palma)  Santa Laura  

Periodo/Años Producción anual Periodo/Años Producción anual 

1872-1874 300.000 quintales españoles 1872-1874 300.000 quintales españoles 

1883 480.000 quintales españoles   

1886 300.000 quintales españoles   

1898 890.000 quintales españoles   

1904 51.520 quintales españoles   

1925 1. 200.000 quintales españoles 1925 420.000 quintales españoles 

1928 701.9497 quintales españoles   

 

2.2.4. Paralizaciones y reactivaciones 

 

Las paralizaciones de las oficinas podían deberse a diversos motivos: periodos de 

crisis que obligaban a cerrar pues no había demanda que satisfacer; remodelaciones o 

cambio de sistema productivo; tener sobreproducción y guardar una reserva de salitre 

que permita cerrar la producción por un tiempo, ya que los trust salitreros no permitían 

que las oficinas comercializaran más que lo que las cuotas estipulaban, a pesar de 

tener las capacidades para hacerlo.  

Santa Laura paralizó de 1913 a 191473, momento en el cual se renovó el sistema 

productivo de Máquinas a Shanks, comenzando a funcionar la oficina antes de que el 

sistema fuese completamente instalado.  
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 Fuente: Elaboración propia a partir de datos entregados por:  
Op. Cit. n. 46. p. 83-98. 
MONTANDÓN, Roberto.  Apuntes sobre Oficina Humberstone. s.n.l.a. 
VALENZUELA, Juvenal.  Ćlbum Zona Norte de Chile. Informacionesé Tacna-Tarapacá-Antofagasta-
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Para 1918 Santa Laura aún tenía obras en construcción, pero contaba con personal 

trabajando aunque no a la capacidad máxima de la oficina en época productiva.  De 

este personal se sabe que estaban: W. J. Clayton, ingeniero constructor; E. Farfán, 

administrador y ex contador de La Palma; Luis Farfán, contador y cajero; Frank 

Coxhead, pasatiempo; Juan Bustamante, fichero; Federico Arce, bodeguero; Santiago 

Caballero, ayudante de bodeguero; Juan Núñez, corrector; Gaspar Contreras, boletero; 

David Calle, jefe de pulpería; Francisco Stiepovic, segundo jefe; Melchor Ivankovic, 

pulpero; Pilade Ferro, ingeniero; José Olave, jefe de maestranza; Federico Pérez, 

médico de la oficina74.  Las faenas debían comenzar de forma integral en 1919 y para 

1920 ya se estaba trabajando con la oficina poblada. 

Se registra un nuevo cierre de Santa Laura en 1944, bajo la propiedad de 

COSATAN. Para esta compañía cada paralización significaba reubicar laboralmente a 

los trabajadores hasta su reapertura. Esto puede observarse en la carta que envió un 

Teniente de Carabineros a la Intendencia de Tarapacá75 con motivo del cierre: 

Iquique, 4, III, 1944 
 
A la Intendencia de la Provincia de Tarapacá 
 
Presente 
 
Comunico a UD., que el Jefe del retén Pozo Almonte, dio cuenta a la 1ra. 
Comisaría Iquique (rural), que la Compañía Salitrera de Tarapacá y Antofagasta, 
por intermedio del Jefe del Bienestar de la Oficina Salitrera Santiago 
Humberstone, procedió a notificar al Presidente del Sindicato Obrero de dicha 
oficina, que, a contar del día 1º de marzo en curso y en el plazo de 30 días, 
quedarían totalmente paralizadas las actividades de la Oficina Santa Laura.- 
Que esta paralización afecta a unos 800 obreros en total; pero no se puede 
precisar la cantidad de gente que quedaría en el campamento de la oficina, por 
cuanto se está seleccionando a los obreros con familia y más necesitados, 
incluso la gente de máquina de dicha oficina, Peña Chica, Cala-Cala y Santiago 
Humberstone.- 
Con el fin de evitar atentados contra las viviendas, actos de sabotaje o 
desórdenes que pudieran verificarse por personas exaltadas, se ha procedido a 
organizar un servicio diario en el sector, de común acuerdo con los Jefes 
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Superiores de la Compañía, que se encuentran a cargo de la liquidación de los 
trabajos de la oficina en referencia.-  
 
Saluda a US., atentamente.- 
Mario Manterola Olivos 
Tte. Crnl. De Carabineros y Prefecto. 
 

De la anterior se puede deducir que a cargo de COSATAN, los trabajadores de 

Santa Laura dependían del Comité de Bienestar de Humberstone y la compañía 

reubicaba, en alianza con la Intendencia, a los trabajadores cesantes que decidían 

quedarse. 

Puede observarse en la carta que para esta paralización se asignarían serenos y 

cuidadores que velarían por la integridad del campamento mientras estaba detenido. 

Este tipo de actividades se volvió común cada vez que una oficina detenía sus labores, 

ya que al estar despobladas eran blancos de violencia y saqueos. Este fenómeno se 

debe, principalmente, a que antes de que asumiera el control de las oficinas el Estado, 

las decisiones de paralización y cierre sucedían, pero el aviso no se daba con gran 

antelación. La falta de anticipación de la noticia desembocaba en que las crisis o los 

cierres estuviesen marcados por traslados masivos de personas de forma rápida. Este 

alboroto dejaba a cientos, si no miles, de trabajadores sin ocupación y volvía más 

vulnerables las instalaciones de la salitrera. 

La Palma por su parte, también paralizó en algunas ocasiones. En noviembre de 

192676 la oficina detuvo sus faenas debido a la existencia de un exceso de material en 

las bodegas de las oficinas que no era demandado gracias a la creación del salitre 

sintético. Había mineral sin vender tanto en las canchas de salitre, como en las 

bodegas del puerto. Esto se puede observar en la siguiente carta: 

 
Iquique 3 de noviembre de 1926. 
 
Intendente de la provincia; 
Presente-. 
 
Señor nuestro.,  
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 Op. Cit. n. 44. p. 116-117. 
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Nos permitimos poner en conocimiento de US. que la oficina La Palma de la 
Nueva Compañía Salitrera Tamarugal suspenderá la elaboración de salitre en 
una quincena.  
Este paro es motivado por las grandes existencias de salitre que la compañía 
tiene elaborado y la poca demanda de la fuerte competencia de la sustancia 
sintética y abonos.  
Estamos comunicando este paro a la Junta local para los fines consiguientes 
respecto a los obreros que van a quedar cesantes.  
 
Saludan a US. sus attos. Y ss.,  
(firma) 
Agentes de la Nueva Cia. Salitrera Tamarugal Ltda.ò77 

 

Luego de la paralización se debieron mantener cuidadores para evitar el saqueo de 

las maquinarias. La oficina se reabrió en 1928, pero la crisis de 1929 influyó en la 

demanda mundial de salitre, por lo que cerró nuevamente en 1932, aunque esta vez se 

realizaron reparaciones por la política de modernización y mejoramiento de COSATAN. 

La compañía abrió nuevamente la oficina en 193378, funcionando a baja producción 

hasta el año siguiente, cuando fue inaugurada y nombrada como Santiago 

Humberstone. Desde este momento hasta su cierre definitivo, la oficina gozó de un 

periodo de bienestar no visto antes en la pampa.  

En el intertanto de los cierres, muchos pampinos se iban a Iquique habitando los 

alrededores de la ciudad en precarias viviendas, mientras que otros se reubicaban en 

las oficinas que aún no paralizaban. Para la reapertura se informó la necesidad de 

nuevos empleados: 

Tarapacá 
Iquique, 16 diciembre 1933 
 
Al señor 
Gerente de la Compañía de Salitre de Chile en liquidación. 
 
Tengo el agrado de acusar el recibo de su comunicación de fecha 13 del mes en 
curso, en la que me da a conocer que en breve iniciará sus faenas en la oficina 
La Palma, dando trabajo a numerosos obreros y empleados cesantes.- 
 
Saluda a Ud. Atentamente 

                                                
77

 Ibídem.  
78

 Op. Cit. n. 44. p. 120. 
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Ornaldo Villablanca V. 
Intendenteò79 

 

COSATAN aguantó la decadencia de la industria del salitre por casi tres décadas, 

mejorando la calidad de vida de los trabajadores del salitre que dependieron de ella. En 

la década de los cincuenta el Grupo Nebraska comenzó a paralizarse paulatinamente, 

cerrando sus oficinas entre 1958 y 196080 a causa de que los ingresos por ventas de 

salitre no eran suficientes para mantenerlas trabajando81. 

El cierre definitivo de Humberstone se registró en 1958, mientras que Santa Laura 

fue la última oficina de COSATAN en detener por completo sus faenas en el año 1960, 

a pesar de que la compañía se disolvió el año anterior82 por falta de fondos.  En ese 

momento se hizo cargo de las instalaciones la Sociedad Liquidadora de la Cia. 

Salitrera Tarapacá y Antofagasta, que negoció su venta conjuntamente a las otras 

oficinas del Grupo Nebraska83.  

 

2.2.5. Población 

 

 

Ya sea por las paralizaciones, los periodos de abundancia, la migración de los 

trabajadores entre oficinas o por el intercambio comercial, los asentamientos salitreros 

tuvieron fuertes fluctuaciones poblacionales tanto en número como en composición. 

Los años y el contexto fueron determinando, por ejemplo, el aumento o disminución de 

población aborigen, peruana, boliviana, del sur de Chile, europeos e incluso chinos.  

Mientras la región de Tarapacá pertenecía al Perú, la población chilena que la 

habitaba era numerosa, lo que constituyó un argumento para la ocupación posterior del 

territorio por las tropas chilenas. Por otro lado, el arrieraje proporcionaba una población 

aborigen temporal de aymaras y quechuas, que bajaban de los valles a vender sus 
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 Op. Cit. p. 125. 
80

 Op. Cit. n. 54. N. del A. Algunos documentos del CMN registran la paralización el año 1959. 
81

 Op. Cit. n. 43. p. 259. 
82

 Op. Cit. n. 4. p. 31.  
83

 Apuntes de Roberto Montandón sobre oficina Humberstone.  
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productos a las oficinas y se quedaban hasta hacer un poco de dinero o hasta que 

quisiesen. 

Cuando Antofagasta y Tarapacá eran parte del territorio chileno, se tomó una 

política contra la población peruana y boliviana, persiguiéndolos y repatriándolos. Esto 

significó que muchas oficinas se quedaran con pocos trabajadores y tuvieran que 

incrementar los enganches para atraer a personas a la pampa. Por lo tanto, las cifras 

poblacionales se caracterizaron siempre por una heterogeneidad de razas y culturas, lo 

que a su vez generó ricas costumbres que fueron moldeando la cultura pampina y la 

civilización del salitre. La Tabla 4 muestra la cantidad de habitantes de las oficinas 

Humberstone (ex La Palma) y Santa Laura entre 1876 y 1970: 

Tabla 4. Población de Humberstone (ex La Palma) y Santa Laura entre 1876 y 1920
84

 

Humberstone (ex La Palma) Santa Laura 

Año Población/Habitantes Año Población/Habitantes 

1876 123 habitantes.
 
 1876 No se registra dato. 

1883 180 operarios. 1883 No se registra dato. 

1885 192 funcionarios. 1885 No se registra dato. 

1889 384 funcionarios. 1889 No se registra dato. 

1907 852 trabajadores. 1907 No se registra dato. 

1919 532 empleados. 1919 No se registra dato. 

1920 400     habitantes. 1920 485 habitantes. 

1926 1300    habitantes. 1926 871 habitantes. 

1928 230 habitantes. 1928 736 habitantes aprox.
 
 

1930 157 trabajadores. 1930 85 habitantes. 

1934 3.637 personas. 1934 No se registra dato. 

1940 No se registra dato. 1940 1.830 habitantes.
 
 

1952 No se registra dato. 1952 1.502 habitantes. 

1960 No se registra dato. 1960 No se registra dato. 

1970 130 habitantes. 1970 No hay habitantes. 

 

                                                
84

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos entregados por:  
RUIZ, Marcial.  Resumen Censo General de Habitantes del Perú 1876.   Lima, Imprenta del Estado Calle 
de La Rifa número 56, 1978. s.n.  
Op. Cit. n. 46.  
Op. Cit. n. 62. 
Op. Cit. n. 54.  
Op. Cit. n. 43. 
Op. Cit. n. 44.  
N. del A. La población y habitantes no se unificaron en un solo sustantivo, puesto que no todas las fuentes 
desglosaban la cantidad de mujeres, niños, obreros, administrativos, etc.  
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2.2.6. Descripción de las oficinas  

 

Las oficinas se organizaron de una forma más o menos estándar en todo el territorio 

que abarcaron. Poseían un área de máquinas, sector del basural, torta de ripio y área 

urbana. A medida que las oficinas iban cambiando de dueño y se modernizaban, se 

añadían a cada uno de estos sectores, edificios o servicios que mejoraban la calidad 

de vida o la capacidad productiva del emplazamiento.  

 

Si bien en los inicios de las oficinas se contaba con una instalación precaria que 

escasamente permitía a una familia vivir en la pampa, con el tiempo se comenzaron a 

exigir e instalar servicios que le dieron más dignidad a los trabajadores y 

campamentos. La solución habitacional por ejemplo, fue entregada por la 

administración, que proveyendo casas diferenciadas para los obreros con familia y 

para los solteros.  

En la Ilustración 7 se observan las casas de los obreros casados en Humberstone.  

Ilustración 7. Casas para obreros casados. Humberstone.  

 
Fuente: Costabal, Soledad. Casas para obreros casados [Fotografía] s.l. [2010].  






























































































































































































































































































