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C
apítulo 01_

 Presentación

1.1_Abstract.

Las estructuras y edificios industriales son testimonios tangibles de 
la identidad y de la memoria colectiva, características de un lugar 
en particular y de sus propios habitantes. Además, representan un 
proceso productivo esencial en el desarrollo económico, tecnológi-
co, cultural y social de estos. 

En ese sentido, su rehabilitación posibilita la trascendencia de sus 
valores hacia futuras generaciones, concretando proyectos sosteni-
bles a largo plazo que aseguren su permanencia. 

Bajo esta premisa, se propone la rehabilitación del Monumento 
Histórico Nacional denominado Ruinas Carboníferas de Pupuna-
hue, un conjunto de estructuras industriales mineras construido 
por la Corporación de Fomento (CORFO) durante la década de los 
cincuenta del siglo pasado, ubicado en la comuna de Máfil y perte-
neciente a la Provincia de Valdivia, en la Región de Los Ríos. 

El objetivo de este trabajo es potenciar sus valores históricos, ar-
quitectónicos y constructivos a través de una intervención contem-
poránea, basada en la dualidad y el contraste entre la preexistencia 
y los nuevos elementos. Permitiendo la inserción de un nuevo pro-
grama, relacionado a la actividad turística-hotelera.

Conceptos  claves: 
Rehabilitación e Intervención Arquitectónica, Patrimonio Indus-
trial, Arquitectura Minera, Conservación de Monumentos  y Turis-
mo Cultural.



1.2_Temática:
Aproximaciones 

Teóricas.

a_ Patrimonio 
Arquitectónico Industrial: 

memoria e identidad.

“El patrimonio industrial se 
compone de los restos de la cul-
tura industrial que poseen un 
valor histórico, tecnológico, 
social, arquitectónico o cientí-
fico. Estos restos consisten en 
edificios y maquinaria, talle-
res, molinos y fábricas, minas 
y sitios para procesar y refinar, 
almacenes y depósitos, lugares 
donde se genera, se transmite y 
se usa energía, medios de trans-
porte y toda su infraestructura, 
así como los sitios donde se de-
sarrollan las actividades socia-
les relacionadas con la indus-
tria, tales como la vivienda, el 
culto religioso o la educación.” 
(TICCIH, 2003) 1

El limitado desarrollo de la cul-
tura industrial del siglo XX nos 
ha dejado un amplio legado de 
construcciones, asociadas tan-
to actividades extractivas como 
también manufactureras a lo 
largo de las diversas regiones de 
Chile. 

1  TICCIH: Comité Internacional para la 
Conservación del Patrimonio Industrial, 
que busca “(…) consolidar un punto de 
encuentro de todo lo que se mueve en tor-
no a la preservación, defensa, estudio de 
la arqueología industrial y valorización 
del patrimonio industrial en todo el te-
rritorio nacional.” Consultado en: http://
patrimonioindustrial.cl/?page_id=76)

Tales estructuras se caracterizan 
por su emplazamiento en paisa-
jes rurales, aprovechando situa-
ciones geográficas particulares 
y, por supuesto, la presencia de 
diversos recursos naturales.

Estas edificaciones industriales, 
que se alzan como testimonios 
tangibles del desarrollo produc-
tivo local, y que por lo mismo 
forman parte esencial de la his-
toria socioeconómica y cultural 
de cada región.2 Perdieron su 
valor económico y funcionali-
dad debido principalmente a los 
abruptos cambios tecnológicos, 
al agotamiento o pérdida del va-
lor comercial de los recursos na-
turales, y/0 a los malos manejos 
por parte de sus dueños o del 
Estado. 

Lo anterior provocó el aban-
dono y deterioro de las estruc-
turas, las que en su mayoría se 
han convertido en olvidados 
vestigios industriales, silencia-
dos lentamente por la acción 
de la naturaleza y del tiempo.
Ello representa un alto riesgo a 
la hora de conservar dichos in-
muebles, los que se encuentran 
en un estado grave de vulnerabi-
lidad por la nula generación de 
nuevos proyectos de interven-
ción y/o rehabilitación, lo que 
lleva al desaprovechamiento de 
estructuras con altos valores 
históricos  y  potencial  cultural, 
que terminan convirtiéndose en 
ruinas.

2 “Del ruido al silencio: valoración de 
ruinas industriales en zonas rurales.” de  
Laura Gallardo + Claudia Torres (2018).
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IMG.01_ Vista desde el Río Calle Calle del edificio principal de las Ruinas Carboníferas de Pupunahue.
Fuente: https://www.diariolaguino.cl/noticia/actualidad/2016/09/carbonifera-pupunahue-

A partir de la situación descri-
ta, surge el desafío de volver a 
visibilizar los distintos valores 
y atributos de dichas estructu-
ras industriales, por medio de la 
visión contemporánea del pre-
sente siglo. Por eso es necesario 
dotar a las distintas construc-
ciones de una nueva vida a tra-
vés de la búsqueda de una reno-
vada unidad ideal, que permita 
la trascendencia del inmueble 
a futuras generaciones gracias 
a proyectos sostenibles a largo 
plazo.

“En este sentido, las visiones 
contemporáneas de conserva-
ción del patrimonio (declaradas 

en documentos internaciona-
les, como la Carta de Cracovia 
2000) definen líneas de inte-
gración entre la arquitectura, 
como manifestación construida 
de las formas y condiciones de 
vida de una sociedad durante 
un determinado periodo, y las 
expresiones culturales de sus 
habitantes, implicando la pre-
servación de obras, lugares y 
zonas de diversa valoración 
cultural y patrimonial.”  (To-
rres, 2014)

Es importante comprender que 
este tipo de patrimonio posee 
una amplia variedad de valores 
asociados. Por ejemplo: el valor 
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social, entendiéndolo como un 
registro de la vida y cultura de 
un grupo de habitantes, y como 
un generador de una identidad 
en particular; el valor tecnoló-
gico y científico, por el nivel de 
desarrollo asociado a alguna ac-
tividad productiva, y el valor ar-
quitectónico-estético, teniendo 
en cuenta el diseño de los diver-
sos inmuebles que albergaban 
el proceso productivo. (Torres, 
2014)

A partir de estas reflexiones, se 
desprenden importantes con-
ceptos  relacionados  con  el  Pa
trimonio Industrial, los que per-
miten comprender los elemen-

tos que hacen ser considerado 
como tal a un bien, un lugar o 
un inmueble. Dentro de esta lis-
ta, nos centraremos en dos: la 
identidad y la memoria. 

La Real Academia Españo-
la (RAE) define el concepto de 
identidad como “un conjunto de 
rasgos propios de un individuo 
o de una colectividad que los 
caracteriza frente a los demás” 
(RAE, 2018). 

El pasado, los procesos de in-
dustrialización y productividad, 
y los desarrollos urbanos, eco-
nómicos, sociales y culturales 
de una comunidad determinan 

IMG.02_ Vista desde el interior, losa superior preexistente.
Fuente: https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/ruinas-carbonifera-pupunahue
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la identidad particular y el pro-
pio carácter del presente, tanto 
del lugar como también de sus 
propios habitantes. Y es en ese 
punto en el que el concepto de 
memoria juega un rol crucial en 
la conformación de la identidad, 
ya que no es “solo el hecho de re-
cordar algo puntualmente, pues 
también hallamos la base y el 
soporte de nuestra experiencia 
próxima” (Romero, 2000).  

El hecho de que un grupo de ha-
bitantes logre identificarse con 
alguna actividad específica de-
muestra el reconocimiento de 
dicha actividad como un proce-
so histórico relevante. Y de la 
mano con esto, la memoria co-
lectiva de esos hechos conforma 
la base del carácter y de la iden-
tidad local.

Bajo esta premisa, y consideran-
do la realidad nacional, pode-
mos decir que Chile ha comen-
zado a construir una naciente 
cultura del patrimonio en las 
últimas décadas, lo que ha im-
pulsado la preocupación por la 
conservación, la recuperación y 
la rehabilitación de diversos edi-
ficios relevantes para la memo-
ria y la identidad nacional. 

En ese sentido, es de manera 
principal el Estado el que ha 
impulsado diversos planes de 
desarrollo para la recuperación 
patrimonial, entre los que des-
tacan los denominados Puesta 
en Valor del Patrimonio (2008)
y Plan de Reconstrucción Patri-
monial” (2011) . 

Pero a pesar de estas iniciati-
vas, el país se encuentra en una 
etapa prematura en el ámbito 
del resguardo y de la protec-
ción del patrimonio arquitec-
tónico (2011). Falta asimilar el 
rol relevante que los diversos 
actores de la sociedad tendrían 
que cumplir en la conservación 
de dichos edificios para que se 
alcance la generación de nuevos 
proyectos, ya que “(..) el Estado 
no es el único responsable de 
la custodia y conservación de 
nuestro patrimonio cultural, 
modelo que no es sustentable a 
largo plazo sin que la sociedad, 
de manera integral, aporte en 
ello desde las diferentes capa-
cidades colectivas o individua-
les.” (Torres, 2014).

Es importante destacar que exis-
ten en el mundo innumerables 
ejemplos de casos exitosos de 
reconvención y rehabilitación 
arquitectónica industrial.  Y en 
este campo destaca el continen-
te europeo, el que a partir de las 
últimas décadas del siglo XX, 
con el denominado proceso de 
desindustrialización, comenzó 
a trabajar en la revitalización de 
espacios industriales abandona-
dos para convertirlos en mode-
los de preservación de su propio 
patrimonio.

De este modo, surgieron reco-
nocidos proyectos de interven-
ción dirigidos a estructuras aso-
ciadas a la producción, que en 
la mayoría de los casos permi-
tieron la aplicación de nuevos y 
contemporáneos programas que 
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fueron adaptados  a las actuales 
demandas de la sociedad, pero 
que no dejaron de lado la me-
moria industrial característica 
de los inmuebles. 

Estas intervenciones reflejan un 
proceso de comprensión, adap-
tación y renovación de la pro-
pia historia local por medio del 
tratamiento de los inmuebles.  
Proceso que, en el caso de Chile, 
aún se encuentra en deuda, pero 
a tiempo de ser realizado.

b_ Reconvención  
programática: la hotelería 
como estrategia de reciclaje  

del patrimonio.

La reconvención de la arquitec-
tura patrimonial como un mo-

delo de conservación de inmue-
bles se ha establecido como un 
mercado naciente en los últimos 
años.  Es una tendencia que ha 
llevado a constituir un mercado 
importante de arquitectura de 
intervención o de rehabilitación, 
que permite reciclar, renovar y 
modernizar estructuras patri-
moniales, las que son acondicio-
nadas de acuerdo a las necesi-
dades contemporáneas. (Cueto, 
2010)

Dentro de este contexto, la in-
dustria del turismo ha desarro-
llado un amplio interés  en la ya 
mencionada práctica, generando 
proyectos de intervención patri-
monial que incentivan el contac-
to del patrimonio con personas 
que disfrutan de su tiempo libre.
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IMG.03_ Interior del Edificio Principal desde Buzón, 2011.
Fuente: http://patrimonio.bienes.cl/patrimonio/ruinas-de-pupunahue/



“En ese sentido, el actual  pro-
fesional del turismo ha hecho 
consciencia sobre la necesidad 
de diseñar productos turísticos 
con un enfoque sustentable, en 
el que las prácticas turísticas 
no se convierten en depredado-
ras de los recursos que se utili-
zan. Antes bien, trabajan para 
dotar de valor a tales recursos, 
que en muchos casos se encuen-
tran desaprovechados o igno-
rados, situación que a la postre 
terminará por hacerlos desa-
parecer.(...) Los visitantes no 
desean únicamente algo para 
mirar, sino para maravillarse. 
Por tal razón, la forma de expo-
ner los recursos debe encender 
la chispa de la curiosidad, pues 
los recursos poseen secretos 
listos para descubrirse. Trans-
formar un recurso patrimonial 
en un atractivo turístico, re-
quiere utilizar herramientas al 
alcance para despertar el inte-
rés del público visitante, para 
hacer sencillo lo complejo, pero 
sin perder el rigor.” (Mendoza, 
Umbral y Nadxielii, 2011).

A partir de esta reflexión, que 
hace referencia al concepto de 
turismo de intereses especiales  
(también denominado TIE), es 
posible comprender las nuevas 
preocupaciones de dicha activi-
dad, y la relevancia que adquiere 
la arquitectura de intervención 
en el proceso de producción de 
un nuevo destino.

De esta manera, el TIE -que 
según su definición son todas 
“aquellas actividades turísticas 
con valor agregado; es decir, 

aquellas que son una experien-
cia más que un simple paseo 
por algún bonito lugar del país, 
por ejemplo, el turismo urbano, 
rural o agrícola, conocimientos 
gastronómicos, arqueológicos, 
culturales, mineros o astronó-
micos”,3 ha tomado  un enorme 
protagonismo en el desarrollo 
del turismo contemporáneo.

La protección y la promoción 
de la identidad patrimonial, la 
recuperación del patrimonio 
tangible y la puesta en valor del 
patrimonio intangible de las dis-
tintas localidades, permiten for-
mular nuevos circuitos de inte-
rés turístico-productivo a partir 
de la infraestructura ya existen-
te. Además, ofrecen nuevos es-
pacios para el uso y la expresión 
cultural de sus habitantes y de 
los visitantes, haciendo que los 
turistas adopten una actitud de 
respeto, aprecio y contribuyan 
en la conservación del lugar al 
que acuden. 

Así, se comprende la relevancia 
de esta nueva tendencia turís-
tica, que permiten potenciar la 
imagen e identidad de las ciu-
dades que la acogen, las que en 
muchos casos se encuentran ol-
vidadas. Y también se pone en 
evidencia la pertinencia de uti-
lizar dicha actividad productiva 
como motor de la renovación 
patrimonial.

En resumen, se logra fortaleza 

3 Definición disponible en: http://www.
diarioturismo.cl/1556/el-auge-del-turis-
mo-de-intereses-especiales-en-chile
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al unir estas dos industrias para 
rescatar el patrimonio.

En el ámbito internacional , Chi-
le es reconocido como un refe-
rente de la arquitectura vincu-
lada a la producción industrial, 
destacando el rubro minero 
como esencia del desarrollo his-
tórico, social, económico y polí-
tico del país. 

c_ Caso particular: Planta 
Carbonífera de Pupunahue.

“De los cincos sitios naciona-
les declarados como Patrimo-
nio Mundial (UNESCO), tres 
de ellos se relacionan con la 
actividad minera: Campamen-
to minero Sewel , en la Región 
de O’Higgins, y Las Salitreras 
Humberstone y Santa Laura, 
ambas ubicadas en la Región de 
Antofagasta.4”  (Torres, 2014)

Sin embargo, gran parte del 
patrimonio industrial minero 
nacional se encuentra en la ac-
tualidad en una situación de 
abandono.  La poca valorización 
de estos inmuebles y la escasa 
generación de   proyectos  alre-
dedor  de ellos llevan a un esta-
do de progresiva pérdida de la 
identidad local, lo que perjudica 
al país, a su cultura,  a  su  ima-
gen  y, sobre todo, a su memoria, 
la que es muy frágil en cuanto a 
su propia historia.

 
4 Extracto de: “Consejo de Monumentos 
Nacionales (CMN) desde 1925 según de-
creto Ley N° 651 y desde 1970.

En Pupunahue -localidad de ca-
rácter minera perteneciente a la 
comuna de Máfil, en la Provin-
cia de Valdivia, Región de Los 
Ríos- se encuentra ubicado un 
importante, pero poco conocido, 
referente arquitectónico indus-
trial asociado a la extracción del 
carbón. Dicho inmueble lleva el 
nombre de Ruinas Carboníferas 
de Pupunahue. Este conjunto 
industrial representa un alto in-
terés patrimonial  por sus nu-
merosos valores y atributos aso-
ciados a los ámbitos histórico, 
social, cultural, arquitectónico y 
constructivo, características que 
lo llevaron a ser declarado Mo-
numento Histórico por el Con-
sejo de Monumentos Nacionales 
(CMN) en el año 2017.

Pero a pesar  de este reconoci-
miento estatal, el conjunto se 
encuentra hoy en un estado de 
vulnerabilidad debido al aban-
dono y desuso que ha sufrido 
durante más de cuarenta años. 
Lo anterior ha generado un no-
torio desgaste y deterioro de la 
estructura, que en la actualidad 
se alza como un testimonio en 
ruinas del anterior progreso lo-
cal.

A partir de lo anteriormente des-
crito, se propone desarrollar un 
proyecto de rehabilitación e in-
tervención en las Ruinas Carbo-
níferas de Pupunahue, compro-
metido con el patrimonio local 
para fortalecer y visibilizar su 
relevancia, identidad e historia.
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IMG.04_ Vista aérea del edificio principal de las Ruinas Carboníferas de Pupunahue.
Fuente: https://vimeo.com/389787997

La propuesta se basa en la gene-
ración de una nueva etapa útil 
del inmueble, mediante un cam-
bio programático asociado a la 
actividad hotelera-turística que 
permita la aplicación de estrate-
gias contemporáneas de diseño, 
que aseguren la trascendencia 
de sus valores y atributos para 
el disfrute de futuras generacio-
nes.

Por último, es importante men-
cionar que el caso particular de 
estudio fue seleccionado debi-
do a tres características desta-
cables, y que determinarán las 
estrategias de intervención en el 
inmueble. 

Primero, por su carácter indus-
trial asociado a la actividad mi-
nera, un testimonio tangible del 
progreso local alrededor del car-
bón, que permitió con los años 
conformar una identidad alre-
dedor de dicha actividad.

Segundo, por su declaración 
como Monumento Histórico 
Nacional en 2017. 

Y tercero, por su estado de rui-
na, ya que como será explicado 
con más detalle en los siguientes 
capítulos, este edificio nunca fue 
concluido, por lo que nunca se 
cumplió el objetivo principal de 
su desarrollo. 
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1.3_ Objetivos.

El proyecto Hotel Inmerso: Re-
habilitación e intervención de 
las Ruinas Carboníferas de Pu-
punahue, tiene como objetivo 
principal dotar a la preexisten-
cia industrial de una nueva eta-
pa útil en su vida, a través de una 
intervención que permita el res-
cate del patrimonio carbonífera, 
hoy en día olvidado.

Lo anterior, se plantea a través 
de la inserción de un nuevo pro-
grama asociado a la actividad tu-
rística-hotelera, que actúe como 
un nuevo motor de acción en la 
localidad, permitiendo gene-
rar una renovada actividad eco-
nómica en la zona y, al mismo 
tiempo, rescatar del deterioro 
las ruinas carboníferas, visibili-
zando sus valores y atributos.

A partir de dicho propósito ge-
neral se formulan los siguientes 
objetivos específicos:

» Fortalecer y visibilizar al mo-
numento histórico, como cen-
tro turístico-hotelero, asociado 
al patrimonio, historia y cultura 
propia de dicho conjunto.

» Diseñar un plan para la puesta 
en valor de las Ruinas Carboní-
feras de Pupunahue.

» Elaborar un diagnóstico de la 
situación actual del conjunto in-
dustrial.

» Generar estrategias y criterios 
para la intervención y rehabili-
tación del bien.

» Desarrollar acciones de con-
servación preventiva y de buen 
manejo del conjunto industrial 
Pupunahue, a través del desa-
rrollo de la nueva intervención.

» Aportar a la oferta turística-re-
creativa de la comuna a través 
del desarrollo de rutas patrimo-
niales naturales y comunales.

H
ot

el
 I

nm
er

so
_

 R
ui

na
s 

C
ar

bo
ní

fe
ra

s 
de

 P
up

un
ah

ue
 

18



IMG.05_ Interior edificio principal de las Ruinas Carboníferas de Pupunahue.
Fuente: Archivo de Expedientes, CMN Los Ríos.
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2.1_ Importancia de la 
minería carbonífera en 

la Región de Los Ríos.

“La minería del carbón ha sido 
el escenario de múltiples proce-
sos y fenómenos sociales, cul-
turales y productivos, en los 
cuales se han puesto a prueba 
modelos de desarrollo econó-
mico, generando importantes 
aportes en el país.”  (Aliaga y 
Sepúlveda, 2009).

La Región de Los Ríos se ha ca-
racterizado, desde sus orígenes, 
por el gran desarrollo de las in-
dustrias de la ganadería, la agri-
cultura, la explotación forestal 
y la pesca. Sin embargo, existe 
una quinta actividad relevante 
en la zona, la que generalmente 
es omitida, hablamos de la mi-
nería carbonífera.

La riqueza de los suelos del área 
y la presencia de minas de oro y 
de carbón atrajeron la atención 
de los primeros colonos espa-
ñoles que crearon los primeros 
asentamientos urbanos, dedi-
cados de manera esencial a la 
agricultura, la ganadería, la ex-
plotación de los bosques, el tra-
bajo con la harina y la extracción 
minera. Y es la última actividad 
en la que nos enfocaremos.

Se considera que los españoles 
son quienes comenzaron a li-
derar el proceso formal de ex-
tracción de mineral en la Región 
de Los Ríos, en los siglos XVI y 
XVII. A pesar de ello, la conso-

lidación de los yacimientos mi-
neros se dio mucho más tarde, 
con la llegada del ferrocarril a 
la zona a fines del siglo XIX, de 
manera específica en 1895. (Co-
rrea, 2016)

El proyecto estatal de transpor-
te Ferrocarriles del Estado, tam-
bién denominados EFE, fue de-
cisivo para la consolidación de 
los pueblos en la zona sur, los 
que a partir de ese importante 
hecho tuvieron un rápido creci-
miento gracias a la facildad de 
traslado entre distintos puntos 
de producción. Por esta razón, 
el ferrocarril es considerado el 
principal precursor del desarro-
llo productivo de la zona.5 

El aumento de movimiento po-
tenció a ciertas comunas, entre 
las que destaca Máfil, que se con-
virtió en el centro de carga del 
carbón necesario para el abaste-
cimiento de los ferrocarriles. De 
esta manera, la extracción del 
carbón en esa comuna comenzó 
a masificarse durante las prime-
ras décadas del siglo XX. 

Los yacimientos de carbón ubi-
cados en Máfil, pertenecientes a 
la cuenca Valdivia-Osorno, con-
virtieron al área en una de las 
más relevantes del trabajo car-
bonífero, sumándose al valor de 
las  cuencas  Arauco-Concepción

5 La Estación de Trenes de Máfil fue de-
clarada Monumento Histórico Nacional 
en el año 2017 por el CMN. Dato dispo-
nible en: https://www.monumentos.gob.
cl/monumentos/monumentos-histori-
cos/estacion-ferroviaria-mafil
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y  Magallanes,  las  tres zonas de 
concentración más relevantes 
de ese producto en el país. Den-
tro de este contexto, existen tres  
minas que destacaron por sus 
producciones en la cuenca Val-
divia-Osorno:  la Mina  Arrau, en 
la comuna de Valdivia, la Mina 
de Catamutún, en la comuna de 
La Unión, y la Mina de Pupu-
nahue, en la comuna de Máfil, 
siendo la última el epicentro de 
la actividad industrial carboní-
fera a partir de la década de los 
años cincuenta del siglo pasado.

IMG.06_ Mineros del carbón.
Fuente: http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2010/fcib195r/doc/fcib195r.pdf

2.2_Localidad de 
Pupunahue: desarrollo 
carbonífero y Planta de 

Purificación de 
la CORFO.

Pupunahue es una localidad que 
se ubica en la segunda comuna 
más pequeña de la Región de 
Los Ríos, Máfil.6 “(…) con una 
población aproximada de 7.213 
habitantes y una densidad de 
12,4 habitantes por kilómetro 
cuadrado (SIC, 2011).

Los principales límites de la lo-
calidad son la Ruta 5 Sur al oeste 
(lo que le da una conexión direc-
ta con todo el país y que además 

6  Ver Img.07: Mapa de Ubicación (pági-
na siguiente).
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conforma su acceso principal) y 
el río Calle Calle al sur.

La toponimia de Pupunahue 
hace referencia a su geografía 
de cotas que descienden hasta 
la ribera del río y significa “lu-
gar de bajada” (Correa, 2016). 
Esta característica territorial es 
relevante, ya que ha facilitado 
la generación de minerales en 
la zona, entre los que destaca el 
denominado mineral negro, el 
carbón. 

La minería carbonífera confor-
ma parte esencial de la estruc-
tura productiva de la localidad, 
que tuvo su mayor auge durante 
las décadas de los cincuenta y 
sesenta del siglo pasado.

Rodeada de predios eminente-
mente agropecuarios y foresta-
les, Pupunahue comenzó a tener 
una mayor notoriedad y mostrar 
aumento de población durante 
la primera mitad del siglo XX, a 
partir de la explotación  del man-
to carbonífero que se extiende 
desde la ribera norte del río Ca-
lle Calle hacia el norte. A pesar 
de la disminución de dicha acti-
vidad con el paso del tiempo, en 
la actualidad sigue viva la cultu-
ra alrededor de la minería  en la 
memoria de la gente de la zona, 
y también continúan presentes 
los restos de vestigios asociados 
a la extracción y producción del 
carbón. 

A continuación, se profundizará 
en las etapas de desarrollo de la 
industria carbonífera en Pupu-
nahue

a_ Inicios de la minería 
carbonífera en Pupunahue.

Los primeros registros de la  ex-
tracción del mineral negro en la 
localidad de Pupunahue se re-
montan al siglo XVII. Sin em-
bargo, es en los últimos años del 
siglo XIX cuando se comienza a 
hablar de una extracción carbo-
nífera formal en la Mina Pupu-
nahue, con la utilización de pis-
tones para dicha tarea. (Correa, 
2016)

b_ Masificación de la mine-
ría carbonífera en Pupuna-

hue.

La industria carbonífera alcanzó 
amplios niveles de rentabilidad 
en 1930, gracias al trabajo reali-
zado por la familia Oettinger en 
la Mina Pupunahue.  Ellos se hi-
cieron cargo de la extracción de 
carbón durante dos décadas por 
medio de la Sociedad Anónima 
Los Copihues de Pupunahue, y 
consolidaron a la localidad y a 
Máfil como uno de los puntos 
más importantes del mineral 
negro en Chile. (Aliaga y Sepúl-
veda, 2009)

De esta manera, el yacimien-
to comenzó a constituirse en el 
proyecto carbonífero de mayor 
envergadura de la zona sur, he-
cho que se ve reflejado en el in-
cremento de su producción. 

El mineral era trasladado, en su 
mayoría, por la vía férrea, y tam-
bién por barco hacia los Altos 
Hornos de Corral y a la Central 
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Termoeléctrica de Millahuillín, 
ambos a cargo de la importante 
labor de alimentar con electrici-
dad a la ciudad de Valdivia y a 
sus alrededores. 

Lo anterior desencadenó un in-
cipiente progreso en la infraes-
tructura de Pupunahue, que se 
convirtió en un naciente centro 
laboral del sur. 

A partir de ello comenzó un pro-
gresivo trabajo de urbanización 
local, que abarcó proyectos de 
construcción de viviendas para 
los trabajadores, de mejorías en 
la estructuración de la mina, e 
incluso de desarrollo de la esta-
ción de trenes ligada a la mina. 

c_ Proyección de la Planta 
Carbonífero de la CORFO. 

“En la década de 1950, se pro-

yecta el Plan Pupunahue, pro-
puesta conjunta de la Sociedad 
Anónima Los Copihues de Pu-
punahue y la Corporación de 
Fomento CORFO, que consi-
deraba la construcción de una 
planta purificadora de carbón 
para lograr la reducción de co-
que y de otros  productos de-
rivados, como gas, y petróleo, 
para abastecer el consumo de 
las ciudades del sur del país”. 
(Contreras, Concha y Correa, 
2016)

El ambicioso proyecto energé-
tico, impulsado por el Estado 
chileno en conjunto con el inge-
niero en minas Walther Vogel, 
buscaba la construcción de una 
planta piloto para testear el pro-
ceso alemán de gasificación de 
los carbones livianos extraídos 
desde la Mina Pupunahue, co-

IMG.08.Planimetrías originales de la Planta Carbonífera de CORFO, Planta del Conjunto (1959).
Fuente: El Proyecto Pupunahue de la Corporación de Fomento. 
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nocido como proceso Covertol.7

Si los resultados de las pruebas 
del mineral entregaban resul-
tados favorables, este proyecto 
debía ser llevado a la Región de 
Magallanes, donde las prospec-
ciones realizadas daban cuenta 
de una mayor reserva carbonífe-
ra en ese lugar.

Debido a lo anterior, la proyec-
ción de la planta se realizó con 
la capacidad mínima posible 
compatible con las necesidades 
de rentabilidad propias de la lo-
calidad. 

“Ajustándose a este punto, se 
fijó la capacidad inicial de la 
Planta en 40.000 toneladas de 
carbón  al año,  las cuales se in-

7 Covertol: Proceso industrial de molien-
da del carbón importando desde Alema-
nia.

crementarían con el pasar de 
los años, llegando a un máximo 
aproximado de 100.000 tonela-
das al año” (Vogel,1959).

Es importante destacar que este 
plan fue ubicado en Pupunahue 
debido a dos factores.

El primero de ellos es la simili-
tud en la composición del mi-
neral con respecto al carbón de 
Magallanes.

Y el segundo, y más relevante, se 
asocia a la ventajosa situación 
geográfica ofrecida por la locali-
dad, muy cerca de la ciudad in-
dustrial de Valdivia y del plantel 
siderúrgico Altos Hornos, que 
permitiría estudiar la aplicación 
del carbón. 

Al mismo tiempo, favoreció en 
la elección del emplazamiento 

IMG.09_ Planimetrías originales de la Planta Carbonífera de CORFO, Secciones (1959).
Fuente: El Proyecto Pupunahue de la Corporación de Fomento. 
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su conexión directa con la Ruta 
5 Sur y la presencia del río Calle 
Calle, elemento natural que ten-
dría una gran relevancia en el 
proceso productivo de la planta.

Como esta propuesta se desa-
rrollaría con tecnologías y técni-
cas que se encontraban en pleno 
desarrollo en la época, y por la 
falta de referentes similares, fue 
necesario realizar una serie de 
modificaciones al plan inicial.  
Lo anterior condujo a dos largos 
años de tramitación, que retra-
saron el comienzo de la cons-
trucción, programada inicial-
mente para el 1953. 

Por las razones anteriores y por 
la amplia variación de las bases 
de costo de la obra, asociados 
principalmente a la inflación, el 
consejo a cargo otorgó su apro-
bación al presupuesto y a los 
inicios de la primera etapa de la 
obra recién en 1955. 

El largo periodo de gestión pro-
vocó un aumento en las expec-
tativas de esta propuesta, lo que 
permitió acrecentar la fama del 
carbón de Pupunahue, que se 
expandió por todo el país.
 
De esta manera, la pequeña y 
desconocida localidad sufrió 
una masiva migración de obre-
ros, los que acudían para ofre-
cer sus servicios tanto para la 
construcción de la planta como 
para el proceso de extracción 
del mineral. 
Así, la década de 1950 es cono-
cida como el momento de gloria 

de Pupunahue, que alcanzó un 
máximo de dos mil habitantes 
durante esos años (Aliaga y Se-
púlveda, 2009).

d_ Construcción de la 
planta.

La primera etapa de construc-
ción de la planta semi-industrial, 
que al mismo tiempo se asocia-
ría con un importante proyecto 
de modernización y mecaniza-
ción de la Mina Pupunahue, no 
estuvo exenta de problemas, li-
gados de forma directa con las 
precarias condiciones laborales 
para los trabajadores y por cons-
tantes reducciones salariales, 
impuestas arbitrariamente por 
las empresas a cargo. 

“La situación a nivel nacional 
era desfavorable, pues una gran 
parte de las industrias se en-
contraban  paralizadas y exis-
tían altos niveles de desempleo 
en el país. Eso llevó al cuestio-
namiento de la finalización del 
Proyecto de Pupunahue duran-
te los primeros meses del año 
1958” (Vogel, 1959).

A pesar del ambiente de crisis y 
de la alarma por el potencial cie-
rre de la Planta Pupu-nahue, el 
término de la primera etapa de 
construcción del proyecto se fi-
nalizó, comple-tándose la obra 
gruesa de gran parte del edificio 
principal, que resguardaría los 
gran-des hornos y maquinarias 
industriales utilizados para el 
proceso de gasificación del car-
bón.  Además, fueron concluidos 
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el edificio secundario, ubicado 
a quince metros de la fa-chada 
sur-poniente del edificio princi-
pal, y la torre, que permitiría la 
extracción de agua desde el río 
Calle Calle para el procesamien-
to del mineral.

e_ Paralización de la obra.

El tema obligatorio de los locata-
rios de Pupunahue y de todos los 
demás poblados ubicados a ori-
llas del río Calle Calle, en los que 
habitaban los trabajadores de la 
mina, era el conflicto financiero 
del proyecto CORFO. 

En noviembre de 1958, el diario 
El Correo de Valdivia anunció en 
sus titulares la difícil situación 
del plan.

“Paralización de Pupunahue nos 
afectaría a todos los valdivia-
nos. Debido a su impor-tancia 
nacional la obra debe terminar-

se, dice un dirigente gremial” 
“Paralización de Pupunahue 
nos privaría de una poderosa 
herramienta de progreso. Es 
básica para impulsar nuestro 
desarrollo económico”, dice el 
señor Alfonso Fuenzalida, vice-
presidente de la Asociación de 
Comerciantes de Valdivia”. (El 
Correo de Valdivia, 12 de no-
viembre de 1958).

De esta manera, el conflicto dejó 
su escala comunal y se alzó como 
una preocupación nacional. 

Entre los años 1959 y 1960, el 
Presidente Jorge Alessandri en 
conjunto con una dele-gación 
de especialistas analizaron la 
continuación del cuestionado 
Plan Carbonífero de Pupunahue 
(Aliaga y  Sepúlveda , 2009).

La categórica negación de finan-
ciamiento por parte del Estado 

IMG.10_ Planimetrías originales de la Planta Carbonífera de CORFO, Secciones (1959).
Fuente: El Proyecto Pupunahue de la Corporación de Fomento. 
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para la terminación del plan, 
acordada por dicha delegación, 
provocó la terminación del pro-
yecto. Esto se tra-dujo en una 
enorme crisis en la localidad mi-
nera, debido a al incumplimien-
to de la segunda etapa de cons-
trucción de la obra.

“En un momento llega Alessan-
dri al Gobierno…  Alessandri 
era un ingeniero bastante ca-
paz, aparentemente. Y cuando 
ve este proyecto y lo evalúa, no 
le gusta. Encontró que era una 
cuestión que no tenía ni pies ni 
cabeza… En fin. Empezó toda 
una discu-sión, y bueno, cuen-
to corto, Alessandri le corta 
las alas al proyecto, le paran 
la plata. Necesitaban de unos 
cuantos millones de dólares en 
ese tiempo, y el Gobierno deci-
dió no aportar el dinero. En el 
fondo, congelan este proyecto 
y queda algo a medias: es-taba 
la construcción,  estaba toda la 
maquinaria ahí, que pasó va-
rios años en el lu-gar, por lo 
que mi papá cuenta. Sé que mu-
cha maquinaria estaba botada 
y poste-riormente entiendo que 
la CORFO empieza a rematar-
las” (Aliaga y Sepúlveda, 2009).

La decisión del Gobierno central 
de no invertir en la Planta de Pu-
punahue significó un progresivo 
debilitamiento del proyecto. De-
bido a esto, fue contratada una 
asesoría técnica del Estado ale-
mán a comienzos de 1960, con 
el objetivo de buscar una nue-
va al-ternativa útil para el yaci-
miento minero. 

A pesar de ello, la decadencia de 
la localidad de Pupunahue pare-
cía no tener vuelta atrás.

Las labores en la mina, que se 
encontraban paralizados des-
de octubre de 1959, se reinicia-
ron en abril de 1960. Pero ocu-
rrieron dos catástrofes durante 
1960 que daña-ron totalmente 
la continuación del trabajo mi-
nero en la localidad. 

El primero de ellos es el terre-
moto de Valdivia del 22 de mayo 
de 1960, que asoló a gran parte 
de la zona sur, y que fue seguido 
por un tsunami con desboque 
del río Calle Calle, que afectó di-
rectamente al plan carbonífero 
al provocar la inundación de la 
zona sur-poniente de las instala-
ciones.

De esta manera, este par de ca-
tástrofes y el desamparo sufrido 
por el yacimiento y el Proyecto 
Carbonífero CORFO a comien-
zos de la década de 1960, con-
virtieron a la Planta Pupunahue 
en un abandonado e inconcluso 
conjunto industrial, testimonio 
de lo que alguna vez fue el desa-
rrollo local carbonífero alrede-
dor del mineral del carbón.

f_ Privatización de la Mina 
Pupunahue y decadencia 

de la minería carbonífera.

Los años pasaron, y continuó 
una limitada extracción de car-
bón en la Mina Pupunahue, aho-
ra solo para cubrir las necesida-
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des básicas de los habitantes de 
Valdivia y sus alrededores.

En 1981, el terreno de la mina 
fue comprada por la Compañía 
de Carbones Valparaíso, la que 
reanudó la extracción masiva 
del mineral y “(...) rebautiza el 
yacimiento como “El Laurel”. 
Unos años más tarde, la mina 
volvería a cambiar de dueño, 
en el año 1986, tras el acuerdo 
realizado por la Compañía Mi-
nera San Pedro de Catamutún, 
que se hace cargo de la mina 
por más de diez años, hasta el 
abandono definitivo del yaci-
miento en 2001” (Aliaga y Se-
púlveda, 2009).

En ese sentido, hay que destacar 
que lo que realmente afectó a la 
industria de la minería en Pupu-
nahue fue el cambio de contexto 
de los mercados internacionales 
de combustibles tras la Segunda 
Guerra Mundial, que dejó atrás 
el uso del carbón y posicionó al 
petróleo como principal fuente 
energética.

g_ Situación actual de la 
planta y de Pupunahue.

En la actualidad, el predio don-
de se ubica la Mina Pupunahue 
pertenece al Fisco, y es utilizado 
por el Ejército Nacional como 
haras militares. 

Sin embargo, las estructuras de-
sarrolladas por la CORFO, que 
no han tenido uso desde la pa-
ralización del plan, se han con-
vertido en mudos vestigios del 

patrimonio y de la identidad 
carbonífera local, que luchan día 
a día, negándose a morir.

Lo anterior demuestra el desa-
provechamiento del Conjunto 
Industrial Pupunahue, que, a 
pesar de haber sido declarado 
Monumento Histórico Nacional 
por el Consejo de Monumentos 
en 2017, sigue a la espera de un 
nuevo proyecto que lo dote de 
un uso real.

Pupunahue se encuentra hoy en 
día abocado a desarrollar su po-
tencial energético y prestador de 
servicios a la actividades tradi-
cionales del rubro silvoagrope-
cuario, con escasa rentabilidad y 
bajísima población. 

En este sentido, el rico pasado 
cultural asociado a la minería 
carbonífera podría ofrecer a la 
comuna de Máfil la posibilidad 
de desarrollarse de forma inte-
gral. Su conjunto de atractivos, 
tanto naturales como culturales, 
podrían convertirse en impor-
tantes piezas de interés turístico 
para aumentar la cantidad de vi-
sitantes y, de paso, motivar una 
mayor   estadía  en  la comuna. 8

8 Los antecedentes históricos descritos 
en los párrafos anteriores se presentan a 
continuación en una línea de tiempo que 
resume las cuatro etapas más relevantes 
de Pupunahue, en relación a la actividad 
minera carbonífera. 
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IMG.11_ Interior Edificio Principal, 2011.
Fuente: Archivo de Expedientes, CMN Los Ríos.
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1° Etapa
Inicios de la minería 
en Pupunahue
Extracción carbonífera 
formal en la mina Pu-
punahue.

2° Etapa
Masificación de la mi-
nería en Pupunahue
Consolidación de Pupuna-
hue como una reconocida 
zona de extracción de car-
bonífera través de la Socie-
dad Anónima Los Copihues 
de Pupunahue
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IMG.12_ Línea de tiempo histórica
Fuente: Elaboración personal.

3° Etapa
Proyecto CORFO
aprueba la construcción de 
la Planta Pupunahue, edifi-
cio inserto en el plan de de-
sarrollo energético a base 
de carbón impulsado por el 
Estado para la zona Sur del 
país.

4° Etapa
Desvalorización del 
Carbón y la Mina.
Cambio de dueño de la mina, 
tras la suspensión financiera 
de CORFO.
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 2.3_ Turismo 
Cultural-Patrimonial 
Minero en Pupunahue.

“El turismo cultural se ha trans-
formado en tendencia mundial 
en crecimiento, lo que implica 
nuevos retos y desafíos, par-
tiendo por la revalorización de 
los recursos culturales en el te-
rritorio y el diseño de modelos 
que dinamicen y potencien estos 
recursos como un elemento más 
en la oferta, atrayendo más vi-
sitantes y fortaleciendo los des-
tinos” (SIC, 2011).

La  economía de la Región de Los 
Ríos se relaciona, principalmen-
te, con la producción primaria 
de los sectores silvoagropecua-
rios y de la pesca.

Sin embargo, en las últimas dé-
cadas, las actividades turísticas 
y gastronómicas han comenzado 
a surgir como importantes y cre-
cientes rubros, asociados a las 
singulares bondades paisajísti-
cas y culturales característica de 
este territorio.

A partir de ese contexto, se ha 
iniciado un plan para potenciar 
esos rubros, aumentando la mo-
vilidad y las economías locales, 
situación en la que resalta el in-
terés por el crecimiento del tu-
rismo cultural, una categoría del 
TIE. 

En la Región de Los Ríos es po-
sible encontrar una enorme di-
versidad de temas, que podrían 
conformar un interesante ima-

ginario de destino turístico al-
ternativo, abordando temáticas 
que se relacionen con las sin-
gularidades propias del territo-
rio, como los bordes fluviales, la 
selva valdiviana, las actividades 
productivas y la gastronomía, 
entre otras.9

En ese sentido, los retos claves 
para la formalización de inicia-
tivas de estas políticas son la 
puesta en valor de los recursos, 
la creación de productos y la 
promoción y comercialización 
de estos.

Bajo estas premisas, las claras y 
ricas huellas de la antigua acti-
vidad minera en la localidad de 
Pupunahue y en toda la comuna 
de Máfil, se alzan como posibles 
y relevantes piezas en la incor-
poración de circuitos turísticos 
alternativos en la Región de Los 
Ríos.

Y dentro de ese contexto, el Mo-
numento Histórico Ruinas Car-
boníferas de Pupunahue repre-
senta una opción excepcional 
para el inicio del desarrollo tu-
rístico y hotelero en la localidad.
 
Desde el punto de vista produc-
tivo, el rescate patrimonial y la 
posibilidad de incorporar nue-
vas actividades a la economía 
local son muy atrayentes.

9 Dato obtenido de “Diagnóstico del Pa-
trimonio Cultural Programa: Región de 
los Ríos. Puesta en valor del Patrimo-
nio.”, del Ministerio de Obras Públicas de 
Chile, (2010).
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IMG.13_ Interior del Edificio Principal desde Buzón, 2011.
Fuente: Archivo de Expedientes, CMN Los Ríos.

“(…)  El turismo de interés es-
peciales hace entusiasmar a los 
mafileños con un futuro más fa-
vorable y rentable” (SIC, 2011)

Las singulares características 
del edificio analizado, que posee 
una simple pero imponente vo-
lumetría y se encuentra empla-
zado perpendicularmente entre 
el bordo del cerro en el cual se 
incrusta y el río Calle Calle, más 
su relevancia histórica, hacen 
del inmueble un atractivo único. 

Además, el hecho de que sea po-
sible apreciar el conjunto indus-
trial desde gran distancia, e in-
cluso desde la ribera sur del río, 
en medio de un entorno natural 
donde reina una exuberante ve-
getación, dota a la preexisten-

cia de presencia, característica 
esencial para el desarrollo de un 
proyecto turístico de relevancia.

Así, el desarrollo de la actividad 
turística patrimonial en torno a 
las Ruinas de Pupunahue se visi-
biliza como una posibilidad im-
portante y rentable de Turismo 
Cultural-Patrimonial local, que 
se debe alzar  como un modelo 
de desarrollo integral basado en 
el compromiso, la identidad y el 
arraigo de sus habitantes, me-
diante un modelo de educación, 
planificación y gestión territorial 
participativa. 
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2.4_ Requerimientos del programa 
turístico-hotelero en Pupunahue.
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Edificio Secundario
Materialidad, Volumetría, Sistema 
Constructivo y Techumbre.

Edificio Principal
Materialidad, Volumetría, Sistema 

Constructivo, Vanos de Fachada, Di-
mensiones, Espacio Interior  y Ampli-

tud
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Torre de Agua
Materialidad y 

Volumetría
Edificio Principal

Materialidad, Volumetría, Sistema 
Constructivo, Vanos de Fachada, Di-

mensiones, Espacio Interior  y Ampli-
tud
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3.1_ Relación entre los 
edificios: Planificación 

y funcionamiento de 
los Sistemas del Plan.

El Conjunto Industrial Carboní-
fero se compone, en la actuali-
dad, de tres estructuras, las que 
se lograron concluir durante la 
primera y única etapa de cons-
trucción del Plan de la CORFO.

El edifico más relevante, el de 
mayor dimensión y que po-
see más valorizaciones según 
la declaratoria del Consejo de 
Monumentos Nacionales, es el 
principal, también denominado 
“Mole”.10

Dicho edificio estuvo destinado 
al proceso industrial, con la fun-
ción de albergar numerosas má-
quinas pesadas, y se alza como 
un volumen ortogonal rectan-
gular de 50 metros de largo por 
15,5 metros de ancho, con una 
altura promedio de 23 metros.

Por otro lado, tenemos la Torre 
de Agua y el denominado Edi-
ficios Secundario, que según la 
declaratoria poseen como valo-
res a rescatar, su materialidad, 
su volumetría y en esta última 
estructura, se consideran ade-
más   su   sistema   constructivo 

10 Coloquialmente los locatarios de Pu-
punahue llaman al edificio principal de 
conjunto industrial carbonífero “Mole”, 
debido principalmente a su gran escala 
en comparación con las demás construc-
ciones de la localidad.

y su cubierta.11

Es importante comprender que 
la ubicación y la orientación de 
estos edificios responden a una 
nítida estrategia de diseño, que 
siguió la línea de producción de 
la gasificación del carbón. 

Bajo esa premisa, es relevan-
te comprender los sistemas de 
relaciones generados a partir 
de las distintas estructuras y su 
contexto. Por lo que, antes de la 
realización de una propuesta, es 
necesario entender el funciona-
miento y el ordenamiento espa-
cial de la propuesta original en 
el plan completo de la Planta Pu-
rificadora de Carbón de la COR-
FO, considerando los elementos 
que no se llegó a construir e in-
cluso los elementos faltantes en 
la actualidad.

El libro escrito por el ingeniero 
Walter Vogel en 1959, llamado 
El Proyecto Pupunahue de la 
Corporación de Fomento, des-
cribe los distintos sistemas de 
relación entre las diferentes es-
tructuras proyectadas en el Plan 
Carbonífero para Pupunahue.  
En él se entiende que, a grandes 
rasgos, la planta se diseñó en 
tres áreas. 

La primera que se encargaría de 
la extracción y preparación del 
mineral, se  ubicaba en el patio 
norte del terreno. 

11 Ver Img.13_Esquema del Conjunto in-
dustrial en la actualidad.

H
ot

el
 I

nm
er

so
_

 R
ui

na
s 

C
ar

bo
ní

fe
ra

s 
de

 P
up

un
ah

ue
 

42



IMG.15_ Vista desde el Río Calle Calle del edificio principal de las Ruinas Carboníferas de Pupunahue.
Fuente: Archivo de Expedientes, CMN Los Ríos. 

Posteriormente, el carbón pre-
parado, ingresaría al edificio 
principal, que cumplía el rol in-
dustrial y productivo. 

Y, por último, el mineral ya tra-
bajado, pasaba a la fase de guar-
dado, y traslado, que se ubicaba 
principalmente en el área sur.

Es importante destacar que para 
la etapa de traslado se utilizó la 
conexión con el proyecto ferro-
carriles del estado y también el 
muelle, que permitía el traslado 
de elementos a través del río Ca-
lle Calle.

Es precisamente esa informa-

ción la que adquiere importan-
cia, debido a que la Planta no fue 
completada, por lo que muchas 
de estas espacialidades no exis-
ten en la actualidad.

Debido a lo anterior es que se 
genera un resumen de las distin-
tas etapas propuestas para la ge-
neración energética en la planta, 
que permiten conocer de forma 
teórica el procesamiento pro-
puesto para el mineral del car-
bón y el movimiento del mineral 
a través de la propuesta original 
del conjunto industrial,12 en el 
siguiente esquema.

12 Ver Img.16_Esquema Plan original 
CORFO, (página siguiente).

C
apítulo 03_

 A
nálisis C

rítico de la Preexistencia

43



H
ot

el
 I

nm
er

so
_

 R
ui

na
s 

C
ar

bo
ní

fe
ra

s 
de

 P
up

un
ah

ue
 

44

05

12

13

14
15

16

17

(01) Extracción del Carbón
(02) Almacenamiento 
(03) Planta de Lavado
(04) Correa Transportadora
(05) Buzón Principal
(06) Edificio Principal
(07) Maestranza
(08) Generadores de Gas 
(09) Torre de Agua
(10) Zona de Briquetación
(11) Carro de Coque
(12) Rampa de Coque
(13) Edificio Secundario
(14) Estación de Carga (FF.EE)
(15) Canchas de Coque
(16) Destilación de Alquitrán
(17) Casa de Caldera
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3.2_ Planta Carbonífera 
de Pupunahue: valores 

y atributos.

a_ Valores históricos.

El principal valor histórico aso-
ciado a la génesis del conjunto 
industrial carbonífero de Pupu-
nahue es el hecho de ser un “(…) 
testimonio del rol del Estado 
chileno, el cual asumió con el fin 
de salvaguardar los intereses 
nacionales (…)” (SIC,2011).

Durante los años de desarrollo 
del Plan, el precio del petróleo 
era muy elevado para el estándar 
nacional, por lo que el Estado, a 
través de la CORFO, decidió lle-
var a cabo el ambicioso proyecto 
energético piloto, que colocaría 
a disposición de la actual Región 
de Los Ríos sus recursos natu-
rales. Su imagen representa, de 
esta manera, el auge de la acti-
vidad extractiva y productiva al-
rededor del mineral negro, y la 
implementación de tecnología 
de punta a nivel mundial para la 
construcción de la Planta. 

Por esto, el conjunto industrial 
de Pupunahue constituye un 
ejemplo concreto del contexto 
histórico que vivió el país en la 
zona sur durante las décadas del 
cincuenta y comienzos de los se-
senta, convirtiéndose en un tes-
timonio de la historia de la for-
mación y consolidación de esa 
zona como una localidad pro-
ductiva relevante.

Además, los edificios de Pupu-

nahue concretados bajo la guía 
de la CORFO representan la es-
trecha unión entre dos grandes 
proyectos estatales: la actividad 
minera y la construcción ferro-
viaria en la región. Ambos son 
elementos fundamentales del 
nacimiento y desarrollo de las 
distintas ciudades y localidades 
de la zona.

b_ Valores constructivos.

Es importante destacar que, en 
el contexto de la época en que 
se llevó a cabo la realización del 
Conjunto Industrial de Pupuna-
hue, no era común levantar im-
ponentes volúmenes en la zona 
sur de Chile. Por ello esta obra 
se convirtió con rapidez en un 
referente de las construcciones 
industriales nacionales. 

Se alzan como variables a desta-
car la envergadura, el diseño y la 
técnica de construcción y de in-
geniería aplicadas en el levanta-
miento de la Planta Carbonífera 
de Pupunahue, que fueron con-
sideradas novedosas e innova-
doras para la época de desarro-
llo de tales edificaciones.

“Gracias a la utilización de 
avanzadas técnicas constructi-
vas, principalmente en la base 
del hormigón armado, es que 
el edifico presenta valores pro-
pios, como el hecho de lograr 
vigas de gran sección para la 
estructura de techumbre. Estas 
salvan luces de más de 14 me-
tros sin interrupción de apoyo 
alguno, logrando unidad en el 
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espacio. Destacan también pi-
lares y muros de varios metros 
de altura, que configuran dos 
importantes muros que enmar-
can literalmente el edificio.” 
(SIC, 2011). 

En ese sentido, la creación del 
característico espacio central 
del edificio principal se realizó 
gracias a la aplicación de tecno-
logías constructivas poco comu-
nes a nivel nacional, que permi-
tieron conformar la planta libre, 
de gran flexibilidad y envergadu-
ra, que pudo albergar en su inte-
rior el funcionamiento de todas 

las maquinarias necesarias para 
el proceso de gasificación y puri-
ficación del carbón.

En el ámbito de la materialidad, 
se reconoce que el hormigón ar-
mado respondió de buena forma 
a las necesidades de la industria 
pesada de la minería carbonífe-
ra, considerando que el almace-
nado y el procesamiento de gran-
des cantidades de volúmenes de 
carbón representaría grandes 
exigencias de resistencia al peso 
por parte de la estructura.

Se debe agregar que “(…) la cons-

IMG.17_ Vista Interior del Edificio Principal, desde el Acceso Principal.
Fuente: Archivo de Expedientes, CMN Los Ríos.
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trucción de este inmueble tiene 
un valor de por sí, ya que, en el 
contexto rural alejado de gran-
des centros urbanos (con todas 
las comodidades y servicios 
que estos representan hacia la 
construcción en hormigón), el 
Plan de la CORFO era conside-
rado como un proceso bastante 
complejo, sobre todo teniendo 
en cuenta la envergadura de la 
obra. El proceso de construc-
ción claramente requirió de sis-
temas complejos de andamiajes 
y moldajes, los cuales no eran 
comunes en aquella época en 
nuestro país” (SIC, 2011). 

Esto muestra la audacia del Es-
tado en la proyección y financia-
miento de dicho  proyecto ener-
gético.

IMG.18_ Vista desde el la cubierta del Edificio Principal.
Fuente: Archivo de Expedientes, CMN Los Ríos.

 Por último, cabe destacar que 
este edificio, a diferencia de 
otros proyectos de la región, 
resistió de buena manera y sin 
mayores complicaciones los de-
vastadores efectos del terremo-
to de Valdivia del 22 de mayo de 
1960.

Eso es muy es importante, pues 
hay que considerar el emplaza-
miento del inmueble, a orillas 
de un curso de agua y al borde 
de un cerro, elementos poten-
cialmente peligrosos en el con-
texto de un gran sismo como el 
señalado. 
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c_ Valores arquitectónicos.

“El mayor valor arquitectónico 
atribuible al conjunto industrial 
es la capacidad de haber conju-
gado armónica y eficazmente su 
emplazamiento y su funcionali-
dad interna en relación al pro-
ceso productivo” (SIC, 2011). 

Lo anterior destaca la propuesta 
de conjunto industrial y la visión 
de los arquitectos e ingenieros 
de generar estructuras funcio-
nales, bajo la visión general de 
unidad.
 
Enfocándose en el volumen 
principal del conjunto, es im-
portante destacar la calidad es-
pacial del gran espacio central, 
donde se logra apreciar una im-
ponente altura. 

La sencilla calidad, estratégica-
mente aplicada, permite gene-
rar una gran flexibilidad para la 
instalación de las maquinarias, 
pero también representa en la 
actualidad una amplia poten-
cialidad para la intervención del 
inmueble, permitiendo la cons-
trucción de nuevos niveles en la 
nave central. 

El diseño de sus fachadas, con 
el gran número de aberturas, es 
también otro valor destacable, 
debido a las diversas posibili-
dades de vistas realizables del 
interesante paisaje inmediato y 
lejano de su emplazamiento.

De manera más específica, su 
eficiente ventilación e ilumina-

ción, asociados al diseño interior 
y de cerramientos, son atribu-
tos importantes al momento de 
pensar en la reutilización de la 
estructura.

Por último, se concluye que el 
valor estilístico de la construc-
ción, enmarcada en la arquitec-
tura industrial de hormigón, le 
atribuye una particular impor-
tancia al conjunto, como un re-
ferente nacional arquitectónico 
de dicha tipología.

d_ Valores del 
emplazamiento.

Considerando el emplazamiento 
rural del conjunto industrial y el 
escaso nivel de desarrollo local, 
la Planta Purificadora de Pupu-
nahue representa un enorme es-
fuerzo humano aplicado durante 
el proceso de construcción.

En este contexto, la construcción 
de la Planta se desarrolla como 
un proceso con plena conscien-
cia de su contexto, que intenta 
aprovechar cada particularidad 
geográfica en favor de la obra. 

Por otra parte, los límites del 
predio se generan a partir de 
relevantes elementos naturales, 
que permitieron dotar al espacio 
de características espaciales y 
funcionamientos específicos.

El límite norte se genera a partir 
del borde del cerro que enmar-
ca el cajón, por el cual baja el río 
Calle Calle. Este cerro presenta 
una extensa y tupida vegetación, 

C
apítulo 03_

 A
nálisis C

rítico de la Preexistencia

49



dando carácter a las vistas hacia 
ese lado. Además, por aquí se 
produce el acceso vehicular, por 
lo que el límite se extiende hasta 
incluir el camino inmediato. 

El límite sur corresponde a la 
ribera norte del río, elemento 
que adquirió relevancia desde 
el momento de la consolidación 
de la propuesta, ya que el em-
plazamiento de este edificio se 
basó concretamente en el acceso 
que desde aquí se tiene al curso 
del agua permanente, como una 
vía importante de transporte y 
comunicación con las ciudades 
cercanas. 

A partir de su emplazamiento, 
a orilla del río, fue construido 

un muelle de carga especializa-
da, al que llegarían los vapores 
para trasladar los materiales y 
las maquinarias a sus diversos 
destinos. 

Este hecho habla de una ubica-
ción estratégica, que combinó 
la ubicación del yacimiento de 
carbón con el acceso al río y con 
la cercanía de la línea central de 
ferrocarril, ubicada a pocos kiló-
metros de ahí.

Debido a esto, la vista del con-
junto industrial aparece inserta 
entre bosque nativo al borde del 
río, un atributo que convierte al 
inmueble en un posible y atrac-
tivo hito turístico. 

IMG.19_ Vista desde el la cubierta del Edificio Principal.
Fuente: Archivo de Expedientes, CMN Los Ríos.
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e_ Valores simbólicos.

“Sin duda, el mayor valor sim-
bólico asociado a este inmueble 
lo constituye el hecho de haber 
sido construido como el pro-
yecto más futurista, desafian-
te y coyuntural en la historia 
reciente de Chile en materia 
energética. Tal vez, de haber-
se puesto en marcha antes de 
la reapertura del mercado del 
petróleo de posguerra, el país 
habría sido más competitivo y 
pionero” (SIC, 2011).

Sumado a lo anterior, hay que 
considerar el hecho de que los 
restos de lo que alguna vez con-
formaron la mina de carbón y 
la planta purificadora, dan vida 
aún en la actualidad a un refe-
rente tangente de la identidad y 
de la memoria productiva aso-
ciadas a la actividad minera car-
bonífera en la zona sur de Chile. 

Lo anterior marca un hito, con-
siderando los sistemas sociales 
que en aquellos años se desa-
rrollaron en torno a la industria 
minera, la que alcanzó a tener 
más de dos mil obreros  y traba-
jadores en la localidad. 

De esta manera, las Ruinas de 
Pupunahue se alzan como un 
relevante patrimonio ligado  al

pasado productivo de la locali-
dad.

3.3_ Vinculación con el 
territorio y su 

particular contexto.

A pesar de que, a primera vista, 
el conjunto carbonífero indus-
trial se contrapone como una 
gran y ortogonal estructura de 
hormigón contra el sinuoso te-
rritorio repleto de tupida y ex-
tensa vegetación nativa, existen 
diversas relaciones establecidas, 
como se anuncia a comienzo del 
capítulo, entre el diseño y la pro-
yección de las estructuras con 
las características y particulari-
dades propias del emplazamien-
to.  

El territorio y las particularida-
des del contexto naturales ad-
quieren relevancia al momento 
de plantear el proyecto. 

Debido a lo anterior, es vital 
profundizar en las tres relacio-
nes más relevantes del diseño y 
del funcionamiento de la Planta 
con los elementos naturales más 
característicos del lugar de em-
plazamiento, las que se desarro-
llarán a continuación.

a_ Relación mina-río.

“El emplazamiento habla de 
una clara vocación funcional 
del edificio. Presenta una níti-
da estrategia bajo la cual está 
pensada su posición en el terre-
no, siguiendo la línea de pro-
ducción de la gasificación del 
carbón y siendo –básicamente- 
extracción, proceso y traslado” 
(SIC,2011).
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El edificio principal posee un di-
seño escalonado, característica 
que deja entrever cómo se va re-
cortando la altura del mismo con 
la pendiente natural del terreno, 
que baja desde el cerro, donde se 
encuentra la mina, hacia el río. 

Así, la estructura  se divide inte-
riormente en tres plantas prin-
cipales, generando plataformas 
que cumplen el objetivo de ate-
rrazar el contexto de cotas.  De 
esta manera, el edificio princi-
pal, que tiene mayores dimen-
siones, se emplaza de manera 
perpendicular al cerro y al río, 
generando la unión de estos dos 
elementos geográficos. El cerro 
se conecta con el edifico a través 
del buzón, mientras que el río se 
conecta mediante el muelle que 
se encuentra junto a la fachada 
suroriente. 

Lo anterior permite comprender 
la ubicación espacial de  las tres 
fases del proceso industrial pro-
puesto, que se ordenaría en sen-
tido correlativo. 

Primero, en el cerro se realizaría 
el proceso de extracción el car-
bón, material  que luego sería 
trasladado hacia el edificio prin-
cipal, donde se realizaría el pro-
ceso industrial o de producción. 
Y finalmente llegaría al muelle, 
donde se haría la carga para el 
proceso del traslado.

Es importante destacar la fun-
ción que cumplió el río en el 
proceso de construcción del pro-
yecto, pues en aquellos años el 

Calle Calle era “(…) una impor-
tante vía de comunicación y, 
por cierto, la principal cuando 
se trataba de mover grandes 
volúmenes y pesos. El medio 
de transporte para las gran-
des cargas fueron los barcos a 
vapor, que recorrían grandes 
distancias con pasajeros, mate-
riales y productos de y para la 
zona” (SIC, 2011).

Bajo ese contexto se realizaron 
los trabajos de obra del Plan 
Energético en Pupunahue, en 
una ubicación estratégica que 
combinó la ubicación del yaci-
miento, el acceso al río y el pos-
terior desarrollo del ferrocarril, 
ubicado a pocos kilómetros del 
conjunto.

b_ Relación con la Selva 
Valdiviana.

La densa vegetación presente 
en el predio, que en la actuali-
dad se ha tomado algunos de los 
espacios interiores de la propia 
construcción, pertenece a una 
zona virgen de la Selva Valdivia-
na, caracterizada “(…) por ser 
una vegetación muy densa, que 
puede alcanzar alturas de 40 
metros, con especies como aler-
ce, canelo, olivillo, tineo, tepa, 
coigüe, roble, laurel, avellano 
y arrayán, además de una ve-
getación arbustiva donde des-
tacan las quilas, que la hacen 
prácticamente impenetrable en 
estado virgen” (SIC, 2011).

Debido a esto, el territorio alre-
dedor del Complejo Industrial 
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IMG.20_ Vista del Río Calle Calle desde el Edificio Principal.
Fuente: Archivo de Expedientes, CMN Los Ríos.

de Pupunahue fue declarado 
con la categorización de Alto 
Valor Ambiental, según la mis-
ma declaración de monumentos 
realizadas por el Consejo de Mo-
numentos Nacionales en 2017. 

Este hecho impulsó a las co-
munas de Máfil y de Los Lagos 
(vecina a la primera, y situada 
hacia la ribera sur del río Calle 
Calle) a unirse en una asocia-
ción de municipalidades a favor 
de la conservación de la biodi-
versidad del valle del río.

De la mano con este tema, es 
importante destacar el diseño 
de las fachadas del edificio prin-
cipal, que posee pequeñas pero 
numerosas aberturas que per-

miten una excelente ilumina-
ción de los espacios interiores.  

Al mismo tiempo, esto permite 
diversas vistas al entorno natu-
ral, situación para destacar en la 
propuesta arquitectónica de re-
habilitación. 
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c_ Clima y meteorología.

Las temperaturas extremas que 
se presentan en la localidad de 
Pupunahue indican que la máxi-
ma anual se registra entre los 
meses de enero y febrero, con un 
promedio de 24°C, mientras que 
la mínima se presenta entre julio 
y agosto, y se estima en 3°C. 

En cuanto al régimen hídrico, 
hay precipitaciones anuales de 
1.840 mm de agua promedio, 
que se concentra principalmente 
entre los meses de mayo y sep-
tiembre.

El régimen de vientos reportado 
durante el periodo de monitoreo 
del 2004 y 2008, determinó que 
la velocidad mínima promedio 
de viento en el área se registra 
durante los meses de marzo y 
abril, con 1,8 km/s, mientras que 
el registro máximo se da entre 
los meses de diciembre y enero, 
con un promedio de 2,4 km/s.

Tomando en consideración lo 
descrito, “(…) el edificio se confi-
guró como un gran espacio bas-
tante bien protegido de factores 
climáticos por su solo diseño y 
restos existentes de la estructu-
ra original, pese a no contar con 
elementos aislantes de las con-
diciones climáticas externas, 
como ventanas y puertas, tras 
la última etapa de construcción. 
Esto representa un interesante 
potencial en cuanto a la varie-
dad de usos que este podría al-
bergar” (SIC, 2011).

La consciencia de los datos geo-
gráficos indicados en los párra-
fos anteriores da cuenta de la 
relevancia que tuvieron en el di-
seño y proyección del Plan de la 
CORFO, ya que condicionaron 
la orientación, el emplazamien-
to, el modo de construcción y la 
formalidad total del conjunto.
 
Por lo mismo, se vuelve nece-
sario interiorizar sobre esta te-
mática en la propuesta de inter-
vención y de rehabilitación del 
monumento
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IMG.21_ Fachada Surponiente del edificio principal de las Ruinas Carboníferas de Pupunahue.
Fuente: Archivo de Expedientes, CMN Los Ríos.
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3.4_ Estado de 
conservación

Para iniciar esta temática, es 
importante dejar en claro que la 
condición de “ruina” con la que 
ha sido categorizada la Planta 
Carbonífera de Pupunahue que-
dó establecida a partir de “(…) 
la destrucción y retiro de toda 
la maquinaria, complementos 
y accesorios que podían hacer 
operativa la instalación indus-
trial… No obstante, el soporte 
construido y las edificaciones 
propiamente tal no se encuen-
tra en un estado ruinoso” (SIC, 
2011).  

El largo periodo de abandono y 
desuso de las edificaciones de 
la CORFO no han afectado a 
la estructuración de estas, que 
presentan patologías comunes 
de una estructura de hormigón 
armado expuesto a las condicio-
nes climáticas y características 
particulares del emplazamiento. 

De esta manera, a primera vista 
dominan los tonos espontáneos, 
nacidos a partir del proceso de 
conquista de la naturaleza sobre 
la estructura. Destacan colores 
de óxido en los aceros existentes, 
y de plantas verde sobre las es-
tructuras de hormigón. Además, 
hay texturas vegetales, como 
“colchones esponjosos”, sobre 
las superficies desgastadas de 
los muros, pisos y techos de hor-
migón, que son frecuentes sobre 
todo en los cerramientos de los 
edificios.

De la mano con esto, debemos 
asimilar que las fisuras del hor-
migón encontradas en algunos 
sectores de las estructuras, se 
relacionan directamente con el 
clima y la nula mantención de 
la estructura. A pesar de ello, la 
mayoría de ellas no comprome-
ten la resistencia de la estructu-
ra .

Se vuelve necesario, por lo tan-
to, una etapa previa a la inter-
vención, ligada a la limpieza, la 
reparación de las fisuras y la im-
permeabilización, acciones que 
atienden a motivos estéticos y 
funcionales asociados a la dura-
bilidad de la preexistencia. 

Así se logrará el objetivo de dis-
minuir al mínimo el flujo de 
agentes externos que favorezcan 
la aparición de otras patologías, 
como la corrosión de armaduras 
o la carbonatación. 

En otro ámbito, se aprecia “(…) 
un comportamiento satisfacto-
rio del sitio de emplazamiento, 
el cual no se estima que com-
prometa la estabilidad general 
futura de las tres estructuras 
presentes en él. (…) Es posible 
constatar que las estructuras 
han soportado adecuadamen-
te los embales de la naturale-
za, como los terremotos de los 
últimos 50 años y las crecidas 
extraordinarias del río Calle 
Calle,  como  el  recordado   Riñi-
huazo, provocado a partir del 
terremoto de Valdivia en 1960” 
(SIC, 2011).
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A pesar de estos virtuosos ante-
cedentes entregados en el expe-
diente de declaratoria, es reco-
mendable la evaluación del nivel 
de corrosión de las armaduras, 
que son visibles en el análisis fo-
tográfico realizado de la preexis-
tencia. 

Lo anterior permitirá conocer 
el estado real de la estructura, 
y servirá de ayuda para tomar 
medidas que permitan la pro-
tección de ella respecto de los 
factores climáticos y medioam-
bientales.

Por último, es importante recor-
dar que el desarrollo del análisis 
del estado actual de la Planta 

Pupunahue , visible en las plani-
metrías y esquemas mostrados a 
continuación, se ha desarrollado 
a través de la recopilación de an-
tecedentes, fotografías y el apoyo 
de académicos ligados a la temá-
tica de Patologías Estructurales, 
pues a causa de la contingencia 
sanitaria nacional producto de 
la pandemia de coronavirus, ha 
sido imposible realizar una visi-
ta presencial a las instalaciones 
durante el periodo de desarrollo 
de la presenta Memoria. 

IMG.22_ Detalle Fachada  Nororiente del Edificio Principal.
Fuente: http://patrimonio.bienes.cl/patrimonio/ruinas-de-pupunahue/
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Cap_04
Rehabilitación e Intervención
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4.1_ Postura de 
Intervención y Partido 

General.

A partir de los antecedentes y del 
levantamiento crítico de la pre-
existencia realizados en los capí-
tulos anteriores, se desarrolla la 
postura y principales fundamen-
tos arquitectónicos aplicados en 
la propuesta de intervención, 
que serán profundizados a lo lar-
go del presente capítulo.

Para iniciar, se debe dejar en cla-
ro que en la intervención y reha-
bilitación de la Planta Carboní-
fera de Pupunahue no existe la 
intención de devolver lo existen-
te a su estado original o de termi-
nar el plan inicial de la CORFO.

La propuesta se desarrolla como 
la búsqueda de una nueva uni-
dad ideal que soporte otro pro-
grama, para permitir  y asegurar 
la trascendencia de sus valores a 
nuevas generaciones a través de 
un proyecto contemporáneo y 
sostenible a largo plazo. 

A partir de esto, la propuesta de 
rehabilitación se divide en dos 
grandes fases de acción. 

La primera se enfoca en la reali-
zación de un Promenade o paseo, 
a modo de pasarela, que facilita 
la acción de transitar y que, al 
mismo tiempo, permite la unión 
de las tres estructuras presentes 
actualmente en el predio.

Con este elemento unificador, 
el usuario es invitado a recorrer 

sobre una superficie de hormi-
gón, material seleccionado por 
la mímesis de lenguaje asociado 
a las preexistencias, que sufre 
dilataciones y transformaciones 
dependiendo de la zona del te-
rreno que ocupe. 

De esta manera, la plataforma 
se transforma en gradas, escale-
ras, descansos, rampas e incluso 
en un patio inglés, que permiten 
integrar los distintos edificios al 
paseo. Al mismo tiempo, se co-
nectan el contexto natural con la 
arquitectura, generando distin-
tas situaciones para la contem-
plación del conjunto.

El diseñado del Promenade se 
realiza a partir de las particula-
ridades territoriales presentes 
en el emplazamiento, buscando 
aterrazar la pendiente natural 
del terreno, provocando así el 
menor daño posible en el medio 
natural y evitando dejar grandes 
rastros. 

Además de esto, se le asignan 
funciones específicas a cada una 
de las estructuras, dependiendo 
de su calidad y características 
espaciales.13 Estos nuevos pro-
gramas, que van conformando 
un recorrido interesante para el 
visitante, permiten completar la 
experiencia turística, enrique-
ciéndola y permitiendo rescatar 
el conjunto como una unidad.

Así, la Torre de Agua adquiere la 
función de mirador. El edificio 

13 Ver Img.24_Esquema del Proyecto de 
intervención y rehabilitación, (página si-
guiente.)

H
ot

el
 I

nm
er

so
_

 R
ui

na
s 

C
ar

bo
ní

fe
ra

s 
de

 P
up

un
ah

ue
 

60



secundario se convierte en un 
Museo Carbonífero. Y y por úl-
timo, el Edificio Principal alber-
gará el uso de hotel, conforman-
do de esta manera el Conjunto 
Turístico de Pupunahue, ligado 
a la identidad y a la memoria 
minera carbonífera local. 

En este punto se vuelve nece-
sario explicar que el presente 
Proyecto de Título se enfocará 
en la conexión de estos tres ele-
mentos, y más específicamente 
en la rehabilitación del Edificio 
Principal como hotel, que repre-
senta la segunda y más relevante 
fase de acción.  De las otras dos 
estructuras, se plantea su uso a 
groso modo, en el partido gene-
ral del conjunto.

La rehabilitación del Edificio 
Principal, asociado al programa 
hotelero, es el proyecto central 
en términos de diseño, pues es el 
que requiere una propuesta con 

mayor detalle. A grandes ras-
gos, se busca generar una inter-
vención interior, que produzca 
una dualidad entre lo nuevo y lo 
existente, siempre manteniendo 
una coherencia entre las condi-
ciones estilísticas industriales y 
el carácter monumentalista del 
edificio.

De esta forma, se plantea la rea-
lización de una nueva estruc-
tura, que permita albergar los 
requerimientos propios de un 
hotel (habitaciones, salas de es-
tar, zonas de comedor y restau-
rante y zonas de descansos, en-
tre otras), las que se distribuyen 
en los distintos niveles del nue-
vo proyecto. 

Con los puntos generales ya ex-
plicados, podremos profundizar 
en detalle sobre los diversos ám-
bitos y etapas de la propuesta, 
que serán analizados a conti-
nuación. 

IMG.23_ Vista desde el Río Calle Calle del Edificio Principal y Torre e Agua, 2016.
Fuente: http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2010/fcib195r/doc/fcib195r.pdf
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04_ Rampa de Acceso

05_ Plazoleta
conexión Edificio 

Secundario

06_ Mirador Buzón 
Edificio Principal

Museo 
Carbonífero

Edificio 
Secundario

(Asociado a la Identi-
dad y Memoria de la 
actividad minera local)
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01_ Paseo y
 Estacionamiento
Conexión Acceso 
vehicular y Torre

02_ Escalinatas  orilla de río

03_ Muelle Acceso Naviero

07_ Patio Inglés y Acceso 
principal al hotel

Torre de Agua
Mirador

(Potencialidad por la 
distintas alturas de sis 

niveles)

HotelEdificio 
Pincipal
(Recepción, Habita-
ciones, Salas de espa-
cimientos, de estar y 
servivios de comidas )
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a_ Propuesta Conceptual.

Los principales conceptos en los 
que se basa la propuesta de re-
habilitación son la memoria y la 
identidad local de Pupunahue, 
que se encargan de revincular a 
la preexistencia con su historia, 
sus habitantes y su contexto. 

De esta manera, es importante 
enfatizar que, el presente pro-
yecto reconoce al Conjunto In-
dustrial de Pupunahue como un 
edificio testigo, que deja de lado 
su categorización de ruina y ad-
quiere un carácter de edificio 
vivo. 

Dentro de esta idea conceptual 
se deja en claro que el propósi-
to de la rehabilitación busca al-
zar al conjunto industrial como 
protagonista, teniendo dos en-
foques principales. 

Desde el exterior, como el ele-
mento construido que domina, 
configura y converge el imagi-
nario local de los habitantes de 
Pupunahue. Y desde su interior, 
como soporte del programa tu-
rístico-hotelero, que potencia la 
mirada contemporánea y soste-
nible de la propuesta. Debido a 
esto, no se considera en ningún 
caso a los edificios como casca-
rones para rellenar por medio 
del nuevo proyecto, sino que 
como un engranaje más del sis-
tema, con una relevante historia 
que contar.

Y es precisamente a partir de 
este punto de arranque que sur-

ge el título de la propuesta: “Ho-
tel Inmerso”. 

Es que a través de este concepto 
se logra comprender la interre-
lación presente entre las diver-
sas variables, tanto tangibles 
como intangibles, que confor-
man la valorización del conjun-
to. Bajo ese sentido, entende-
remos el concepto “inmerso” 
como la “acción de introducir o 
introducirse plenamente en un 
ambiente determinado y rele-
vante” (RAE, 2017).

Además de esto, el título tiene 
otra acepción, que se logra com-
prender analizando la seguidilla 
de inmersiones generadas en el 
predio. 

Originalmente, la Planta Pupu-
nahue se encuentra inmersa en 
el contexto natural de la Selva 
Valdiviana del emplazamien-
to, generando la primera intro-
ducción. Luego, la nueva inter-
vención hotelera propuesta se 
introducirá también en la pre-
existencia del conjunto indus-
trial desarrollado por la CORFO. 

Así, el concepto “inmerso” ad-
quiere una  relevancia dentro de 
la conceptualización de la pro-
puesta.

b_ Propuesta 
Programática. 

Como ya se ha mencionado, el 
programa arquitectónico del 
proyecto tiene como eje central 
la actividad turística, enfatizan-
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do en el rol hotelero del edificio 
principal del conjunto, que es el 
punto fundamental de interés. 

Bajo ese contexto, es importante 
enfatizar en las particularidades 
de la propuesta programática, 
que dotan a la intervención de 
características singulares y que 
focaliza sobre el tipo de usuario 
destinado. Ambas variables fue-
ron trabajadas desde el ámbito 
del diseño y de la construcción 
de la intervención.

La primera particularidad es la 
generación de un trabajo de re-
novación patrimonial, que per-
mite entregarle una nueva etapa 
útil a la preexistencia industrial 
a través de un uso distinto al ori-
ginal. 

La segunda particularidad  es la 
asociación de la preexistencia 
con el turismo cultural, lo que se 
vincula con la identidad, la his-
toria y la memoria minera car-
bonífera local de Pupunahue. 

Y la tercera particularidad es 
la propuesta de rehabilitación 
para generar espacios atractivos 
para el turista, sin dejar de lado 
el pasado industrial característi-
co del conjunto.

Todos estos puntos convergen 
en la generación de la nueva 
propuesta de rehabilitación, ba-
sada en el entendimiento de su 
contexto y de las características 
espaciales ofrecidas por la pro-
pia preexistencia. 
A partir de esto, el desarrollo del 

Conjunto Turístico Minero en 
Pupunahue posee como motor 
principal el patrimonio carboní-
fero local, asociado a la belleza 
natural presente en el predio y a 
la potente historia productiva de 
la localidad.

Por otro lado, y de manera más 
detallada, el diseño programáti-
co realizado en el Edificio Prin-
cipal, renovado como hotel, 
permite generar un esquema de 
distribución de usos que va des-
de el más público a lo más priva-
do.14

Así, en los niveles subterráneos 
-2 y -1 se plantea el uso de pisci-
na y spa.

En el nivel +1, que posee el acce-
so principal, se desarrolla el pro-
grama de sala de estar, la recep-
ción, la administración y otros 
usos asociados a estas  grandes 
temáticas.

En el nivel +2, se plantea la rea-
lización de un restaurant y un 
salón de mañana o salón de de-
sayuno para los turistas.

Y, por último, en los niveles su-
periores +3 y +4 se desarrolla el 
uso de habitaciones privadas.

14 Ver Img.24_Esquema del Proyecto 
de intervención y rehabilitación, (página 
siguiente).
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c_ Propuesta Arquitectónica.

Formalmente, el perfil de la in-
tervención se mantuvo lo más 
simple posible, evitando distrac-
ciones innecesarias o formas 
que pudieran competir con la 
geometría y la expresividad del 
Conjunto Industrial de Pupuna-
hue.

De esta manera, el diseño del 
Promenade, realizado a través 
de geometrías y materiales simi-
lares a los de la preexistencias, 
cumple una función esencial en 
la generación de nuevas espa-
cialidades en el conjunto. 

Este elemento arquitectónico 
unificador es el encargado de in-
tervenir en el contexto cercano a 
las edificaciones, creando siete 
instancias.15

Es importar destacar que la in-
tervención del terreno cercano 
a las edificaciones se genera de 
manera consciente y como una 
estrategia de diseño esencial, 
para no intervenir las fachadas 
o los exteriores de las estructu-
ras del conjunto, consideradas 
como un punto importante para 
resguardar en la declaración del 
edificio como Monumento His-
tórico Nacional. 

Precisamente es este hecho el 
que genera una mayor dificultad 
al momento de proponer una in-
tervención en esas zonas.

15 Ver Img.24_Esquema del Proyecto de 
intervención y rehabilitación, (páginas 
62-63).

De la mano con lo anterior, el 
diseño interior del edificio prin-
cipal , el hotel, se realiza propo-
niendo una secuencia de criterios 
de intervención responsables 
con la preexistencia. En en otra 
palabras, se considera la imple-
mentación de una estructura de 
hormigón armado reversible, 
que permite ser desasociada de 
la preexistencia en caso de que 
se determine otro uso para la es-
tructura original.

Se propone la creación de dos 
nuevas losas, para generar los 
niveles de habitaciones +3 y +4, 
y la extensión de la losa +1, para 
alcanzar los requerimientos pro-
pios del nuevo programa hotele-
ro.16

Lo anterior se logra a través de 
una estructura de vigas y pilares 
de hormigón armado prefabrica-
dos, que soportarán estas nuevas 
extensiones de losa y se unen a 
los marcos preexistentes a tra-
vés de pletinas de acero, gene-
rando el menor contacto posible 
con el edificio principal.Además 
de esto, es importante destacar 
las perforaciones realizadas en 
las dos losas superiores del edi-
ficio, con el objetivo de mantener 
la monumentalidad propia de la 
gran nave central de la preexis-
tencia. 

Esto tiene como objetivos desta-
car los robustos marcos estructu-
rales en la zona del techo y per-
mitir el ingreso de la luz natural a 
16 Ver Img.25_ Esquema del Proyecto de 
intervención Edificio Principal, (página 
anterior).
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través de las aperturas existentes 
en la zona de la techumbre.

A través de las ya mencionadas 
estrategias de intervención ar-
quitectónicas se logra establecer 
una coherencia con la postura de 
intervención del edificio, mante-
niendo el respeto hacia el edifico 
patrimonial y su contexto, pero 
sin dejar de lado el interés de 
modernización y de rehabilita-
ción de la propuesta. 

d_ Propuesta Estructural.

Como se ha explicado, la pro-
puesta estructural de la inter-
vención del Edificio Principal se 
genera a partir de elementos de 
hormigón armado prefabricados 
que son reversibles, es decir, es 
posible separarlos y eliminarlos 
de la estructura principal.  

Lo anterior se propone como una 
medida de respeto hacia la edifi-
cación patrimonial, permitiendo 
volver a su estado original. 

La segunda decisión en este ám-
bito al utilizar estructuras prefa-
bricadas, se justifica por las difi-
cultades generadas en el predio, 
dotado de extensa vegetación 
nativa, lo que dificulta la genera-
ción del hormigón en la misma 
obra.

De esta manera, se genera la es-
tructuración para el soporte del 
nuevo programa mediante ele-
mentos de hormigón armados 
dilatados de la preexistencia, que 
se unen a la estructura principal 

a través de uniones metálicas 
(pletinas). 

Ello se justifica debido a las 
dimensiones de los robustos 
marcos de la estructura pre-
existentes, que debido a sus di-
mensiones de base de 120x50 
cm permiten dicha intervención.

Por otro lado, hay que conside-
rar que la propuesta de generar 
nuevos niveles en la gran nave 
central se genera a partir de lo 
analizado en el expediente para 
la declaración de Monumento 
Histórico, que explica que “ (…) 
el ancho promedio interior de 
catorce metros y la presencia 
de una altura libre de doce me-
tros también promedio, genera 
un enorme potencial de poder 
albergar grandes estructuras 
en su interior, posibilitando ex-
celentes vistas al entorno inme-
diato” (SIC, 2011).

Hay que destacar que la pro-
puesta estructural realizada se 
apoya en lo explicado en el ex-
pediente y en voces expertas de 
académicos en patologías de es-
tructuras de hormigón armado.
Pero dicho “diagnóstico, reali-
zado por el ingeniero SIC Ltda., 
considera principalmente un 
punto de vista estructural de 
estado de conservación del in-
mueble. El diagnóstico realiza-
do fue de tipo visual, sin inter-
vención física del inmueble. De 
este modo, elementos no visi-
bles o revestidos no fueron ins-
peccionados, y eventualmente 
ciertos aspectos relevantes pu-
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dieron haber sido omitidos.”  
(SIC, 2011).

Debido a esto, en caso de que 
sea llevada a cabo la propuesta, 
es recomendable realizar in situ 
un análisis acabado del verdade-
ro estado estructural de la obra.

e_ Propuesta Sustentable.

Para la realización de la  pro-
puesta turística de rehabilita-
ción hay que ser conscientes de 
la categorización del emplaza-
miento en una zona de alto valor 
ambiental, lo que obliga a con-
siderar a fondo algunos de los 
puntos relacionados con el ám-
bito de la sustentabilidad de la 
propuesta.  Así, la rehabilitación 
plantea como objetivo provocar 
el menor impacto ecológico po-
sible, considerando estrategias 
de diseño pasivas, que ayuden 
a regular el consumo de energía 
optimizando los recursos natu-
rales del propio entorno.

Es importante recordar que la 
orientación del proyecto se en-
cuentra condicionada por la 
preexistencia, pero la elección 
espacial interior se realizó en 
función de los espacios de opor-
tunidad que presentaban las es-
tructuras existentes, asociados a 
una lógica programática. 
A partir de esto, se plantea una 
estrategia espacial consciente 
de la propuesta, visible en los 
niveles subterráneos, con la co-
nexión de los interiores con el 
exterior mediante la permeabi-
lidad del nivel -2, que alberga 

la piscina con el Promenade, y se 
conecta en esta zona con el río.

En el nivel -1, que alberga la zona 
de spa, se genera una interven-
ción del terreno con la realización 
del patio inglés, permitiendo do-
tar a dicho nivel de luz y de venti-
lación naturales. Por su parte, los 
niveles superiores son ordenados 
alrededor del vacío central, faci-
litando su ventilación e ilumina-
ción.

Lo anterior permite potenciar 
“(…) la eficiente ventilación e ilu-
minación que presenta el edifico 
debido a su ubicación en el terre-
no, los cuales son atributos im-
portantes al momento de pensar 
en una intervención del inmue-
ble con fines de reutilizar su es-
tructura.” (SIC, 2011).

En otro ámbito, el edificio prin-
cipal “(…) pese a no contar con 
elementos aislantes de las con-
diciones climáticas externas (cu-
biertas, ventanas, puertas), se 
configura como un gran espacio 
bastante bien protegido de fac-
tores climáticos por su solo dise-
ño, ubicación y restos existentes 
de la estructura original, lo cual 
representa un interesante poten-
cial en cuanto a la variedad de 
usos que este podría albergar.” 
(SIC, 2011). 

A pesar de esto, se vuelve necesa-
rio considerar elementos aislan-
tes y de impermeabilización en 
las propuestas interior y exterior 
del hotel, que permitan respetar 
las exigencias de temperatura y 
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de sistemas de calefacciones re-
queridas por el nuevo programa, 
sobre todo considerando el clima 
característico de la ubicación del 
inmueble.

Además de esto, es importante 
considerar la formulación de un 
plan de gestión integral de re-
cursos del hotel, considerando su 
emplazamiento caracterizado por 
la vegetación nativa y la cercanía 
con el río Calle Calle.  Es necesa-
rio generar un esquema básico de 
los criterios de los residuos del 
hotel.

f_ Propuesta de Gestión y 
Financiamiento.

La Rehabilitación de las Ruinas 
Carboníferas de Pupunahue se 
plantea como un proyecto princi-
palmente privado, que permita la 
reconvención de este Monumen-
to Histórico Nacional en un cen-
tro turístico. 

Para esto, se debe entender pri-
mero la importancia de una bue-
na planificación durante el desa-
rrollo financiero de la propuesta, 
considerando los conceptos esen-
ciales de esta: el concepto del ho-
tel y su filosofía, el análisis del 
mercado del que formará parte, 
la viabilidad del proyecto, los ob-
jetivos del negocio y el desarrollo 
de estrategias necesarias para al-
canzarlos, entre otros.

A partir de lo anterior, se plantea 
abordar el desarrollo del proyec-
to considerando dos etapas prin-
cipales. La primera de ella es la 

rehabilitación y la reconvención 
del conjunto industrial carboní-
fero en un centro turístico-ho-
telero, etapa que estará cargo 
de los agentes privados, los que 
deberán ser guíados por dos en-
tidades estatales: el Servicio Na-
cional de Turismo (SERNATUR) 
y el Consejo de Monumentos 
Nacionales (CMN). Y, posterior-
mente, está la habilitación de los 
espacios pertenecientes al con-
texto contiguo para la comuni-
dad, etapa en la que se propone 
contar con fondos asignados por 
parte de las municipalidades de 
Máfil y de Los Lagos, que ya se 
encuentran asociadas en el pro-
yecto de Conservación de los Pai-
sajes del Valle del río Calle Calle.

Por otra parte, el planteamiento 
del Museo Carbonífero en el edi-
ficio secundario, ligado a la acti-
vidad turística original de la pro-
puesta, puede ser financiado a 
través de entidades públicas con 
fondos provenientes del Minis-
terio de Obras Públicas (MOP) 
y/o del Ministerio de Viviendas 
y Urbanismo (MINVU), como 
el Fondo Nacional de Desarro-
llo Regional (FNDR), el Fondo 
Nacional de Seguridad Pública 
(FNSP) y/o el Fondo del Patri-
monio del Consejo Nacional de 
la Cultura y las Artes (CNCA), 
además de otros posibles aportes 
realizados por las municipalida-
des ya señaladas. 
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18 Ver Anexo pág. 116-117: IMG.49_ Tabla de cálculo de dimensionamiento espacial. 
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IMG38_ Fotomontaje Exterior-Vista del Conjunto turístico desde el río Calle Calle.
Fuente: Elaboración Propia.
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IMG.39_ Fotomontaje Exterior -Promenade Paseo.
Fuente: Elaboración Propia.
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IMG40_  Fotomontaje exterior-Promenade y Acceso Principal al Hotel.
Fuente: Elaboración Propia.
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IMG.41_ Fotomontaje interior-Pasillo nivel +2 Vista vacío central.
Fuente: Elaboración Propia.
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IMG42_ Fotomontaje interior-Sala de Estar  Vista escalera.
Fuente: Elaboración Propia.
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IMG.43_ Fotomontaje interior-Habitación cama doble.
Fuente: Elaboración Propia.
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5.1_ Reflexiones
 Finales.

La presente Memoria aborda 
las etapas de análisis y de pro-
yección de una propuesta arqui-
tectónica específica, asociada a 
la rehabilitación de un edificio 
industrial, con el propósito de 
visibilizar la relevancia que ad-
quiere, en la actualidad, el tra-
bajo con el patrimonio y lo cons-
truido.

La elección de trabajar sobre 
una preexistencia adquiere va-
lor cuando las posibilidades de 
transformación y de uso dan una 
nueva utilidad a su contexto, y 
además logra generar la valori-
zación y recuperación del bien. 

La compatibilidad de la nueva 
propuesta con el patrimonio, 
que es utilizado como soporte, 
tendrá la obligación de abar-
car un sinnúmero de relacio-
nes y lógicas arraigadas en la 
preexistencia, generando una 
reinterpretación y comprensión 
completa de su contexto, histo-
ria, arquitectura y construcción, 
entre otras muchas variables, 
las que deberán ser visibles en 
el proyecto de intervención y de 
rehabilitación. 

De esta manera, el desarrollo 
de esta tipología de propues-
tas plantea diversos caminos 
de intervención, que estarán li-
gados a la capacidad que tenga 
el elemento arquitectónico de 

transmitir Memoria e Identidad 
desde un punto de vista contem-
poráneo. 

La elaboración de la propuesta 
particular de intervención toma 
estos puntos, y plantea que la vi-
sión del pasado solo puede ser 
visibilizada a través de la mani-
festación del propio presente. 

A partir de esto, se genera la 
propuesta de Hotel Inmerso en 
las Ruinas Carboníferas de Pu-
punahue, que abarca los valores 
y atributos tangibles e intangi-
bles de la preexistencia, como 
un proceso reflexivo de contem-
plación, comprensión y proyec-
ción.17 

17  Es importar mencionar que, al mo-
mento de la entrega de este documento 
el proyecto de arquitectura se encuen-
tra aún en desarrollo. Debido a esto, la 
información contenida en la Memoria 
expone el desarrollo de las fases de apro-
ximaciones al proyecto, el análisis de los 
antecedentes, principales fundamentos 
técnicos, postura, criterios de diseño y 
planimetrías básicas.

H
ot

el
 I

nm
er

so
_

 R
ui

na
s 

C
ar

bo
ní

fe
ra

s 
de

 P
up

un
ah

ue
 

104



IMG.44_ Interior edificio principal de las Ruinas Carboníferas de Pupunahue.
Fuente: Archivo de Expedientes, CMN Los Ríos.
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IMG45_  Planta de Proyecto de la Planta Purificadora de Carbones de Pupunahue.
Fuente: Libro El Proyecto Pupunahue de la Corporación de Fomento, Voguel (1959). 
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IMG46_  Secciones de la Planta Purificadora de Carbones de Pupunahue.
Fuente: Libro El Proyecto Pupunahue de la Corporación de Fomento, Voguel (1959). 
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IMG.47_ Esquema del Proceso de la Planta Purificadora de Carbones de Pupunahue.
Fuente: Libro El Proyecto Pupunahue de la Corporación de Fomento, Voguel (1959). 
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IMG48_  Datos generales de la Declaratoria.
Fuente: Declaratoria Monumento Nacional en la Categoría de Historia: Ruinas Carboníferas de 

Pupunahue, comuna de Máfil, Región de Los Ríos.
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