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Ensamblaje de piezas ferroviarias producidas por trabajadores de la Maestranza San Eugenio, Estación 
Central. Fotografía elaboración propia. 
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El recorrido por la Maestranza San Eugenio (MSE) se condensa en una serie de 
objetos registrados, recopilados, agrupados y analizados. Ínfima, la cantidad, si se 
compara al universo objetual al que pertenecen, pero suficiente para comprender las 
interconexiones y relatos que atraviesan a quienes trabajaron y produjeron en las 
dependencias de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE). El texto indaga -a través 
del dibujo, registro y la construcción de archivo- en como el cuerpo obrero ha levantado 
formas de hacer y construir conocimiento a través de la reutilización de los objetos 
depositados en el lugar. Aquello se ha establecido como una respuesta frente a los 
órdenes y estructuras determinadas por EFE que -a lo largo del tiempo, los imprevistos 
de la historia y las gestiones internas- han llevado a que MSE sea comprendida y 
utilizada casi exclusivamente como un lugar de acopio de materiales, desechos y basura. 
El estudio de los objetos estancados busca dar cuenta que el desuso y desinterés por 
lo depositado en el lugar hoy, ha interrumpido una cultura de construcción colectiva y 
popular que ha tenido diversas manifestaciones y que van desde lo edilicio a lo gráfico.

La diversidad de registros y escalas -fragmentos articulados en el relato- han sido 
abordados con diferentes grados de amplitud para articular la estructura individual 
de cada uno de los objetos a la vez que un conjunto que busca dar cuenta de algunas 
subjetividades contenidas en la Maestranza. 

Resumen

Palabras clave: Archivo, catálogos de objetos, construcción colectiva, desuso, reutilización, 
reparación, objetos ferroviarios, arte



10 Gay, Claudio. “Visita al Volcán de Antuco al momento de una erupción de gas: 1 marzo 1839”. Grabado. 
Memoria chilena. 
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Preámbulo

El recorrido por la Maestranza San Eugenio (MSE) se condensa en una serie de objetos registrados, 
recopilados, agrupados y analizados. Ínfima, la cantidad, si se compara al universo objetual al que 
pertenecen, pero suficiente para comprender un relato e interconexiones nuevas que atraviesan 
a quienes trabajaron y produjeron en las dependencias de la Empresa de Ferrocariles del Estado 
(EFE). Supone la relación del sitio y los objetos depositados, las estructuras institucionales, la 
cultura y sociedad que ha se ha conformado en  torno a la producción, reproducción, depósito, 
acopio, traslado, utilización y obsolescencia de los objetos ferroviarios.

La hipótesis central del texto busca relevar -a través del dibujo, registro y la construcción de 
archivo- como el cuerpo obrero ha levantado formas de hacer y construir conocimiento autónomo 
a través de la reutilización de los objetos depositados en el lugar. Aquello se ha establecido 
como una respuesta frente a los ordenes y estructuras determinadas por EFE que -a lo largo 
del tiempo, los imprevistos de la historia y las gestiones internas- han llevado a que MSE sea 
comprendido y utilizad casi exclusivamente como un lugar de acopio de materiales, desechos y 
basura. El estudio de estos objetos estancados busca dar cuenta que el desuso y desinteres por 
lo obsoleto hoy ha interrumpido una cultura de construcción colectiva/popuar que ha tenido 
diversas manifestaciones y que van desde lo edilicio hasta lo gráfico.

El manejo material de EFE se ha centrado exclusivamente en la eficiencia económica. Esto resulta 
obvio ya que a la hora de emplearlos requieren cálculos estructurales precisos de configuraciones 
capaces de soportar ferrocarriles y sus cargas a los ferrocarriles y sus cargas1. Sin embargo, una 
vez los elementos terminan de ser utilizados por deterioro u obsolescencia, el manejo resulta 
menos obvio. En este sentido surgen dos caminos, a priori, posibles: la reutilización del objeto, 
o, la fundición del material (en caso de ser acero). La hipótesis apunta a que EFE ha establecido 
límites improductivos para la reutilización de los elementos a través de los sistemas de orden 
impuestos basados exclusivamente en la economía; ha deslavado la relevancia cultural y social 
que implica el empleo de materiales reutilizados por parte de la comunidad.

El primer capítulo problematiza el tema de investigación a través del desarrollo de la idea de 
yacimiento. Esta atiende al fenómeno de acumulación a raíz de la obsolescencia que encuentran 
los materiales una vez han cumplido su función original, esta idea es abordada a través del texto 
Obsolescence: An architectural History de Daniel Abramson, donde revisa y sitúa, por ejemplo, 
lo levantado por Bernard Rudofsky como una posibilidad para entender las formas locales y 
autónomas que, prácticamente, están al margen del proceso de obsolescencia.  Por otro lado, la 
idea de desmantelamiento (armar y desarmar) contextualizada y descrita por el colectivo ROTOR 
DC da cuenta de uno de los saberes que forman a la mina urbana, a propósito de la llegada de la 
primera Estación Central a la Maestranza San Eugenio en los 60’s. Finalmente, y a propósito de la 
ampliación que realizó el cuerpo obrero de los galpones de la primera Estación Central a través 
de la reutilización de rieles y elementos ferroviarios, resulta pertinente contextualizar lo que 
está sucediendo dentro de la pera con otras formas de autoconstrucción y desarrollo autónomo 
de técnicas constructivas.

1. Enrique Jéquier, Estudios Económicos i Estadísticos sobre Ferrocarriles en Chile (Santiago: Imprenta del 
Ferrocarril, 1868), 4.
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El segundo capítulo, guiado por el levantamiento de ensambles materiales propuestos por EFE 
versus las nuevas técnicas constructivas levantadas por la colectividad. Para ello se aborda, de 
manera breve, el contexto de autoconstrucción en Chile y Latinoamérica en los 60’s para dar el 
tono y situar lo que supone autoconstruir el entorno comparada con la experiencia levantada por 
el autor John FC Turner. Esta discusión teórica es atravesada por la idea de quasi-objeto -y la 
definición de los objetos a través de la interacción colectiva- levantada por Michael Serres que 
resulta decidora para entender la idea de desarrollo constructivo obrero. El capítulo se cierra con 
la caracterización de este movimiento mediante una comparación de la idea de improvisación 
de Charles Jencks en Adhcisms y la idea de bricolage inicialmente acuñada por Levi Strauss 
comentada por Jesus Vasallo a propósito de obras de arquitectura contemporánea.

El tercer capítulo aborda la conformación del archivo de Catálogos de Nomenclatura de Materiales 
de la Empresa de Ferrocarriles del Estado. El ensayo busca dar cuenta de cómo, en la tradición 
comunicativa de EFE, se han transmitido diferentes tipos de mensajes, desde lo relativo a la 
eficiencia en el flujo de los objetos hasta cuestiones de orden político. La discusión teórica 
busca sostener que a través de la intervención análoga sobre los Catálogos de Nomenclatura la 
colectividad proletaria ha construido su propio conocimiento a través de la apropiación de ellos. 
Aquí se compara con trabajos graficos en arquitectura, por un lado las técnicas y medios graficas 
desarrolladas por Alison Smithson para poner en relevancia el discurso que empuja el empleo de 
técnicas análogas. Luego, para entender la relación del catálogo de objetos y la autoconstrucción, 
es comparado con la Cartilla de Vivienda de México. 

En este sentido, la comunidad obrera, a través de la reutilización material, ha ampliado 
los límites de uso de los objetos. Antes de esto, la Empresa de Ferrocarriles del Estado ha 
establecido un sistema de orden que rige la vida de los objetos y que puede ser constatada 
desde la representación que se ha hecho sobre ellos en los Catálogos de Nomenclatura hasta 
la nueva arquitectura que se ha construido a partir de ellos. Los objetos son históricos, nacen 
desde una necesidad y tienen consecuencias, o al menos implicancias, culturales a través de su 
producción, reproducción, depósito, acopio, traslado, utilización y obsolescencia. Así, los objetos 
y su registro serán comprendidos como interlocutores activos2 de la configuración de la historia 
de la Maestranza San Eugenio.

Los fragmentos han sido abordados con la amplitud necesaria y la levedad suficiente para 
poder soportar la estructura individual y colectiva que comprende las tesis que se desarrolla a 
continuación.

2.“In absence of...adequate objects”, Canadian Centre for Architecture, consultado el 20 de agosto de 2022, 
https://www.cca.qc.ca/en/articles/73348/in-absence-ofadequate-objects.
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Figura 1. Fotoaérea del funcionamiento de los patio de la MSE hacia 1970, cortesía Bodega Norte MSE
Figura 2. Fotografía de la Maestranza de Santiago en 1863. A la izquierda, la primera Estación Central en su 
sitio original. En el centro, objetos amontonados en la Alameda

Maestranza San Eugenio

1

2
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“La planta como medio de representación gráfico implica un acto de descripción con una impronta 
doble. Del griego graphein abarca tanto el dibujo como la escritura. De esta forma, la planta 
puede ser entendida como una fórmula gráfica que articula una variable discursiva” 3

La Maestranza San Eugenio (MSE) comenzó a ser conformada por la Empresa de 
Ferrocarriles del Estado (EFE) en 19054 con la compra de un sitio ubicado unos 
kilómetros al sur de la Estación Central. Por la falta de lugar en la Alameda para acopiar 
y almacenar materiales de enrieladura5, MSE se configuró como uno de los principales 
centros de fabricación, reparación y mantención ferroviaria después de la Maestranza 
San Bernardo (MSB)6  y encontró su apogeo hacia la década del 30 cuando la crisis del 29 
llevó a un cambio en la economía nacional7, enfatizando la producción nacional. En ese 
contexto, la MSE comenzó a centralizar las labores de talleres para equipos ferroviarios 
diésel, a vapor y eléctricos. Durante el transcurso del siglo XX se fueron sumando 
talleres para la mantención del aire acondicionado, autocarriles, automotores, coches, 
frenos, galvanoplastia, lubricantes y tornería8; al mismo tiempo que asumía labores 
de fabricación y reparación de elementos de infraestructura como puentes metálicos, 
cambios de vías, equipos de conservación de vías, entre otros8. MSE ha terminado 
siendo el principal centro de reparación y acopio de materiales Ferroviarios en Santiago 
luego del desmantelamiento de la MSB hacia finales del siglo XX.

Con el paso de los años, el creciente desuso del transporte ferroviario, la constante 
renovación de las tecnologías y el desmantelamiento de una serie de edificios que daban 
cabida a estas8, han hecho de este lugar un yacimiento de edificios, objetos y saberes. 
Abordar la investigación bajo este supuesto pretende comprender como y por qué la 
MSE se ha convertido en un sitio colmado de objetos obsoletos estancados o residuos/
desechos, y al mismo tiempo, relevar y constatar los saberes, que, en la historia de la MSE, 
han puesto en movimiento y configurado nuevas labores de reparación y reutilización 
de los mismos mediante el desarrollo autónomo de la colectividad sobre nuevas formas 
y técnicas constructivas. La idea de yacimiento supone entonces asumir el sitio como 
uno compuesto por la superposición de varias capas materiales e inmateriales de las 
cuales, se atenderá, casi exclusivamente, a las relativas al quehacer obrero.

3. Celedón, Alejandra. “Huellas = Footsprint”. ARQ Suelos, n.º 93 (2016): 70
4. Thomson, Ian (2008). La Maestranza de San Eugenio: una investigación histórica: 2
5. Basáez, Patricio y Ana María Amadori. Estación Central/Estación Mapocho: construcciones ferroviarias en Santiago. (Santiago: Universidad de 
Chile, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 1995):
6. Delgado Valdivia, “Tres Presidentes en la Maestranza Central de Ferrocarriles Durante los Gobiernos del Frente Popular, (1936-1952):
7. Correa, Sofía [et al.] (2001). Historia del Siglo XX Chileno. Balance paradojal. Santiago: Editorial Sudamericana
8. Muñoz Cubillos, Gonzalo.“Maestranza San Eugenio de ferrocarriles : lógicas de evolución y procesos de obsolescencia : mecanismos de 
una pieza de infraestructura”. Las infraestructuras y edificaciones relacionadas con el sistema eléctrico y a vapor se encuentran en desuso u 
obsoletas. Estas comprenden a la Tornamesa nro.2, subestación eléctrica, taller de frenos, taller contaminado con cianuro y buena parte de los 
edificios ubicados al sur de la diagonal de la pera.

Yacimiento y como San Eugenio se convirtió en tal 
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Borde y área del yacimiento

Figura 3. Elaboración propia

Gris claro: Elementos fuera del límite, huellas de edificios, infraestructura y rieles  
Gris oscuro: Elementos dentro del límite establecido para el yacimiento
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Depósito de objetos

Figura 4. Elaboración Propia

Leyenda según composición material, tipo o propiedad:
Rojo: Acero
Azul: Hormigón
Verde: Madera
Burdeo: Piezas eléctricas
Azul cerúleo: Cables Eléctricos
Morado claro: Elementos sin identificar

Fucsia: Estantes/atriles EFE
Rosado claro: Neumáticos
Naranjo: Trenes y carros pertenecientes a EFE
Amarillo cadmio: Trenes y carros de propiedad externa
Amarillo ocre: Automóviles
Morado: Máquinas y herramientas



20 Figura 5. Fotrografía aérea de MSE el 2021, cortesía taller Tambór y Tornamesa
Figura 6. Fotografía de objetos acopiados en el patio de la pera al 2022

5

6

Yacimiento San Eugenio
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9. Thomson, Ian., and Dietrich. Angerstein. Historia del ferrocarril en Chile. Santiago, Chile: Dibam / Centro de Investigacio-
nes Diego Barros Arana, 2000:187
10. Thomson, Ian. “Empresa de Transporte Ferroviario S.A. (FERRONOR)”. Consultado el 10 de Octubre de 2022. http://www.
ferronor.cl/historia06.html.
11. Thomson, Ian., and Dietrich. Angerstein. Historia del ferrocarril en Chile. Santiago, Chile: Dibam / Centro de Investiga-
ciones Diego Barros Arana, 2000:187

Yacimiento y como San Eugenio se convirtió en tal 

Para trazar San Eugenio como un yacimiento es necesario establecer un límite, a 
priori un borde que permite delimitar y concentrar las pericias sobre un fragmento 
lo suficientemente relevante para constituir una serie de premisas. Como en un sitio 
arqueológico, delimitar supone concentrar las energías en un área específica, aquí, el 
borde dibujado es el de la pera (fig.2). Determinado por el radio de giro del ferrocarril, 
construye una línea base de 2000 metros de perímetro a nivel de suelo y un área 
aproximada de 250.000 m2. Lo contenido dentro del límite férreo fue levantado y 
dibujado, poniendo especial atención a los objetos ferroviarios que yacen acumulados 
en el lugar y las infraestructuras construidas mediante técnicas constructivas que, de 
manera autónoma, los trabajadores realizaron.

La acumulación de objetos en MSE ha sido consecuencia natural del desarrollo ferroviario: 
el desmantelamiento de las líneas férreas a causa del deterioro material, recambio por 
necesidades internas o bien la obsolescencia que encuentran los elementos cuando un 
sistema más moderno entra a las vías son solo algunas de las razones que aborda esta 
investigación. Para entender el proceso de yacer en los espacios ferroviarios resulta 
ejemplificadora la titánica misión de homologación de vía realizada entre los años 1926 
y 19289. En aquel momento se homologó la trocha de las vías para dar continuidad a 
618 kilómetros de vías que conectaban Antofagasta y Bolivia9. El ancho que fluctuaba 
entre 1435mm y 1676mm10, era una forma ineficiente en el transporte de carga, ya que 
esta debía ser cambiada de carro constantemente. La operación requirió introducir 
nuevas piezas y descartar las que no podían ser reutilizadas por el deterioro ante 
las inclemencias del tiempo y el uso; otras fueron dañadas por la poca precaución al 
retirarlas, y el resto simplemente fueron reutilizadas para aportar a la consolidación del 
nuevo ancho de vías. A la colosal tarea de homologación se le sumó la transformación 
de 61 locomotoras, 103 coches de pasajeros y 2140 carros de carga11. En definitiva, esta 
constituyó un hito y antecedente en la generación de materiales que, por su estado de 
deterioro o necesidades de eficiencia, quedan depositados en los espacios ferroviarios,  
eventualmente disponibles para ser reutilizados 



22 Figura 6. Fronton des Tuileries en la entrada del taller de Achille Picart Fils
Figura 7. Fronton de la Primera Estación Central en la Alameda

6
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  12. Rotor DC, “Urban Mine Inc.”, consultado el 5 de junio de 2022, https://rotordb.org/en/stories/urban-mine-inc
  13. Abramson, Daniel M: Obsolescence: An architectural History. Chicago; London: The university of Chicago Press, 2016
  14.  Abramson, Daniel M: Obsolescence: An architectural History.
  15. Thomson, Ian (2008). La Maestranza de San Eugenio: una investigación histórica: 8

Otro fenómeno que subyace al yacer es la demolición y el desmantelamiento, un oficio 
que, por lo demás, fue (y sigue siendo) largamente ejecutado desde la era industrial. 
En 1882, Achille Picart demolió el Palais des Tuileries en el corazón de la ciudad de 
París12, proceso que permitió no solo desmontar un edificio completamente funcional, 
sino también, revender, coordinar y movilizar las piedras obtenidas entre todos sus 
clientes. Esto recuerda a la homologación de la trocha ferroviaria sucedida solo 40 
años después en Chile, donde quedaron disponibles objetos que aún se encontraban en 
buen estado para otras faenas, corroborando una de las principales razones por la que 
los edificios en pleno desarrollo industrial fueron desmantelados: la obsolescencia13. 
La obsolescencia, como concepto, responde exclusivamente a cuestiones de eficiencia 
productiva14. La única razón para demoler un edificio completamente funcional fue 
hacer uno doblemente más grande, y, en consecuencia, doblemente más productivo. El 
caso de la homologación no fue distinto.
 
La dinámica de desmantelamiento y renovación material para garantizar la economía 
en el tiempo del tren es una constante, junto con la obsolescencia, constituyen las 
principales razones del acumulamiento de materiales y piezas en los sitios ferroviarios. 
Sumado a esto y a pesar de que la MSE reforzó su actividad tras el cierre de la 
Maestranza San Bernardo en 199515, el flujo de reparación de trenes y ferrocarriles cayó 
drásticamente, aumentando aún más la cantidad de repuestos en bodegas y almacenes. 
Además, como las líneas férreas cada vez tenían menos tránsito, no requerían mayor 
recambio. La planimetría elaborada da cuenta de aquello; por un lado, los edificios 
atiborrados en objetos, mayoritariamente repuestos, máquinas en desuso y piezas de 
menor escala que servían para las labores de vía y otros oficios, mientras que los patios 
acopian rieles, sillas, eclisas y material rodante, probablemente, desde hace más de dos 
décadas -estos objetos, parsimoniosos, esperan ser utilizados-.

Yacimiento y como San Eugenio se convirtió en tal 



24 Figura 8. Interior de la primera Estación Central

8



2516. Ginzburg, Carlo: Mitos, Emblemas e Indicios: Morfología e Historia. Prometeo Libros, 2013. p.145
17. Rotor DC, “Urban Mine Inc.”

Ahora bien, el yacimiento está compuesto por cosas apelotonadas en un cumulo de 
capas, a la vez que saberes acumulados. Tal como un yacimiento geológico, es posible 
encontrar huellas, pelos, plumas, vísceras de animales, gotas de aceite en el agua, 
astros16, eclisas, durmientes, vigas, puentes, trenes, restos de químicos disueltos, 
dibujos, planos y fotografías. La ciudad como yacimiento, a diferencia de un sitio de 
explotación de materias primas geológicas, es por defecto, heterogéneo, y hasta ahora, 
impredecible: consta de una amplia variedad de materiales y componentes diferentes, 
en pequeñas o grandes cantidades y dispersos en distintos sitios17. En esa dirección, el 
dibujo revela los objetos depositados y las prácticas que los han puesto en relación, a 
través de la reutilización, testamento de que la llegada de la primera Estación Central 
a la MSE devela el saber en cuanto reutilización de objetos olvidados.

Yacimiento y como San Eugenio se convirtió en tal 



26 Figura 9. Capitel de la columna de la primera estación central. Plinto y base la base hormigón

Capitel y base de la primera Estación Central

9



27Figura 10. Encuentro de la techumbre, un riel como pilar y un volumen de hormigón en la base
Dibujo digital cortesía Diego Simeone

Capitel y base de los anexos a la primera Estación

10
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Figura 11. Módulos estructurales de los galpones de MSE 
Leyenda: 1. Módulo de la primera Estación Central, 2. Capitel, 3.Base, 4.Riel, 5.Foso para reparaciones, 6.Techo 
anexado en base a perfiles de madera, 7.Cercha metálica 8. Riel como pilar, 9.Base de hormigón, 10. Módulos 
bricolados

Tipos de módulos estructurales 

11
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18. Muñoz Cubillos, Gonzalo: “Maestranza San Eugenio de ferrocarriles : lógicas de evolución y procesos de 
obsolescencia”:7
19. Según la tesis de Marco Sandoval el autor de la primera Estación Central fue el ingeniero Emilio Chevalie, 
sin embargo, lo comentado por Amadorí y Basaez señala que no tiene autor conocido
20. Basáez, Patricio y Ana María Amadori. Solicitud de Declaratoria de Monumento Nacional. 2007

Saberes en MSE: La reutilización como práctica arquitectónica

Una carta enviada el 2 de mayo de 1996 describe como la primera (y más antigua) 
Estación Central, ubicada frente a la Alameda, fue desmontada y trasladada a la MSE. 
Los 68 pilares prefabricados que, junto con las cerchas y basamentos, componen 34 
pórticos de hierro. Aquello fue develado por Ana María Amadori y Patricio Basáez en 
una investigación donde el material fotográfico expuso la situación original del edificio 
en la incipiente Alameda entre los años 1851 y 1856, además de dar cuenta de que, hacia 
1884, la estructura fue despiezada para dar paso a un nuevo edificio. De la estructura 
de la 1ª Estación Central no se supo nada hasta la década de 1960, cuando se rearmó en 
la MSE18. 

Las naves, que no se diferencian mucho de las que se empleaban en Europa o Estados 
unidos, no tienen autores conocidos19 ;en el nuevo contexto y con propósitos similares, 
la estructura resulta completamente distinta en su comprensión final y su estado actual. 
En efecto, la disposición actual de las naves no corresponde a la original, compuesta 
por cuatro entradas techadas a dos aguas: en la pera se conformó solo un galpón a dos 
aguas extendido longitudinalmente20. Junto a este edificio hay tres naves contiguas, 
construidas posteriormente por los operarios del lugar, en las cuales se emplean 
diferentes elementos reutilizados para generar la estructura del galpón. Algunos de los 
pilares están compuestos por un riel embebido en un basamento de hormigón. Otras 
variaciones incluyen en la parte cercana al capitel el alumbrado y subsistemas eléctrico 
que atraviesa longitudinalmente los galpones por el techo.



Figura 12. Volumen de la Revita en viaje titulado “1967: año decisivo para Chile” que da cuenta de la 
relevancia que adquiria la autoconstrucción en el contexto nacional. 
Figura 13. En el mismo volumen de la revista es posible constatar la situación económica que el rubro 
ferroviario empezaba a vivir. 
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21. ”La compleja pujanza del transporte chileno”. En viaje 399 (1967): 20
22. Es posible establecer este vínculo a través de la experiencia de la construcción de los barrios obreros circundantes a la 
pera que responde justamente a lo acontecido dentro del enclave ferroviario. La reutilización, como un acto que permite la 
resolución de necesidades, se ha desarrollado indistintamente dentro y fuera mediante el tránsito de saberes.
23. Labrín, Estefanía.  Las vías y canchas de los tiempos: Relatos sobre la Maestranza de San Eugenio y el Club Deportivo 
Ferroviarios. 2015.

Los métodos y elementos empleados para la construcción de estos nuevos galpones 
situados a un lado de la primera Estación Central revelan una forma de construir que, 
ante la necesidad material, emplea componentes y objetos con propósitos distintos a 
los que originalmente tenían. Los objetos recogidos desde el yacimiento son bricolados 
por los trabajadores según las posibilidades técnicas, materiales y saberes disponibles, 
en un acto de construcción autónoma ante la necesidad que ya se comenzaba a 
presentar con el decaimiento de la EFE: de tener un aporte estatal del 40% en 1964, se 
redujo a un 28,3% en 196721 (Fig. 13). Los objetos obsoletos y en desuso terminan, casi 
naturalemente (y por necesidad), siendo utilizados en otros contextos, constatando una 
cultura material entorno al método de readecuación, recontextualización y reutilización 
de elementos del ámbito ferroviario, con el propósito de construir nuevos escenarios 
arquitectónicos.

Lo anterior queda de manifiesto en 1954, donde tal como con la extensión de la primera 
Estación Central realizada en los 60’s, los beneficiarios de un loteo de 1.000 sitios 
construyeron su vivienda de acuerdo a sus posibilidades y los materiales que disponían 
en aquel momento. Humberto Poggini, de 79 años, es Forjador del Taller de Herrería de 
la MSE y recuerda cómo fue la construcción de su casa22:

“Llegué el año 60 y empecé a construir una mejora no más. Aquí no había calles, no había 
nada. No había postación, no había alcantarillado, no había agua, no había luz. Primero 
se hizo un pozo negro; como yo estaba más preparado, me traje una taza. Construí un 
radier de madera y la instalé (...) Después, mucho después, llegó la urbanización23”

Saberes en MSE: La reutilización como práctica arquitectónica
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Figura 14. Residuos de San Eugenio: Lampara con bombilla roja, 6 sillas y 6 tirafondos. Instalación para 
presentación PASE 2022. Elaboración propia
Figura 15. Garbage wall de Gordon Matta Clark, 1970

14

15

Instalar lo depositado
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Una historia similar  se dio en el restaurante “El Ferro” ubicado en la calle Exposición, 
un lugar frecuentado por trabajadores, deportistas y vecinos del sector San Eugenio. 
Tras el incendio del 27 de abril de 1974, su clientela tomó partido para dar solución 
a la emergencia: los pintores, mecánicos, eléctricos, soldadores y constructores se 
pusieron de acuerdo y llegaron horas después con las manos llenas de materiales, entre 
ellos, pintura, madera, metal, cables eléctricos, durmientes y toda clase de materiales 
sobrante23. Esta forma de hacer fue panorama habitual no solo en la MSE y los barrios 
circundantes, sino que en buena parte de Chile y Latinoamérica: la autonomía de los 
habitantes sobre la construcción de su ambiente de trabajo y vida. 

Saberes en MSE: La reutilización como práctica arquitectónica
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Acumulación de tiempos en el edificio

Figura 16. Vivienda ampliada durante el paso del tiempo y las necesidades
Figura 17. Los distintos tiempos contenidos en la agrupación final de las cocheras de MSE

17

16
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24. “Por lo general, una manera de utiliza los sistemas impuestos constituye la resistencia a la ley histórica 
de un estado de hecho y a sus legitimaciones dogmáticas. Una práctica de orden constituido por otros redis-
tribuye su espacio; hace, al menos, que dentro de éste haya juego, para maniobras entre fuerzas desiguales 
y para señales utópicas” Certeau, Michel de. La invención de lo cotidiano: 22
25. Quintana Osorio, Francisco Javier. “Urbanizando con tiza.” ARQ no.86 (2014).

Autonomía en la construcción: Chile en los 60’s y 70’s

La autoconstrucción o construcción con base en la autonomía de quienes habitan los 
espacios -una en la vivienda y otra en el trabajo- permite trazar varias líneas en común, 
ya que al ser un fenómeno propio de la época, permeó a casi todas las esferas de quienes 
habitaban, en este caso, Santiago. Esta práctica, la de autoconstruir con lo reutilizado 
del yacimiento, se establece entonces como un vínculo entre la ciudad y la industria, 
pues los saberes personales (vengan de la industria, el trabajo o lo ordinario) fluyen en 
ambos sentidos. La MSE es un yacimiento para quienes trabajan ahí, tal como la ciudad 
o el suelo urbano es yacimiento para los habitantes buscando suplir sus necesidades 
habitacionales. El acto de gestión autónoma y la reutilización se presentan, en primer 
lugar, como la posibilidad de vincular el yacimiento contenido en MSE y la ciudad que se 
desarrolla a su alrededor; posteriormente, da cuenta de las prácticas de construcción 
desarrolladas por la colectividad, que no solo reparan las negligencias estatales e 
institucionales, si no que construyen una nueva realidad propia y desmarcada24, aunque 
sea parcialmente, de la institucionalidad que las rige. El escenario para el desarrollo 
de esto fue idóneo ya que incentivo gubernamental por la autonomía de los habitantes 
iba en ascenso, los patios ferroviarios cada vez se colmaban con más materiales con los 
que se debía palear el drástico cambio en la inversión estatal sobre EFE.

Las prácticas autónomas que han surgido en Latinoamérica tuvieron diversas 
manifestaciones, entre las que se encuentran las barriadas en Perú, villas miseria 
en Argentina, favelas en Brasil, y las poblaciones callampa en Chile25. Lo relativo a la 
institucionalización de esto se dio entre los años 50’s y 60’s donde lograron influenciar 
las políticas y los programas estatales de vivienda. En Chile se vio a mediados de los años 
cincuenta con la CORVI que comenzó a aplicar estrategias que serían las precursoras 
de la Operación Sitio. Los programas de autoconstrucción y erradicación consistían 
en la eliminación de las poblaciones callampa, en donde la institución adquiría sitios 
necesarios para ubicar a los pobladores y les otorgaba el título de propiedad de un nuevo 
terreno. El lote contenía una pequeña unidad sanitaria de baño y cocina conectada a 
los servicios básicos, sin embargo, las viviendas definitivas serían construidas en gran 
medida por los propios pobladores25. El incentivo sobre la autonomía en la construcción 
en Chile fue enfatizado por el gobierno de Eduardo Frei Montalva en los 60’s, donde se 
comenzó a llevar a cabo la Operación Sitio o Tiza. Esta última liderada por el arquitecto 
Fernando Castillo Velasco (FCV), que, con el respaldo de Frei, integró en los procesos de 
gestión municipal una mirada que ponía como eslabón fundamental al habitante. Para 
resolver los problemas habitacionales que en la incipiente villa La Reina, se estableció 
un modelo para que los mismos habitantes construyeran sus casas.
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Figura 18. Recorte de periódico de La Prensa, 28 de diciembre de 1954, con el texto “Nace en una noche una 
ciudad en el desierto”.
Figura 19. Los vecinos, que levantan tierra y polvo, colaboran para construir un mercado en Ciudad de Dios, 
Perú 
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Yacimiento en el desierto
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25. Quintana Osorio, Francisco Javier. “Urbanizando con tiza.” ARQ no.86 (2014).
26. Goldan-Pongratz, Kathrin. “John FC Turner (1927- )”. Architectural Review. Consultado el 10 de octubre 
de 2022.

A pesar de que las políticas de autoconstrucción de vivienda en Chile perdieron 
impulso con el gobierno de la Unidad Popular, que consideraba precario el acceso a 
la vivienda a través de este método, Villa La Reina25 se consagró como un insigne en 
la autoconstrucción asistida por instituciones gubernamentales. El barrio de 1.592 
casas fue construido completamente por sus pobladores, desde las viviendas hasta 
las áreas verdes, colegios, iglesias y espacios públicos, incluyendo calles, redes de 
alcantarillado y agua potable. Es uno de los mayores programas de autoconstrucción 
asistida de la década de los 60’s, no solo en Chile sino en todos los países en desarrollo. 
La autoconstrucción fue una forma de crear sentido de pertenencia y compromiso con 
el proyecto permitiendo no solo a los trabajadores confiar en sus propias capacidades, 
también se convirtió en una política de integración social. 

La percepción existente sobre la autoconstrucción en vivienda es cercana a la 
establecida dentro de la MSE y su barrio; los anexos que terminan de articular las 4 
naves en la primera Estación Central fueron generadas a partir de la autonomía en el 
diseño y construcción. A través de esta práctica se levantaron soluciones constructivas, 
desarrollo comunitario, sentido de pertenencia e integración. El contraste con Villa La 
Reina permite ampliar la idea antes caracterizada en San Eugenio, en tanto la primera 
construye la ciudad desde un operar autónomo del y en el yacimiento, obteniendo del 
mismo la materia prima para fabricar los elementos que estructuran la casa -con la 
tierra del lugar se fabricaron sus propios ladrillos25-.

Por otro lado, John F.C Turner en Housing by people (1976) profundizó en un fenómeno 
asimilable a lo acontecido en la MSE y Santiago, pero con matices diferentes en Perú. 
El estudio sobre las barriadas permitió desarrollar un ideario que acopla el “devolver 
las decisiones a los habitantes en lugar de a los gobiernos o conglomerados”24 con 
nociones recogidas de la experiencia andina en torno al trabajo colectivo y recíproco 
practicado en las comunidades peruanas para articular su posición sobre la autoayuda 
asistida. Aunque las ideas de Turner tenían una génesis anarquista, estas terminan 
siendo cercanas a las de FCV, las que aúnan el desarrollo comunitario autogenerado, el 
principio de ayuda mutua y la asistencia estatal26.
 

Autonomía en la construcción: Chile en los 60’s y 70’s
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De transporte a edificio

Figura 20. Pérez de Arce, Rodrigo.“Inmóvil: el reciclaje del Citroën 2CV como carrocería habitable: Chile, 
1973” 
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3926. Abramson, Daniel M: Obsolescence: An architectural History. Chicago; London: The university of Chicago 
Press, 2016: 114

La autonomía de los habitantes en la construcción de su entorno ha sido una corriente 
de pensamiento estudiada en arquitectura. Bernard Rudofsky con la exposición y poste-
rior libro Architecture without Architects en 1964 expuso la arquitectura construida por 
los habitantes que habían absorbido los saberes locales para resolver sus necesidades 
habitacionales. Allí presentaba una amplia gama de entornos aparentemente obsoletos, 
desde ciudades de montaña hasta cabañas de hierba, que, según argumentaba Rudofsky, 
existían fuera de la economía de la obsolescencia y el progreso. Al mismo tiempo, repre-
sentaban   las   virtudes intemporales  de la arquitectura cuya elasticidad contrarrestaba 
la temporalidad quebradiza de la obsolescencia26. Estas arquitecturas, que remiten a la 
reutilización de saberes y cosas del lugar (mirar el lugar como yacimiento), invierten la 
lógica de la obsolescencia y protestan contra el despilfarro de la sociedad de consumo26. 

Autonomía en la construcción: Chile en los 60’s y 70’s
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Figura 21. Posibilidades de ensamble propuestas por EFE
Leyenda: Unión riel-durmiente: 1. Clip de sujeción Pandrol 2. Silla con clavo 3. Silla con clavo
Unión entre rieles: 4. Eclisa continua 5. Eclisa angular de 6 agujeros 6. Eclisa angular de 4 agujeros

Posibilidades de ensamble propuestos por EFE

21
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En La Reina entidades como INACAP y la Universidad Católica realizaban semanalmente 
cursos de capacitación para jefes de obra y ayudantes. Las autoridades municipales, 
por su parte, fomentaron que la comunidad estableciera sus propias industrias. Es 
así como comenzó la instalación de fábricas de ventanas y puertas, planchas de yeso, 
tubos de alcantarillado, pavimentos prefabricados y armado de cerchas27. La asistencia 
institucional, en ese contexto, resulta decisiva a la hora de establecer diferentes 
procesos de producción material; tutelando, anticipando y preestableciendo los 
resultados que se iban a obtener una vez comenzada la faena. Los finales de estas obras 
eran considerados abiertos por los habitantes que una vez acabado el proceso formal 
de consolidación continuaban mejorando su vivienda. Del mismo modo el sistema en el 
que operaba la Maestranza estaba marcado por los espacios para el estudio donde los 
trabajadores tenían la opción de perfeccionar sus áreas de trabajo a través de cursos 
cortos que además les permitían ascender de posición28.

Aunque el conocimiento más premiado fue siempre la experiencia; los trabajadores podrían haber 
dado cátedra en cualquier curso de ingeniería sin saberlo. Lograban balancear el peso de los 
metales, los materiales, la fricción, la resistencia, planos dignos de arquitecto, todo sin un diploma. 
Los estudios solo le ponían un nombre a lo que ellos ya conocían en el campo28.

La reutilización, a pesar del difícil escenario económico y laboral que tuvieron que vivir 
quienes trabajaban en la EFE, permite indicar la particularidad con la que los trabajadores 
se apropiaron de estos sistemas de orden material. En este sentido Deleuze y Guattari 
hacen referencia a que 

El aparato de Estado tiende a uniformizar los regímenes, disciplinando sus ejércitos, convirtiendo el 
trabajo en una unidad de base29.

Es decir, imponiendo sus propios rasgos”  y justamente bajo estos parámetros de orden 
los habitantes tanto del Barrio San Eugenio, como de Villa la Reina, comenzaron a 
subvertir los objetos que estaban disponibles, apropiándose de su realidad más próxima 
-la del trabajo o el hogar- a través de la desviación o reutilización de los objetos30. 

Ahora bien, el trabajo no puede entenderse solo en términos de productividad externa; 
debe tomarse en cuenta el hecho de que este (el trabajo y las condiciones de la 
institución), adicionalmente, produce del cuerpo obrero un dispositivo confiable, un 
instrumento objetivable de trabajo alienado e industrial30. Enrielar, trabajar y reparar 
es sin duda un acto alienado que engendra los productos industriales; el cuerpo del 
trabajador es disciplinado y simultáneamente expuesto a la vigilancia externa, un 
fenómeno que Foucault caracterizó como “panoptismo”30. Sería lógico pensar que, 
ante la coerción institucional, la respuesta natural seria una suerte de anarquismo; no 
obstante, quienes trabajan en EFE lograron desviar esto y aprovecharon la basura para 
construir un lenguaje y espacio propio: el reutilizar como acto de construcción cultural 
colectiva. En este sentido, la autonomía en la construcción instaura un lenguaje a 
partir de la metamorfosis de los órdenes materiales dados, un lenguaje recibido que es 
transformado en uno de resistencia31.

27. Quintana Osorio, Francisco Javier. “Urbanizando con tiza.”
28. Labrín, Estefanía. las vías y canchas de los tiempos:14
29. Gilles Deleuze y Félix Guattari, Mil Mesetas: capitalismo y esquizofrenia (Valencia: Pre-Textos, 2004):404.
30. Certeau, Michel de. La invención de lo cotidiano:42
31. Boris Groys, Volverse Público (Buenos Aires: cajanegra, 2014), 127

Autonomía y resistencia obrera: reutilizar



42 Figura 22. Trabajadores movilizando el material rodante

Trasladar y desviar
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4331.De Certeau, Michel. La invención de lo cotidiano: 31
  

En este caso, la reutilización conlleva a una acción descrita por Michael de Certeau, 
llamada escamoteo. El trabajador que escamotea sustrae de la fábrica el tiempo -más 
que los bienes, pues sólo utiliza desechos- con el propósito de llevar a cabo un trabajo 
libre, creativo y precisamente sin ganancia, mas no sin introducir saberes situados en 
el lugar de la obra. Muy lejos de constituir una regresión hacia unidades artesanales o 
individuales de producción, el escamoteo reintroduce en el espacio industrial (es decir, 
en el orden presente) las tácticas populares de antaño o, de otra parte31. La reutilización 
en el yacimiento de San Eugenio, tal como estaba sucediendo en otros sectores de 
Santiago, permitió el desarrollo personal, creativo y colectivo de quienes trabajaron 
en estas dependencias. Construyeron un saber propio a partir de la reutilización y el 
desvió de lo encontrado, una acción arraigada de la colectividad obrera.

Hoy en día no se fabrica nada nuevo en la Maestranza, de hecho, casi solo es posible 
constatar la reutilización de una parte de los objetos que yacen en el lugar mientras que 
otra cuantía es vendida, fundida, o derechamente, desechada. Las labores realizadas por 
los funcionarios del Almacén o Bodega Norte son resistencia ante la falta de inversión y 
el decaimiento definitivo de la empresa ferroviaria una vez irrumpió la dictadura. Hoy, 
a través de lo encontrado en el yacimiento, emerge la posibilidad para retomar un saber 
propio del lugar y repara a través de un lenguaje cargado del quehacer de quienes, en 
la historia, han sostenido a la empresa. Atender a los objetos rotos, en definitiva, es un 
pequeño movimiento para volver a levantar a la Maestranza San Eugenio.

Autonomía y resistencia obrera: reutilizar



2. Técnicas constructivas y relaciones objetuales
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3
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1.1

1.1

1.Riel 
2.Silla 
3.Durmiente 
4.Ferrocarril 
5.Materiales de enrieladura



3.1

3.2

2.2

2.1

1.3

1.2

1.1 Riel como elemento de urbano 
1.2 Rieles curvados para techo

1.3 Rieles colisionados para pivotar una puerta
2.1 Instalación con sillas y tirafondo (proceso proyectual)

2.2 Techo de sillas (proceso proyectual)
3.1 Durmientes como solera 

3.2 Durmiente como objeto de paisaje
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Estadio de durmientes

Figura 23.Módulo estructural de Estadio San Eugenio. La tesis y dibujo de Hernán Sánchez reveló que, a 
través de la reutilización de durmientes, fue construido el estadio del equipo de trabajadores “el ferro”. 
Figura 24. Durmientes instalado en Lo Contador
Figura 25. Contrucción del estadio ferroviario. 
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32. Serres, Michel. Le Parasite. Pluriel ; 862. Paris]: Hachette Litteratures, 1997.xxxx
32. Ibidem p.225
33. Vassallo, Jesús. Seamless : Digital Collage and Dirty Realism in Contemporary Architecture. Architecture 
at Rice. 2016.p. 188

Construcción colectiva: quasi-objetos

La construcción a través de elementos reutilizados supuso la instauración de un sistema 
de orden y conocimiento propio de quienes trabajaban en la MSE. Sumado al caso de 
la primera Estación Central, fue posible constatar y relevar otras formas colectivas de 
hacer. El registro muestra el destino que asumieron los objetos ferroviarios depositados 
-centrado en la resolución constructiva y el engranaje de los elementos-, para así, 
ahondar y ejemplificar la idea de construcción colectiva y autonomía en la construcción 
del conocimiento antes descrita. 

Para profundizar en esa idea, es necesario comprender el movimiento y rearmado de la 
primera Estación Central -y la arquitectura levantada en la portada-. Por este motivo, es 
preciso hablar en clave de un quasi-objeto, es decir, aquellos objetos que se construyen 
a través de las interacciones sociales que se dan en torno y en relación con los mismos32. 
El concepto inicialmente acuñado por Michael Serres señala que al encontrar utilidad 
en ciertas cosas y ponerlas/se en relación, en el proceso, se construyen cultura y 
comunidad: 

“Una pelota no es un objeto ordinario, porque es lo que es solo si un sujeto la sostiene. 
Allí, en el suelo, no hay nada; no tiene significado, función, ni valor. La pelota no se juega 
sola.”32

Es decir, la atención está puesta en entender una serie de relaciones entre el objeto y 
quienes participan en la producción y significación de las cosas. Jesús Vassallo señala 
que es posible abrir nuevas propiedades que posibilitan nuevas relaciones culturales a 
través del depósito de cosas que, en la combinación y alternancia de elementos nuevos 
y existentes, construyen colectividad33. Aquello está fuertemente condicionado por 
quienes interactúan con estos, como señala Serres, dependen de la comunidad para 
una reactivación continua32. 
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Figura 26. Composición de piezas entorno a la viga. Elaboración propia
Figura 27. Colisión de piezas lineales. Elaboración propia
Figura 28. Figuras sin colisionar constituyendo bricolage. Guillermo Deisler

Relaciones objetuales
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34. Boris Groys, Volverse Público (Buenos Aires: cajanegra, 2014), 121.
35 Certeau, Michel de. La invención de lo cotidiano. Nueva ed. México: Universidad Iberoamericana, Depar-
tamento de Historia, 2000:31

Los objetos con los que se interactúa improvisadamente en MSE se materializan y 
construyen realidad en la medida que son utilizados por las personas de la comunidad 
obrera. Al tener la posibilidad de ser significado por cualquiera, relativizando su 
definición, a la vez que adquieren nuevos usos. Allí, esta interpretación encuentra un 
paralelo con el readymade, que parece socavar los derechos de la autoría y la cultura 
para uso irrestricto del público34. Es decir, un quasi-objeto, tal como un readymade, 
movilizan la posibilidad de hacer de un objeto un aparato de cultura colectiva.

La portada de este capítulo da cuenta de lo descrito hasta ahora. El primer momento, 
a la izquierda, agrupa materiales en sus relaciones originales; entre rieles, eclisas, 
sillas y durmientes es posible montar el régimen de enrieladura dirigido por EFE. En 
seguida, avanza hacia otras formas de organizar estas mismas cosas, como quasi-
objetos, la colisión de los dibujos del levantamiento, desprende lo construidos 
por la colectividad obrera en el proceso de desarrollo de su quehacer y oficio. Un 
quasi-objeto aparece entonces cuando la corporalidad obrera resignifica los objetos 
arraigados en el lugar a través de su creatividad.

A continuación, el escrito profundiza en como quienes trabajan o trabajaron, 
inventaron productos gratuitos, quasi-objetos, destinados casi únicamente a 
expresar una pericia propia y a responder, a través de un gasto neto de tiempo, a las 
solidaridades obreras o familiares35. Para ello fue necesario levantar in-situ una serie 
de objetos arquitectónicos que aparecen como la materialización de estas acciones 
obreras ordinarias; antes a modo de yacimiento, ahora, desplegados como objetos 
hallados sin autores conocidos, o, como sostengo, de autoría colectiva. Esta sección 
profundiza lo que había sido enunciado anteriormente en torno a la autonomía en la 
construcción del conocimiento propio/obrero. Para ello la primera Estación Central 
será caracterizada a través de la improvisación descrita en Adhocism de Charles 
Jencks y Nathan Adams junto con la idea de bricolage de Claude Levi Strauss, 
comentada por Jesús Vasallos. 

Construcción colectiva: quasi-objetos



50 Figura 29. Detalle de un módulo estructural de la ampliación de la primera Estación
Leyenda: Rojo: Acero Azul: Hormigón Rosado: Sistema eléctrico Naranjo: Plancha de zinc Gris claro: Techumbre

Subsistemas colisionando
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36. Rudofsky, Bernard. Architecture Without Architects : a Short Introduction to Non-Pedigreed Architecture. 
New York: Museum of Modern Art, 1965.
37. Colomina, Beatriz, and Mark Wigley. Are We Human? : Notes on an Archaeology of Design. 2016.p.54
38 Jencks, Charles., and Nathan. Silver. Adhocism : The Case for Improvisation. Expanded and Updated ed. Cam-
bridge, Mass.: MIT Press, 2013

La improvisación, como acción abstracta, resulta decisiva para entender el proceso de 
reutilización que involucra cuerpos no necesariamente instruidos en una escuela de 
arquitectura. El resultado de un ejercicio improvisado -no por ello menos resolutivo- es 
posible leerlo como un proceso de diseño y arquitectura. En este sentido, lo levantado 
por John F.C Turner en la autoconstrucción de las barriadas en Perú o Architecture 
Without Architects de Rudofsky muestran estas formas de hacer improvisadas y 
resolutivas de una necesidad. Esta literatura busca poner en valor la idea de diseño 
intrínseca que estas acciones arrastran. En Turner, poniendo énfasis en las acciones 
de autogestión en la construcción de vivienda, en Rudofsky, poniendo la atención en 
la arquitectura vernácula o que brota de los saberes del lugar36. Ambos, en cualquier 
caso, atienden a lo que Beatriz Colomina y Mark Wigley definen como:

Diseño podría ser simplemente un nombre para este impulso de hacer las cosas de manera dife-
rente. El tamaño cada vez mayor de los grupos cercanos entre sí y la conectividad entre estos gru-
pos a través de la migración formaron un cerebro colectivo con más probabilidades de inventar 
formas alternativas de hacer cosas.37

Las formas de hacer en la MSE, desde su simpleza e improvisación, se establecen tam-
bién como un proceso y acto de diseño. La colectividad obrera en la medida que pa-
saba el tiempo y se introducían nuevas tecnologías construyendo un cuerpo creativo 
cada vez mayor que les permitió desarrollar obras, como el anexo de la primera Esta-
ción Central. El cerebro colectivo descrito por Colomina y Wigley fue influenciado y de-
terminado en gran medida por los saberes interiorizados en EFE. La alternancia en el 
quehacer está materializada en las obras que se construyeron en la MSE y a la simple 
acción de usar un riel como pilar.  

La improvisación en este caso es la detención y el interés por construir de forma al-
ternativa y suplir los requerimientos programáticos a través de lo que está al alcance. 
Básicamente, como en la arquitectura, implica utilizar un sistema disponible de una 
nueva forma para resolver un problema de forma rápida y eficiente38. El Adhoquismo, 
adhoc y lo adecuado por los autores Charles Jencks y Nathan Silver está en el énfasis 
de improvisado en las acciones cotidianas y que revelan nuevas posibilidades para 
hacer38. El caso de MSE no es distinto: para suplir las necesidades improvisaron con 
lo que tenían al alcance, en otras palabras, era necesario resolver de la manera más 
oportuna, rápida y eficiente.

Los objetos colectivos a través de la improvisación y el bricolage



52 Figura 30. Locomotora de Richard Trevithick citada en adhocism
Figura 31. Columna bricolada
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Subsistemas colisionando
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39.La idea de modernidad que critica Jencks y Adams hacia los 70’s se empalma con lo planteado por Denisse 
Scott Brown, Robert Venturi y Steven Izenour, quienes señalan la costumbre de mirar sin prejuicios el entorno, 
cuestión que la arquitectura moderna ortodoxa no atendía; una arquitectura que no estaba satisfecha con 
las condiciones existentes y que por cierto fue todo menos permisiva. Robert Venturi, Denise Scott Brown 
and Steven Izenour, Learning From Las Vegas: The Forgotten Symbolism of Architectural Form, The MIT Press 
(Cambridge, MA), 1977, p 1
40. Jencks, Charles., and Nathan. Silver. Adhocism : The Case for Improvisation. Expanded and Updated ed. 
Cambridge, Mass.: MIT Press, 2013.

Bricolado

El conocimiento introducido por EFE a través de la integración de nuevas y distin-
tas tecnologías fue asumido por quienes trabajaban en MSE39. La creciente heteroge-
neidad de elementos y la ya descrita práctica de construcción autónoma fue llevada 
a cabo por una acción improvisada y espontánea de apropiación. Tal como describe 
Jencks y Nathan en Adhoquismo, los modos de hacer mezclan partes de distintas pro-
cedencias. Lo anterior ha permitido que el yacer de los objetos en el mundo material 
propicie la invención, a través de la combinación, avanzando en variaciones y nuevos 
objetos. Jencks ejemplifica con la primera locomotora de Richard Trevithick. Fabricada 
en 1804, está compuesta por cinco subsistemas visibles (figura 25): la máquina de va-
por de Watt,  los rieles de los pozos de la mina, la chimenea de escape, los engranajes y 
los pistones y las ruedas40. Es decir, a partir de 5 subsistemas materiales ajenos entre 
si se formuló un todo coherente. Así mismo ocurre con los sistemas descritos para un 
pilar del anexo de la primera estación, que a través de la cohesión de diferentes sub-
sistemas conforman un nuevo sistema unitario (figura 26).
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Arquitectura contemporánea

Figura 32. Encuentro colisionado de los diferentes materiales. La relación de la viga y el pilar con capitel 
recuerdan a la columna de la figura 27
Figura 33. Detalle del pabellón de Architekturwoche Basel 2022 construido a partir de objetos reutilizados

3332
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40. Lévi-Strauss, Claude. El pensamiento salvaje. México: Fondo de Cultura Económica, 1964.
41. Vassallo, Jesús. Seamless : Digital Collage and Dirty Realism in Contemporary Architecture. Architecture 
at Rice. 2016: 55
41. Vassallo, Jesús. Seamless: 58

El impulso de hacer algo de forma distinta, termina configurando objetos que son com-
parables a lo que comenta Jesús Vasallo como objetos bricolados. Las prácticas des-
critas en su texto Seamless Collage muestra la construcción a través de la colisión de 
objetos encontrados que generan finales abiertos para la transformación colectiva.  La 
primera locomotora es ejemplo de cómo a través de la improvisación, una serie de ac-
ciones desprejuiciadas y resolutivas, que construyen un nuevo objeto. Esta forma de 
hacer es homologa al bricolage descrito por Claude Lévi-Strauss: 

En el plano práctico, consiste en elaborar conjuntos estructurados, no directamente con otros 
conjuntos estructurados, sino utilizando residuos y restos de acontecimientos (…) sobras, trozos, 
testimonios fósiles de la historia de un individuo o de una sociedad40. 

Así, la relación que se establece entre la obra de la MSE con la idea de Lévi-Strauss es 
a través de la capacidad para revelar las colisiones de diferentes materiales y sistemas 
estructurales aparentemente sin resolver, sugiriendo una imagen de obra inacabada o 
en proceso, en la que se pone en primer plano la transición no mediada entre diferen-
tes estructuras41. La Primera Estación Central y sus anexos permiten esta lectura, sobre 
todo cuando aparecen elementos superpuestos que van en el encuentro de la reja, riel, 
cercha, luminaria y el sistema (figura.

En las obras de Vylder Vinck Taillieu, citada en el mismo texto, el proceso de desfamilia-
rización nunca se completa. El conjunto de reglas y operaciones en juego están orien-
tados a potenciar o impulsar de algún modo lo que ya existe, introduciendo un cierto 
grado de extrañamiento que genera un momento de mayor intensidad dentro de lo real;  
mediante la aceleración de lo ordinario, permite que el propio contexto se transfigure 
en la obra41. Los materiales ahí son puestos en relación para generar nuevas narrativas 
desde el contexto en el que están situados, señala Vassallo, lo que tiene un efecto li-
berador repentino que permite ocuparse de acciones capaces de derivar un nuevo sig-
nificado a lo largo del tiempo con la mera recombinación de las condiciones existentes 
-los objetos en la MSE-. Este énfasis en lo autóctono, este deseo de trabajar con lo que 
está a mano, admite caracterizar su obra como ejercicios de bricolage41.  Así mismo, en 
MSE la recombinación de los objetos en desuso u obsoletos permite la construcción de 
nuevas significaciones y funciones sobre lo existente. 

Bricolado
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Bricolage como estrategia de proyecto

Figura 34. Bricolage de los edificios de la Maestranza San Eugenio. Elaboración propia
Leyenda: Rojo: Acero Azul: Hormigón

34
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El ejercicio proyectual recoge las lógicas de bricolado y colapsa una serie de elementos en 
su lógica de composición interna tanto como en la agrupación de los diferentes edificios 
en su conjunto. El yacimiento, en este punto, aparece para establecer un vínculo entre 
la distribución y agrupamiento que han adquirido las huellas y los edificios en el tiempo 
y la condición “inacabada y colapasada” de los objetos arquitectónicos construidos 
por los trabajadores. La composición en planta de los edificios contenidos en la pera 
colapsa distintos tipos de figuras conectadas entre sí según los requerimientos que 
fueron surgiendo, esto homologa el atiborramiento que resulta de la combinación de 
diferentes sistemas materiales. Una idea de proceso que reconoce que la ciudad y el 
paisaje que rodea se ha construido colectivamente y a lo largo del tiempo, y que su 
actuación se limita a añadir una capa más a esta obra colectiva41. 

Bricolado



58 Figura 35. Ensayos de colisión de pabellones y dispositivos topográficos 1
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Ensayos proyectuales



59Figura 36. Ensayos de colisión de pabellones y dispositivos topográficos 2

Bricolado
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Figura 37. “Y descubrimos la belleza” La fotonovela de Justine Graham evidencia la relación de que establecen los objetos y 
quienes interactúan con ellos. En este caso los trabajadores del Metro son parte constitutiva de la obra, participando activamente 
en cada uno de los fotogramas ordenados a partir de la lógica de “cadáver exquisito”.

37
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42. Gilles Deleuze y Félix Guattari, Mil Mesetas: capitalismo y esquizofrenia (Valencia: Pre-Textos, 2004):413.
42. Gilles Deleuze y Félix Guattari, Mil Mesetas: 405
43. Javiera Bruna, “Manuela Infante sobre “Cómo convertirse en piedra””, Diario El mostrado 2021
44. Boris Groys, Volverse Público (Buenos Aires: cajanegra, 2014), 124.
44. Groys, Volverse Público, P131 

Los dos cuerpos del trabajo*; La transferencia de la 
obra al cuerpo que produce

En este punto es pertinente señalar que el yacimiento es un cumulo de objetos y sabe-
res. Las estructuras son también yacimiento puesto que son una acción que colisiona 
objetos -bricolage- al mismo tiempo que constituye, a través de la acción, una forma de 
saber. Los autores Deleuze y Guattari mencionan al herrero-o la corporalidad obrera- en 
su posibilidad de articular una realidad a partir de su saber: 

Puede tener una tienda de campaña, puede tener una casa, pero siempre las habita como si fueran 
un yacimiento.42

En herrería -y en variados quehaceres- se tiene la posibilidad de crear un objeto a partir 
de una materia prima o un objeto encontrado. Quienes han trabajado y construido la 
Maestranza guardan testimonio de la manipulación de los objetos depositados. Quie-
nes trabajan son consecuencia y parte intrínseca del yacimiento. No solo siendo aque-
llos que siguen la material42, sino que siendo material.

En teatro, Manuela Infante discute la idea de yacimiento poniendo en relación la corpo-
ralidad humana y las piedras, entendiendo que:

Por lo menos fisiológicamente nuestro esqueleto completo es de piedra -por decir la cosa más 
evidente-, entonces, también somos cosas no vivas y como cosas no vivas, cuando nos paramos en 
ese lugar -MSE- podemos empezar a mirar que hay una especie de hegemonía de lo vivo que tiende 
a explotar a todo lo demás que define como inerte. 43

Ambos son minerales y por lo tanto puede ser minados, explotados, modelados y res-
tituidos. La transformación del entorno a través de la improvisación y el bricolado ha 
permitido justamente entender esta intercambiabilidad para la comprensión de lo de-
positado en el yacimiento y relevar precisamente a quienes han ejecutado esto. La obra 
de San Eugenio se revela, de hecho:

 “el triunfo del trabajo alienado y «abstracto» sobre el trabajo no-alienado y «creativo». Este trabajo 
alienado con el trabajo invertido en la construcción y el mantenimiento de los espacios (…) es lo 
que finalmente produce valor (…) bajo las condiciones del arte post-Duchamp”.44

La ubicuidad y universalidad del cuerpo-para-el-trabajo entrega aquel atributo de 
intercambiabilidad que diluye la autoría en la audiencia44. Vale decir, en el proceso de 
alienación institucional, la corporalidad proletaria logra sobreponerse para llevar a 
cabo la construcción de su propio conocimiento, donde la improvisación y el bricolado 
aparecen como una posibilidad de traducir y caracterizar los saberes y significados que 
se han construido colectivamente en el Yacimiento de San Eugenio. 
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Título

Título

3. Catálogo de Nomenclatura de Materiales
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Grupo 94: Artículos de protección
Despliegue de los dibujos contenidos en el catálogo 
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Archivo de Catálogos Nomenclatura de Materiales EFE

Listado de los catálogos descubiertos en la Bodega Norte,  la muestra para el registro fotográfico fue de  los 
10 catálogos no tachado en la lista

Grupo 01: Artículos y materiales de oficina e imprenta

Grupo 21, 22, 23: Pernos y tuercas hexagonales, pernos y tuercas circulares y cuadradas, 
tornillos, remaches y otros elementos de sujeción. 

Grupo 31: Repuestos para frenos de aire 

Grupo 45:  Repuestos serv. radio y telecomunicaciones

Grupo 59: Repuestos para coches

Grupo 63: Repuestos de locomotoras

Grupo 66: Rodamientos

Grupo 68: Maderas

Grupo 69: Vidrios para el equipo rodante

Grupo 70: Tubos, alambres, cables, planchas cincadas, perfiles laminados no ferrosos, 
artículos de ferretería y abrasivos

Grupo 78: Conductores eléctricos

Grupo 79: Materiales de aislación, canalización y alumbrado eléctrico

Grupo 85: Motocarriles

Grupo 87: Elementos y útiles para soldar

Grupo 88: Lubricantes y combustibles

Grupo 92: Pintura y útiles para pintar

Grupo 93: Aceros

Grupo 94: Artículos de protección

Grupo 96: Herramientas de taller y faena

Grupo 97: “Herramientas y accesorios para máquinas” Herramientas

Grupo 98: Brocas y dados



65Figura 38. Tapas de los 10 catálogos registrados fotográficamente
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45. Ginzburg, Carlo. 2013. Mitos, Emblemas e Indicios: Morfología e Historia. Prometeo Libros. p.145
46. En Viaje (1933-1973). Memoria Chilena. Consultado el 1 de enero de 2023. https://www.memoriachile-
na.gob.cl/602/w3-article-791.html.
47. Emmons, Paul. 2019. Drawing Imagining Building: Embodiment in Architectural Design Practices.

Nuestros pequeños gestos inconscientes revelan nuestro carácter en mayor grado que cualquier 
otra actitud formal, de las que solemos preparar cuidadosamente.45

La investigación se abordó en dos flancos principales. Uno, el registro del yacimiento 
recién expuesto y el otro, desde el agrupamiento de una serie de catálogos dispersos 
que han terminado constituyendo un archivo. Estos documentos de archivo revelan el 
orden de los grupos materiales que, justamente, integran los objetos que estaban sien-
do identificados en trozo de suelo caracterizado como yacimiento. La superposición del 
proceso de registro en terreno de los objetos, y el recién constituido archivo editorial 
conforman el producto de este capítulo.

El capítulo comienza con el contexto de producción del material editorial y comunica-
ción visual elaborado por EFE, para avanzar en las implicancias de estos en el contexto 
obrero, a propósito de la definición de quasi-objeto, y lo argumentado en los capítulos 
iniciales. Igualmente, este ensayo busca construir un argumento más de lo antes plan-
teado respecto de la construcción de conocimiento propio de la colectividad. El capítulo 
se cierra con un ejercicio que introduce algunos lineamientos al proyecto de arqui-
tectura desarrollado junto a esta tesis. Este ejercicio visual, argumental y descriptivo 
cruza las ideas de quasi e hyper objeto para construir, a través de una serie de láminas 
de objetos a reutilizar, la antesala para lo que será expuesto en la presentación final.

EFE ha permitido el transporte y comunicación de personas y cosas durante buena par-
te de la historia de Chile. Sin embargo, el transporte y comunicación no se acaba con 
el servicio ferroviario, sino que se amplía con el rol del departamento editorial de EFE. 
Podemos hablar entonces de un comunicar literal y figurativo. El rol comunicativo -edi-
torial y arte impreso- que tuvo EFE se vio materializado principalmente en la produc-
ción de la revista “En Viaje” y “La guía para el viajero”. Ambas construían un imaginario 
visual de la empresa y el turismo, además, es posible constatar un caudal de informa-
ción relativa a casi todas las esferas de la vida humana, arte, política, diseño, gráfica, 
publicidad y fotografía46, constituyendo no solo simples productos de trabajo, ocio o 
propaganda, sino que, en realidad, materializando una epistemología47.

¿Cómo se comunica EFE?
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Surrealismo en EFE

Figura 39. Portada de la revista En viaje n° 233 elaborada por el artista Nattino Allende en 1953
Figura 40. El pintor señala que “todo lo visible oculta algo que no se ve”, remitiéndonos así a su central pre-
ocupación por el misterio, por lo incognoscible, por lo ausente que está presente en lo visible, por lo invisible.

39 40
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Catálogo de Nomenclatura Moderna: Quehacer aglutinado

48. Matus Gutiérrez, Carlos, and Emilio Vassallo Rojas. Ferrocarriles de Chile : historia y organización. 
Santiago, Chile: Rumbo, 1943. P.340
49. La política forestal actual está expresada por el Decreto Ley 701 (DL701), un subsidio creado en dictadura 
para fomentar la industria del sector. Pese a sus enormes beneficios para las empresas, carece de condiciones 
mínimas para evitar los efectos negativos de las plantaciones, como gestión de uso de suelo y del recurso 
hídrico. https://www.ciperchile.cl/2017/02/08/detras-de-las-llamas/

El trabajo de confección de una nomenclatura moderna es, como puede comprenderse, largo y 
laborioso (…) Para que esta labor rinda frutos beneficiosos es necesario realizarla con acopio de 
antecedentes que abonen su precisión48.

Este sistema, que data de 1927, inicialmente contaba con aproximadamente 45 
grupos de materiales que incluían 20.000 rubros48. No obstante, ya para la época, 
se acrecentaba el problema de que buena cantidad de materiales no habían 
sido agregados y terminaban inmovilizados sobre el suelo de EFE a razón de la 
descoordinación en su gestión48. El surgimiento de este material impreso responde 
casi exclusivamente a las labores relativas a los almacenes y la eficiencia para 
poder manejar los materiales. Con miras a aquello, se trabajó tesoneramente para 
obtener que la tramitación en Almacenes sea simplificada al máximo, economizando 
enormemente el tiempo48. En este sentido, la comprensión moderna de los objetos 
-criticada por Jencks-  prevalecía a la hora de entender esta tarea.

El mandato institucional era claro: los catálogos de nomenclatura producirían mayor 
eficiencia en el manejo material. Las políticas institucionales y los sistemas de orden 
imperantes esconden un quehacer con el que deben lidiar, aprender, entender y 
redireccionar quienes trabajan para EFE. En este punto, el rol comunicativo de los 
documentos periciados responde, también, a la tesis sostenida en los primeros 
capítulos respecto de la construcción de realidad que genera la instituciones y como 
quienes manejan y elaboran este material, se reapropian, a la vez que construyen un 
sistema de valores común. 

Una vez dentro de los catálogos es posible encontrarse con dos situaciones, por un 
lado un título que repite lo escrito en la tapa o una imagen que hace referencia a 
lo contenido en el volumen (fig.35). Por ejemplo, en el catálogo de elementos de 
madera es posible testimoniar que estos aparatos de organización material además 
de canalizar las necesidades empresariales en torno a la eficiencia, son espacio para 
la transmisión de ideas. La foto de la portada (fig.34), sin autor conocido, muestra 
en primer plano un atiborrado cumulo de troncos de madera, por la esbeltez de los 
árboles que están más atrás podría afirmarse que son eucaliptos. La producción 
del catálogo, la portada y el fomento sobre el desarrollo del monocultivo forestal 
coinciden temporalmente49. En este caso el documento funciona como un dispositivo 
de transmisión de contenido que refleja las políticas territoriales que favorecía la 
dictadura.  
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Figura 41. Portada del Grupo 68: Madera
Figura 42. Portada del Grupo 70, colisiona, a modo de bricolage, los diferentes objetos que se describen 
en su interior: Tubos, alambres, cables, planchas cincadas, perfiles laminados no ferrosos, artículos de 
ferretería y abrasivos
Figura 43. Portada del Grupo 97: Herramientas y accesorios para máquinas herramientas
Figura 44. Portada del Grupo 93: Aceros

Primera página
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50. Emmons Paul. 2019. Drawing Imagining Building : Embodiment in Architectural Design Practices. New 
York: Routledge Taylor and Francis Group.
51. Stan Allen, “Thinking in models”, Log Model Behavior, n.º 50 (2020): 20.

A pesar de la desidia y desinterés sobre los catálogos de materiales hoy -dando cuenta del 
abandono de los propios objetos dibujados allí y depositados en MSE- la investigación 
constata que el dibujar y escribir no solo ha sido una ayuda para la imaginación; si no 
que el lugar de la invención está, justamente, dentro del dibujo. Al igual que un músico 
experto no presta atención a los movimientos musculares individuales para formar cada 
nota mientras toca, el dibujo es un conocimiento preconsciente y casi automático50. En 
una cultura del dibujo, una forma imaginada se describe primero en dos dimensiones51. 
Justamente en este espacio editorial a cargo de la Oficina de Estudios de Nomenclatura 
del Departamento de Materiales y Almacenes, ya se construía la MSE: en tanto objeto 
dibujado, objeto depositado en el yacimiento. 

Este ejercicio permite profundizar en la idea de construcción colectiva del saber en tanto 
los dibujos, de manufactura íntegramente institucional, son el primer eslabón de lo que 
posteriormente se va a fabricar en los talleres de la Maestranza. Este flujo de transmisión 
pone en relación a quienes trabajan en la oficina de dibujo y a quien se desempeña en 
el taller. Dando cuenta de que este movimiento editorial es el aglutinamiento de los 
saberes obreros en un rango amplio: del dibujo al quehacer colectivo. La construcción 
del Archivo de Catálogos de Nomenclatura de Materiales de MSE es, en consecuencia, un 
registro y constatación de los oficios, saberes y el quehacer en la historia de producción 
de objetos en las maestranzas de EFE.

Catálogo de Nomenclatura Moderna: Quehacer aglutinado
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Figura 45. Trabajador vaciando acero en un molde. Revita En viaje. n 116, (1943):58
Figura 46. Modelo de papel de un puente ferroviario depositado en San Eugenio. Escala 1:25

Modelo a escala
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La catalogación, de autoría colectiva, propone un sistema de nomenclatura, ubicación 
y orden para los objetos en un espacio abstracto determinado por las casillas de al-
macenaje en bodegas y el espacio disponible en los patios. Un volumen, después de la 
portada, está compuesto por una sección que indica como leer el sistema de nomencla-
tura numérico propuesto (fig. 40) más adelante, se despliega el índice con los distintos 
grupos y subgrupos de elementos contenidos en el volumen para luego entrar directa-
mente a la descripción de los materiales a través de dibujos y sucintas descripciones 
escritas que incluyen el número de nomenclatura, cantidad y peso (fig.41). El layout 
determinado para cada ficha del catálogo está determinada por un borde externo que 
hace un offset del borde físico de la página. El nuevo contorno está subdivido en una 
franja superior que incluye títulos y nombres, mientras que la franja inferior da cuenta 
del origen de la producción del texto y la vigencia de lo descrito. 

Catálogo de Nomenclatura Moderna: Quehacer aglutinado
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Figura 47. Grupo 01: Artículos y materiales de oficina e imprenta, explicación del sistema de nomenclatura  
Figura 48. Grupo 85, Sub-grupo 850: Motocarril Fairmont A-5

Layout 
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74 52. Faruque, Fariha. 2018. The performance of the page as a site of architectural discourse. Working papers: 
Architectural History MA 2017-18 

Intervención manual y autoconstrucción de los Catálogos

Al avanzar en las páginas de los catálogos es posible distinguir los dibujos originales 
acompañados de una serie de recursos análogos agregados directamente por quienes 
manipulaban los volúmenes en MSE. En las oficinas se fundó la base editorial sobre 
la que el personal de campo intervino manualmente, agregando nuevas variables, 
revisiones e ideas sobre el material existente. Ello abona directamente a precisar la 
información contenida y a integrar anotaciones que aportan en detallar la morfología de 
las piezas, corroborar la cantidad de elementos, actualizar el número de nomenclatura 
del elemento o integrar nuevos objetos al listado.

Reparar en las intervenciones que se han realizado sobre los impresos permite 
entender, desde otro aspecto, como se estaba construyendo el saber obrero en la MSE. 
La comparación con el texto AS in DS: An Eye on the Road permite prefigurar lo que 
implica el empleo de recursos gráficos realizados manualmente, mezclado con escritos 
y figuras impresas. El uso que hacía Alison Smithson de la página de AS in DS refleja 
la estética tal cual -relativo a lo espontáneo e improvisado- de lo cotidiano, no sólo a 
través de las descripciones escritas a mano, sino quizás principalmente a través de las 
cualidades crudas y espontaneas de sus gráficos52. En el caso de los catálogos de EFE el 
empleo de técnicas manuales y manuscritas responde a la necesidad de actualizar; sin 
embargo, aquella improvisada acción establece, mediante la participación comunitaria 
e individual, una identidad gráfica propia. 



75Figura 49. Empleo de recursos impresos -fotografías y texto- y croquis dibujados a mano

AS en MSE
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Intervención manual

51.Faruque, Fariha. 2018. The performance of the page as a site of architectural discourse. Working papers: 
Architectural History MA 2017-18
52. Emmons Paul. 2019. Drawing Imagining Building : Embodiment in Architectural Design Practices: 209

50

Tal como los Smithson transmitían pensamientos y debates situados en el contexto in-
glés por medio de la performatividad de la página y brindaban un entendimiento de las 
significaciones que suponen el empleo de un determinado recurso gráfico. La comuni-
dad hace lo mismo de manera menos consciente, pero con implicancias prácticamente 
iguales.

Este papel performativo de la página, creado a través de la abstracción de ideologías, es la clave 
para obtener una percepción holística del tema y su contexto, permitiendo nuevas formas de 
comprensión de la historia y la teoría de la arquitectura51.

Las diferentes formas en la que se han enmendado las imprecisiones de los originales 
permiten entender esto como algo productivo, un aspecto inevitable del desarrollo del 
diseño52. El trabajo realizado por las personas en los talleres de imprenta y las rectifi-
caciones a lo producido responde a una lógica de improvisación y bricolage propia de la 
subjetividad que se ha construido a lo largo del texto. En esta operación, donde lo cru-
do y lo espontaneo fácilmente podrían ser leídas como un error, termina constituyendo 
una estética visual relativa y propia a la colectividad obrera.



77Figura 50. Línea de texto. Agrupación de lo escrito manualmente sobre algunos los catálogos
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Formas de enmendar



78 53. Escandón Cesarman, “How to Read the Self-building Manual: Houses, Self-builders, and Experts in Mexi-
co”, 12.

Autoconstrucción

El problema de la catalogación y la elaboración de manuales es una situación que se 
ha desarrollado en el contexto de la autoconstrucción extensamente en América Latina 
sobre todo en el periodo de Guerra Fría53. Por ejemplo, La Cartilla de Vivienda en México 
(fig.53), estudiada por Cersarman Escandón, las que tenían la finalidad de difundir 
información, colmar las lagunas de conocimiento y capacitar a las personas, terminaban 
mostrando a los trabajadores como un constante no experto, negando la posibilidad 
que se integraran al mundo de la construcción profesional53. Bajando el volumen a los 
posibles aportes en el ámbito de la construcción que pudieran surgir desde la práctica 
autónoma.

La tesis descrita por Escandón constató que las mismas personas, en un acto de 
autonomía, formulaban catálogos que respondían a su experiencia en torno a la 
construcción y saberes asociados53. Es decir, recogían lo entregado por la institución que 
tutelaba, pero se apropiaban por medio de la intervención del original, o, directamente 
la formulación de un material nuevo. La experiencia mexicana resuena con el catálogo 
de objetos estudiados, un instrumento inicialmente formulado por la institución para 
ubicar y agilizar el movimiento de materiales termina siendo apropiado e intervenido 
por quienes lo manejan, introduciendo nuevas subjetividades y conocimientos. Estos 
argumentos dan vuelta sobre lo medular del texto: la construcción de conocimiento 
obrero surge del propio quehacer. La caracterización de esta subjetividad ha surgido 
de la reutilización de lo existente construyendo un lenguaje que poner en valor lo que 
aparentemente parecía tener como único destino la basura.



79Figura 52. Otra forma de reutilizar. Papel de oficio sobre puesto al original corroborando la información

Otras formas de reparar

52
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Cartilla de vivienda

Figura 53. Despliegue de los objetos catalogados en la Cartilla de Vivienda. Algunos dibujos dan cuenta de 
las formas en que las partes se ensamblan

53
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Figura 54. Algunos objetos fueron dibujados individualmente sin ponerlos en relación al conjunto que 
pertenecen. Otros están explotados dando cuenta de las partes y el total (fig.48)

54
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54. Grasskamp, Walther., Molly Nesbit, and Jon Bird. Hans Haacke. Londres: Phaidon, 2004. P. 59
55. Morton, Timothy. Hiperobjetos: Filosofía y ecología después del fin del mundo. Buenos Aires: Adriana 
Hidalgo Editora, 2018.

El catálogo de arquitectura hoy

  
Ahora bien, para cerrar e introducir el ejercicio proyectual desarrollado paralelo a la tesis 
resulta necesario comprender que este ejercicio gráfico y argumental no solo se reduce 
al relevamiento de los argumentos antes señalados, sino que también a la apropiación 
-una suerte de identificación- de una serie de valores que han surgido de las pericias. 
Para ello los Catálogos de Nomenclatura de Materiales archivados han sido entendidos 
de manera similar a un ejercicio conceptual realizado por Hans Haacke. En un contexto 
diferente, el artista conceptual utiliza -análogo a las operaciones de apropiación del 
cuerpo obrero- la tipografía y el layout como medio expresivo para poner en evidencia 
cuestiones en contra de ordenes institucionales, cuestionando la estructura económica 
y política de las instituciones artísticas al exponer irregularidades en las que se 
habían visto envueltas. El desvío de estos recursos gráficos y formas comunicativas 
parece haber superado rápidamente el carácter objetual del ready-made, para hacerlo 
operativo. Sus piezas se encuentran explícitamente relacionadas con la institución54.  El 
medio escrito -y el layout utilizado a lo largo de esta tesis- en este caso funciona como 
un aparato crítico de revisión del funcionamiento institucional. 

La crítica justamente busca atender a la idea de acumulación contenida en el yacimiento 
hoy, para ello es necesario acudir a la noción de hyper-objeto acuñada por el autor 
Timothy Morton. Esta concepción permite comprender lo depositado en MSE, en 
referencia a las cosas que están masivamente distribuidas en el tiempo, el espacio y en 
conexión con los humanos: 

Hyper-objeto podría ser un agujero negro (…) podría ser el producto más duradero de la fabricación 
humana directa, como la espuma de poliestireno o las bolsas de plástico, o la suma de toda la 
maquinaria chirriante del capitalismo (…) Estos objetos ya han tenido un impacto significativo en 
el espacio social y psíquico humano, siendo directamente responsables de lo que el autor llama el 
fin del mundo55

Hyper-objeto aparece en su condición de hyper-cantidad que recuerda a la cuantía 
de materiales en el yacimiento de San Eugenio y a los invitables efectos que tiene su 
acumulación. Justamente aquello ha motivado este proyecto -palear las consecuencias. 
A continuación, se desprende un material reeditado que recoge las consideraciones 
elaboradas hasta ahora en torno a las dos definiciones de objeto y la obra de Haacke citada 
anteriormente: quasi-objeto, en la medida que recoge lo construido colectivamente 
para seguir siendo reactivado. Hyper-objeto, en la medida que las consideraciones 
tributan en apaciguar las consecuencias negativas del atiborramiento material.
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Figura 55. El layout reutilizado por Hans toma un documento que oficial y lo interve con texto relativo a 
irregularidades en el proceso de financiamiento de Guggenheim 
Figura 56. Página tipo del Catálogo de Nomenclatura de EFE intervenido

55 56
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Título

Título

Apropiarse es fragmentar el mundo, dividirlo en objetos finitos (Roland Barthes). Gráfico y escala gráfica modificada a partir de la producción relizada con ggplot2 en R 4.2.2 cortesía Gustavo Sáenz. Datos en base al archivo Excel cortesía Bodega Norte y el levantamiento del Yacimiento de 
San Eugenio. Iconos extraídos del archivo de Catálogos de Nomenclatura de Materiales. 

Objetos. Gráfico de la cuantía de materiales en el Yacimiento de San Eugenio



85Título

Apropiarse es fragmentar el mundo, dividirlo en objetos finitos (Roland Barthes). Gráfico y escala gráfica modificada a partir de la producción relizada con ggplot2 en R 4.2.2 cortesía Gustavo Sáenz. Datos en base al archivo Excel cortesía Bodega Norte y el levantamiento del Yacimiento de 
San Eugenio. Iconos extraídos del archivo de Catálogos de Nomenclatura de Materiales. 

Objetos. Gráfico de la cuantía de materiales en el Yacimiento de San Eugenio
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Riel

Rieles ordenados según el tipo de perfil. Cantidades en base al itemizado facilitado por la Bodega Norte de 
MSE

B

D

J

K

X



87Sección de riel Tipo J Grupo 73: Materiales de enrieladura

Sistema numerido aportado a partir de los 
largos de rieles prefabricados.

Las clases van de la A a la Z siendo la A el 
riel con menor relación de acero por volu-
men cubico Kg/m3 mientras que el Z es el 
de mayor densidad.

Los rieles actulmente provienen de China y 
EEUU.

La fabricación de las piezas desde 1972 está 
a cargo de la empresa Excedindus

Cantidad: 3182



88 Sección transversal de eclisa continua Grupo 73: Materiales de enrieladura

Eclisa



89Fotografía de modelos a escala de eclisas angulares. Elaboración propia

Las eclisas permiten la union de 
dos rieles longitudinalmente. 

La estabilidad de la eclisa angu-
lar está dada por su sección en 
L. Aquello permite, en la unión 
de dos rieles, prescindir de silla

Peso: Entre 4,4 y 18kg según 
tipo y clase

Cantidad: 10449
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Silla

Las sillas permiten la estabilidad de 
los rieles sobre el durmiente. Para 
evitar esencialmente el moviemiento 
en la dirección del durmiente.

Entre los tipos de piezas que sustituyen 
a la silla están las sillas fijadas con 
tirafondo o clavo. Este último con 
menor prescencia actualmente. El 
método de clip sobre  un durmiente de 
hormigón es utilizado habitualmente 
hoy en vias destinadas a transporte de 
cargas

Peso: entre 2 y 6kg según tipo

Cantidad: 62604
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Tipos de sillas



92 Cantidad y sistema métrico de durmientes según inventario Bodega Norte

Durmiente de madera
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Tipos de durmientes

Especies utilizadas para la 
fabricación de durmientes 
según el catálogo Grupo 68: 
Madera

Alamo, Pino insigne, Laurel, 
Olivillo, Araucaria, Luma, Roble, 
Coigue, Ulmo, Lingue, Raulí 

Especies utilizadas para la 
fabricación de durmientes según 
el inventario Bodega Norte:

Quebracacho, Roble, Coigue

Cantidad: 4702
Peso: 30kg

Durmiente de Hormigón
Peso: 70kg
Cantidad: 648

Durmiente de Plástico
Objeto en proceso de prueba
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Estantería de objetos/Atril EFE



95Modelos a escala. Papel 1:25

Diseño de estantería para contener objetos.

Diseño propio de EFE.

Compuesta por perfiles sección L de acero.

La Bodega Norte está colmada de estos atriles 
y una cuantía llegada de la Maestranza San 
Bernardo aún se mantiene desarmada

Cantidad: +100 estantes desarmados
Peso: 10kg



96 Modelos vaciados en yeso. Escala 1:25 

Objetos de hormigón fuera de la pera

Barrera new jersey
Cantidad: 30
Peso: +250kg

Apoyo
Cantidad: +300
Peso: +100kg



97Cantidades aproximadas según levantamiento del Yacimiento

Los materiales de hormigón 
mayoritariamente están fuera del 
límite del Yacimiento de San Eugenio 
concentrados en el ex velódromo 

Tubo de cañería
Cantidad: +300
Peso: +500kg

Loseta
Cantidad: +30
Peso: +100kg

Poste de luz
Cantidad: +150
Peso: +1000kg
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Cierre

Relevar el quehacer popular y cotidiano de la colectividad obrera fue el principal 
punto de detención: desde las operaciones de ensamble objetual hasta la escritura 
extraordinaria sobre los catálogos de nomenclatura. Las historias, teorías y prácticas 
permitieron caracterizar y entender,  a través de pequeños acontecimientos y acciones, 
una subjetividad particular que se dio al interior de la Maestranza San Eugenio y que 
de una u otra manera refleja una forma de ser y hacer común en la gente que trabajaba 
en las maestranzas de Chile. En otras palabras, el yacimiento permite generalizar 
sobre el acontecer de un rubro, sus características y el funcionamiento interno de una 
institución, ya que las condiciones necesarias para esta formación geológica no son tan 
distintas entre sí. 

Esta misma idea hace evidente la necesidad de construir relatos asincrónicos -que 
poco tienen que ver con mirar el pasado con nostalgia- ya que justamente estos nos 
permiten establecer nuevas relaciones entre las cosas, las personas y sus orígenes. 
Por ejemplo, la dictadura militar supuso un quiebre en la Empresa de Ferrocarriles 
del Estado y el periodo estudiado justamente da cuenta de la antesala y el desarrollo 
durante este tiempo que no solo ahondó las limitaciones puestas sobre los trabajadores 
y su pensamiento, sino que desencadenó una comprensión y manejo de los materiales 
totalmente desmesurada. La asincronía del yacimiento permite reconocer e identificar 
los hechos que han marcado el pasado y han determinado el presente en el manejo y 
gestión de los materiales. La madera y el suelo constatan aquello. 

Ha sucedido, por tanto, en el Yacimiento de San Eugenio una suerte de economía circular, 
una promesa cíclica e interminable de recursos reutilizables, sin embargo, poco a poco 
los descubrimientos, o podríamos llamarlos productos de la serendipia,  desaparecen. 
Los materiales, en el último tiempo, han estado totalmente condicionados por la visión 
neoliberal y que poco tiene que ver con el incentivo sobre nuevas formas de ver los 
materiales. A lo largo de la historia, los diferentes actores que se ven envueltos en la 
recirculación significan y condicionan este proceso, cuestión que debe ser reconocida y 
atendida por el proyecto de arquitectura. 

Finalmente, la escritura de este documento inevitablemente resulta una historia que 
en mucho sentido guarda relación con lo personal. Construir y movilizar nuestro propio 
quehacer por sobre ideas homogéneas cuyo único fin es generar un mayor rendimiento 
de los engranajes en desmedro del desarrollo personal, fue ciertamente la busqueda 
proletaria. Las prácticas obreras contenidas en el Yacimiento de San Eugenio son un 
ejemplo para el desarrollo del acontecer en el trabajo y la vida diaria.



99Figura 57 . Graham, Justine. Y descubrimos la belleza, 2019
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Anexo

Catálogo de colores de Ferrocarriles



101Catálogo de colores de Ferrocarriles

Examen de Título
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Examen de Título

Muestrario de objetos ferroviarios elaborado por trabajadores de la Bodega Norte MSE.
Realizado el segundo semestre de 2022 y exhibido en Enero de 2023 en Lo Contador.
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Examen de Título

Dibujo planimétrico de la heterogeneidad de objetos en MSE
Impresión digital sobre MDF de 18mm intervenido con texturas de acrílico blanco

Elaborado entre el primer semestre de 2021 y el segundo semestre de 2022
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Inventario de objetos
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Inventario de objetos
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Título

Título
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Título

Título
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Título
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Imágenes

1. Tambor de sillas reutilizadas



1132. Sala hipóstila a partir de postes de luz reutilizados
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Instalación

4. Mesa, libros y catálogos de EFE
5. Silla abatible con maraña de acero 

4.

5.
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Instalación

1. Mesa de objetos 1
2. Mesa de objetos 2

3. Sillas

1.

2.

3.



1. Foto interior. Esc. 1:50
2. Foto exterior. Esc. 1:50116

1. 

2. 

Modelos
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1. Maqueta de estudio. Esc. 1:200
2. Cubierta a partir de atriles. Esc. 1:25
3. Apoyos/pollos de hormigón. Esc. 1:25

4. Postes de luz. Esc. 1:25
5. Moldes para vaciado en yeso. Esc. 1:25

6. Impresión 3D PLA, resina de caucho y yeso. Esc. 1:25 

1. 

3. 

5. 6. 

2. 

4. 

Modelos
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