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Energía y Poder: Hacia una patrimonialización crítica 
de la red eléctrica mundial

Normalmente, cuando pensamos en el 
patrimonio de la electricidad, predominan 
narrativas que celebran la modernización 
de la vida cotidiana, el trabajo y las ciu-
dades desde el inicio de la Revolución 
Eléctrica en 1880. Poco se ha hablado 
aún, si bien cada vez más, de los impac-
tos negativos que acompañaban esta 
nueva tecnología inventada hace ya casi 
un siglo y medio, y de lo incómodo que 
resulta este legado desde una perspec-
tiva global, enfocada en la historia de su 
implementación a largo plazo.

Desde tal perspectiva, entre los aspec-
tos de interés particular cobra relevancia 
el análisis de las redes de actores en sus 
respectivos contextos socioculturales, 
que nos permite entender las motiva-
ciones e intenciones de las personas 
involucradas en procesos paralelos. 
Logramos así detectar sus ambiciones, 
muchas veces imperialistas y patriarca-
les, y las asimetrías y cambios en las 
relaciones de poder que se produjeron 
a distintas escalas espaciales. En este 
sentido, cuando hablamos de la nueva 
industria eléctrica a nivel mundial –domi-
nada ya hacia 1900 por los cuatro global 
players: Westinghouse y General Electric 

en Estados Unidos, y Siemens y AEG en 
la capital del recién unificado Reich ale-
mán–, entendemos que los desarrollos 

Fig. 1.- Caricatura chilena de 1915 tematizando la domi-
nación imperialista de principales sectores de la industria 
nacional por actores estadounidenses (cobre), británicos 
(salitre) y alemanes (electricidad).

III Seminario_Energía. Infraestructuras y Patrimonio Industrial

Marion Steiner. Geógrafa cultural y doctora en patrimonio urbano. investigadora independiente entre Chile 
y Alemania y Secretaria General de TICCIH.
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tecnológicos y financieros que debutaron 
en ese entonces, provocaron también 
importantes cambios en las relaciones 
de poder hegemónico. En última instan-
cia, gracias al permanente intercambio 
de ideas, personas y patentes entre 
ellos, y a la implementación de nuevas 
estrategias financieras, los actores es-
tadounidenses y alemanes desafiaron 
el rol hegemónico del Imperio Británico, 
incorporándose a liderar el negocio eléc-
trico mundial.

Fue en este contexto de conquista de 
los mercados eléctricos emergentes por 
los nuevos imperios del Norte, cuando 
se produjo también la transferencia tec-
nológica hacia otras partes del mundo. A 
modo de ejemplo, podemos pensar en la 
electrificación de las dos ciudades más 
importantes de Chile llevada a cabo por 
actores berlineses, que llegaron incluso 
a conectar Chile con África del Sur, dado 
que parte importante del capital invertido 
en prefinanciar las nuevas infraestructu-
ras eléctricas en Santiago y Valparaíso 
venía de la minería en Kimberley. Esto 
nos permitiría sugerir que han sido el oro 
y los diamantes de África los que posibili-
taron la modernización de la vida urbana 
de la élite chilena a inicios del siglo XX. 

Esta dimensión verdaderamente global 
es típica de los procesos de la indus-
trialización desde su inicio. Logramos 
constatar también que las relaciones 
de poder son desiguales entre distintas 
regiones del mundo: mientras que los 
centros de la innovación, como la ‘Elec-
trópolis Berlín’, se ubican en el Norte 
global, el Sur sirve como proveedor de 
materia prima –por ejemplo, gran par-
te del cobre para los cables eléctricos 
fabricados en Berlín vino del norte ataca-
meño–, y como mercado para los nuevos 
productos monopolizados, asegurando 
de esta manera que la plusvalía del 

negocio se quedase con las empresas 
del Norte. Discursos modernistas y re-
presentaciones culturales como el Made 
in Germany, construidos en la época, 
acompañaron la promoción de los nue-
vos productos y siguen siendo muy útiles 
para el negocio hasta el día de hoy.

La electrificación según el modelo ca-
pitalista dominante del Norte redefinió 
entonces las relaciones centro-periferia 
a nivel global, pero también hizo más 
profunda la desigualdad espacial a nivel 
regional y local. Con la instalación de las 
centrales en las afueras de las ciudades 
en cuanto fue técnicamente posible trans-
mitir electricidad a distancias más largas, 
se marcó más la diferencia entre la ciudad 
que consumía y la periferia que producía. 
Así, fuera de la vista de las élites que vi-
vían en los centros urbanos, emergieron 
los nuevos paisajes de la producción. 

Fig. 2.- Portada de la partitura de la Polka alemana, com-
puesta por P. Onabel en 1900 en ocasión de la fiesta de 
inauguración de una nueva línea del tranvía eléctrico en 
Santiago de Chile, construido por la AEG.
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Los territorios fueron invadidos por los 
elementos que componían los sistemas 
eléctricos: además de las centrales pro-
piamente dichas, destinadas a generar 
electricidad, se implantaron las infraes-
tructuras de distribución, con las diversas 
subestaciones, líneas de alta tensión 
etc.; las infraestructuras de alimentación, 
mediante las que las fuentes de energía 
fósiles, como el carbón o el gas en el 
caso de la termoelectricidad, llegaban a 
las centrales para ser quemadas o, en el 
caso de la hidroelectricidad, las represas, 
acueductos y tuberías; y, por último, las 
infraestructuras derivadas del uso en los 
centros urbanos, como fueron los tran-
vías y el alumbrado eléctricos.

Una vez construidas todas estas in-
fraestructuras como parte de un sistema 
eléctrico territorial, es evidente que éste ya 
no se desmantela tan fácilmente y que, de 
hecho, lo que nace es una nueva realidad. 
Emerge, como decimos en Ciencias So-
ciales, un nuevo ‘dispositivo sociotécnico’, 
que genera impactos y dependencias a 
largo plazo. En el Sur global en particular, 
este tipo de transformación del paisaje ha 
sido bastante abrupta y brutal en muchos 
casos. Especialmente en las regiones 
que se urbanizaron e industrializaron rápi-
damente, se produjeron rupturas bruscas 
con las costumbres locales, muchas ve-
ces acompañadas por severos impactos 
medioambientales, consecuencia de la 
contaminación por la quema de carbón 

y otra materia fósil, o el corte de cursos 
de agua naturales para la construcción de 
presas, o importantes desplazamientos 
de personas, que afectaron fuertemente a 
las comunidades originarias.

El patrimonio eléctrico nos habla, en-
tonces, de procesos que, si bien sus 
inicios datan de un siglo y medio atrás, 
siguen vigentes en nuestros días. En 
Patrimonio, ese tipo de aproximación 
historiográfica, crítica con la moderni-
dad, que combina miradas tecnológicas, 
económicas, culturales, sociales, polí-
ticas y medioambientales, nos permite 
construir nuevas narrativas en torno a 
unas infraestructuras que la mayoría de 
la gente, a primera vista, tomaría como 
elementos ‘neutros’, ajenos a connota-
ciones políticas y relaciones de poder. 
Sin embargo, la electrificación se podría 
haber implementado de otra forma, más 
descentralizada: de hecho, existen pro-
yecciones históricas de modernidades 
eléctricas alternativas que nunca vieron 
la luz. En definitiva, se puede pensar 
también en futuros distintos y, supo-
niendo que el presente es el pasado del 
futuro, nuestra disciplina, aprendiendo 
de la historia y colaborando en la cons-
trucción social del patrimonio, puede 
hacer contribuciones importantes desde 
la interpelación crítica que permita pre-
venir efectos secundarios negativos y así 
construir un mundo más justo, más sano 
y, ojalá, también más solidario.
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