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“ Trabajar en la refinería CRAV era un lujo que no 

todos tenían. Los refineros eran mirados con recelo 

sobre todo por los loceros y esto se debía a que la 

empresa CRAV tenía estándares muy altos en el trato 

a sus trabajadores. Don Chicho me contaba que 

además de contar con entrada restringida al sector 

de la fábrica y de la residencia de los refineros, 

existía una escuela particular para los hijos de los 

trabajadores, pulpería y hasta una capilla exclusiva 

para el sector refinero. "Si cuando nuestros hijos 

tenían que ir a estudiar a Concepción, la empresa 

les puso un taxibus exclusivo" cosa que para la 

época era todo un lujo.” 

 

 

Extracto de artículo publicado en:     http://www.parroquianosdeurbina.com/index.php/saludos/32-saludos-a-los-parroquianos 

Fotografía: Colección privada Mario Fuentealba González 
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INTRODUCCIÓN 

 

Tras un período de insipiente industrialización en el país, en 1880 se gestó el inicio de las actividades de una 

sociedad encomandita, con el nombre de Refinería Sudamericana de Azúcar, la que más tarde, en 1924, fue 

adquirida por la Compañía Refinería de Azúcar de Viña del Mar (CRAV). Con este particular evento se inicia una 

época dorada para la ciudad de Penco, caracterizada por las industrias que impulsaron una serie de mejoras sociales 

y urbanas, replanteando modelos de ciudades industriales o Company Towns, similares a las surgidas en el Reino 

Unido durante la Revolución Industrial. 

El complejo CRAV estuvo constituido por los edificios de la industria refinera, el conjunto habitacional aledaño y el 

equipamiento construido para dicho barrio en la comuna de Penco. 

A 40 años del cierre de la CRAV (1976 – 2016), el presente Seminario tiene como propósito, analizar la evolución 

urbana del complejo de la ex Refinería de Azúcar de Penco, desde 1886 hasta el año 2016, en consecuencia a la falta 

de protección y destrucción de su patrimonio, pieza clave para comprender la gestación y configuración de nuestras 

ciudades. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir a la valorización del patrimonio industrial de la CRAV (Compañía de Refinería de Azúcar de Viña del Mar), 

analizando la evolución urbana del complejo y reconstruyendo la memoria histórica del mismo.    

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Comprender el contexto histórico y la importancia de este en el nacimiento del complejo CRAV. 

- Analizar la evolución urbana del Complejo e incorporar sus características particulares y su importancia 

arquitectónica y social. 

- Aportar desde esta perspectiva a la valorización y protección de casos similares de Patrimonio Industrial. 



 

7 
 

 

I.- DEFINICIONES PRELIMINARES Y ANTECEDENTES GENERALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

1.1 Patrimonio Arquitectónico Industrial  

Difícil sería comprender el desarrollo urbano de la comuna de Penco y 

dimensionar el valor de sus industrias, en especial de la Industria CRAV, 

Fig. 1: Logo oficial TICCIH (Fuente: sitio oficial)               sin antes entender a qué nos referimos con Patrimonio Industrial.  

El Patrimonio Industrial no es una definición propia o antojadiza, esta está dada por un largo estudio en relación la 

necesidad de preservar el Patrimonio Arquitectónico que se extiende desde el año 1931 con la Carta de Atenas, que 

finalmente, tras varios hitos,  entrega un concepto de Patrimonio Industrial el año 2003 en la Carta de Nizhny Tagil. 

Según la International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage, en español, Comité Internacional 

para la Conservación del Patrimonio Industrial, (en adelante TICCHI); según la Carta de Nizhny Tagil sobre el 

Patrimonio Industrial, en su punto 1. Definición de Patrimonio Industrial, indica que:1 “El Patrimonio Industrial se 

compone de los restos de la cultura industrial que poseen un valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico o científico. Estos restos 

consisten en edificios y maquinaria, talleres, molinos y fábricas, minas y sitios para procesar y refinar, almacenes y depósitos, lugares 

donde se genera, se transmite y se usa energía, medios de transporte y toda su infraestructura, así como los sitios donde se desarrollan 

las actividades sociales relacionadas con la industria, tales como la vivienda, el culto religioso o la educación.” 

Para complementar lo anteriormente dicho, es necesario indicar lo señalado en la misma Carta anteriormente 

citada, que nos contextualiza del periodo histórico que abarca nuestro estudio. Según este punto 2
“El período histórico 

de principal interés se extiende desde el principio de la Revolución Industrial, la segunda mitad del siglo XVIII, hasta la actualidad, 

incluida. Si bien también se estudian sus raíces preindustriales y protoindustriales anteriores. Además, se recurre al estudio del trabajo y 

las técnicas laborales rodeadas de historia y tecnología.” 

 

                                                           
1
 Extracto de la Carta de Nizhny Tagil, artículo 1. Definición de Patrimonio Industrial, 1° párrafo. 

2
 Extracto de la carta de Nizhny Tagil, artículo 1. Definición de Patrimonio Industrial, 3° párrafo. 
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1.2   Antecedentes del estudio del Patrimonio Arquitectónico Industrial 

El planteamiento de proteger el Patrimonio Arquitectónico 

Industrial es novedoso en el contexto internacional y más aún en 

el local. Podemos señalar que el primer reconocimiento a nivel 

global de la necesidad de preservar el patrimonio arquitectónico 

ocurre con la Carta de Atenas de 1931, pero no es hasta 1972 en 

que la UNESCO da origen a la Convención para la Protección del 

Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, documento que no 

incluye expresamente al Patrimonio Arquitectónico Industrial, 

pero que ha logrado conservar algunos casos iconos dentro de 

esta tipología por incluirlos tácitamente, como ocurrió con las 

Minas de Sal de Wieliczka en Polonia inscritas en 1978, 

transformándose en el primer caso de Patrimonio Arquitectónico 

Industrial reconocido en el mundo. 

 
Fig. 2: Minas de sal de Wieliczka, Polonia  (Fuente: https://plus.google.com/118121846607558830625) 

El texto más relevante respecto a la necesidad de proteger y valorizar este tipo patrimonio lo constituye la Carta 

de Nizhny Tagil suscrita el año 2003 en Moscú, Rusia, a instancias de TICCIH (The International committee for the 

Conservation of the Industrial Heritage), organización de carácter global consejera de ICOMOS (International 

Council of Monuments and Sites), perteneciente a la UNESCO, en lo referido especialmente al Patrimonio 

Arquitectónico Industrial.  
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En nuestro país el cuerpo legislativo que protege el Patrimonio 

Arquitectónico y Cultural es la Ley N° 17.288 de Monumentos 

Nacionales del año 1970. Dicha ley no reconoce de manera 

expresa la existencia de un patrimonio distinto y especial como 

el caso del industrial, pero sin perjuicio de aquello ha permitido 

dar protección y conservación a estructuras de este orden y que 

por medio del trabajo desarrollado por el Consejo de 

Monumentos Nacionales (CMN) y organizaciones privadas, ha 

permitido incorporar a la lista del Patrimonio Mundial de 

UNESCO casos emblemáticos como el de las salitreras de 

Humberstone y Santa Laura en el norte de nuestro país o el 

Campamento Minero de Sewell en la Región del Libertador 

General Bernardo O´Higgins. 

Fig. 3: Campamento Sewell, Machalí, Chile. 
(Fuente: Colección Privada Alejandro Valenzuela) 
 

Esto ha permitido, lamentablemente, que estas moles históricas industriales en desuso, terminen siendo 

demolidas y reemplazadas por nuevos proyectos, debido a que no existe, hoy en día, la conciencia colectiva y 

generalizada de que ellas son el un claro ejemplo contemporáneo de una época histórica pasada de la 

modernidad, como lo fue el proceso de industrialización. Una etapa que ocurrió con distinta velocidad en los 

diferentes lugares del mundo y que por ello constituye una evidente muestra de la memoria histórica colectiva y 

cultural, sobrepasando con ello la primitiva visión que sólo valora el origen histórico de las construcciones de 

antaño. 
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Fig. 4: Complejo Industrial de la Mina de Carbón de Zollverein, Essen, Renania del Norte-Westfalia, Alemania. 

(Fuente: http://postindustriallandscapes.eu/trips/2009/zollverein/) 

De esta manera el Patrimonio Arquitectónico Industrial, forma parte de una muestra explícita del valor cultural 

y social de las técnicas y procesos de producción, que muestran las diversas formas en que se vivió la Revolución 

Industrial en cada lugar, en sus tiempos, escalas y movimientos sociales, evidenciando nuestra propia historia 

social, cultural y económica. Conjuntos que hoy se encuentran abandonados y sin uso, que debiesen ser 

conservados, no sólo como construcciones visitables, sino como vestigios vivos dentro de nuestras ciudades, 

mutando en nuevas funciones y usos, dando cuenta de su versatilidad, dejando atrás la idea de que sólo son 

bodegas que guardan en sus memorias procesos productivos y maquinarias. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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1.3  Origen e Historia de un Barrio Industrial.  

El comercio de manufacturas es una actividad que se desarrolla desde la antigüedad, los Fenicios fueron el primer 

pueblo que destacó por dedicarse casi exclusivamente al intercambio de mercancías y fue en esta época donde nació 

el comercio internacional. Claro está, de que este intercambio comercial ocurría a una escala mucho menor, 

principalmente por la forma de producción, alejada de los procesos industriales que nacerían casi 2500 años después 

en el Reino Unido, tras un proceso social, económico y cultural denominado Revolución Industrial. 

 

La Revolución Industrial se transformaría, hasta ese 

momento, en el mayor cambio cultural que afectó a la 

humanidad, no sólo por el carácter social y colectivista 

que tuvo, sino porque cambiaría para siempre la forma 

de construir ciudades, de vivir en comunidad, de crear 

barrios, de trabajar y finalmente, trasformaría la forma 

de vida de los habitantes contemporáneos a ese 

proceso. Respecto de ello, debemos señalar que el 

urbanismo moderno vino a corregir tardíamente ciertos 

hechos arquitectónicos no planificados, producto de la 

gran migración que hubo, la explosión demográfica y las 

nuevas necesidades de la vida citadina.  

 
Fig. 5: Pintura que refleja un típico paisaje Industrial. 
(Fuente: http://www.inglaterra.net/wp-content/uploads/revolucion-industrial-inglaterra.jpg) 
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Es así como nace una nueva forma de originar, construir y vivir en la ciudad. Son las mismas industrias las que 

construyen barrios para sus trabajadores, incorporando a la ciudad al proceso productivo, tendiendo a regular los 

aspectos de la vida social y haciendo de estos tópicos parte del engranaje de la producción industrial.  Así las  
3“…company-towns, la formación urbana, el producto ciudad, es, en primer término un medio de producción: 

tendencialmente nace la idea de absorber el ciclo de reproducción de la fuerza de trabajo en el seno del ciclo de 

producción, planificándolo y regulándolo racionalmente.”  

 

Esta forma de construir ciudad, favorecía enormemente el sistema 

productivo, debido a que al albergar en sus propios barrios a los 

trabajadores, les permitía de manera inmediata asegurar la mano de obra 

y, en consecuencia, la producción de la Industria. Cabe recalcar que, sin 

perjuicio de ser un gran avance para los trabajadores y la seguridad 

social, las condiciones que ofrecían estas primitivas Company Towns eran 

precarias, muy lejana a la idea de una vivienda digna, omitiendo aspectos 

tan relevantes como la higiene y salubridad pública. Respecto a lo 

anterior, no demoró en llegar el descontento de los trabajadores, que a 

ojos de la actualidad no eran más que esclavos, sueldos miserables, horas 

de trabajo infrahumanas,  condiciones laborales desprovistas de cualquier 

tipo de seguridad y  sin equipamientos y servicios básicos. 

Fig. 6: Barrio Industrial siglo XIX.. (Fuente: https://unamiradaalcielo.files.wordpress.com/2013/05/l.jpg ) 

                                                           
3
 Sica, Paolo, “Historia del Urbanismo, 2º El Siglo XIX”, 1980, p. 905 
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 A lo anterior, se suma un cambio sin precedentes en la humanidad, el aumento de la expectativa de vida, la baja en 

el coeficiente de mortalidad, que aumenta la población de manera exponencial, en especial aumentando el 

segmento de población joven. Esto produce un quiebre en el equilibrio secular, impidiendo que los mismos trabajos 

pasen de padres a hijos, e irrumpiendo finalmente con el maquinismo, que introdujo por primera vez el concepto de 

la cesantía o población sin trabajo, rompiendo con el esquema que había imperado hasta esa época.  

Lo anterior produce un crecimiento explosivo de las ciudades 

británicas que, según las palabras de Leonardo Benevolo, en su 

libro “Orígenes del Urbanismo Moderno” describe de la siguiente 

forma:  

4“Así, en el transcurso de una sola generación, de 1760 a 1790, se 

realizaron progresos técnicos que posibilitaron un aumento 

ilimitado de la producción industrial; el desarrollo de las industrias 

y su concentración en grandes talleres atrajeron a numerosas 

familias, de los distritos agrícolas del sur a los mineros del norte y 

centro, y trasladaron de las aisladas viviendas de campo, a los 

compactos barrios construidos en las proximidades de las 

fabricas; así nacieron, de pronto, nuevas ciudades, y muchas de 

las antiguas crecieron en forma desmesurada.” 

Fig. 7: Una parte de la periferia de Nottingham, donde los bloques de vivienda 
obrera siguen la trama de los cercados. 
(Fuente: W.C. Hoskins, The Making of English Landscape). 

                                                           
4
Leonardo Benevolo, Orígenes del Urbanismo Moderno, La formación de la ciudad industrial, p.19. 



 

16 
 

En adelante, a esta problemática se le intentó dar solución por medio de experimentos filantrópicos que tendían a 

integrar principios de dignidad, bienestar, habitabilidad, salubridad y bien común. En un primer momento, a este 

asunto se les dio solución por medio de las llamadas “Utopías Socialistas” (u Utopías del Siglo XIX), donde destacaron 

entre otros, personajes como Owen, Saint-Simon, Fourier, Cabet y Godin. Posteriormente nacen las ideas de 

aquellos 5“…especialistas y funcionarios  que introducen en la ciudad los nuevos reglamentos higiénicos y las nuevas 

instalaciones y que, como deben encontrar los instrumentos técnicos y jurídicos para realizar esas modificaciones, 

dan origen, de hecho, a la moderna legislación urbanística.” 

Fig. 8: Representación utópica de Robert Owen (1838). 
(Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Utop%C3%ADa). 
 

Naturalmente, distinto a lo que podríamos pensar, 

estos nuevos avances, no se hicieron mirando al 

bienestar del trabajador, sino mirando a la Industria. 

Evidente resultó en ese tiempo el análisis, de que a 

mejor condiciones de vida de los trabajadores, mayor 

era la productividad, alejando ideas como el extremo 

cansancio, las enfermedades y las remuneraciones 

miserables. Los pensamientos socialistas anhelaban la 

ideas de una sociedad justa y digna, incompatible con ideas como el individualismo y, utilizando el colectivismo 

como herramienta para alcanzar el bien común, contribuyendo de esta manera a las transformaciones sociales 

necesarias, basadas en principios de colaboración, ayuda mutua, trabajo organizado y armonía. El desarrollo 

equilibrado era la finalidad de estas utopías, implementando para su concreción ciudades funcionalmente 

                                                           
5
 Leonardo Benevolo, Orígenes del Urbanismo Moderno, Prefacio, p.8. 
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autosuficientes, aumentando la calidad de vida, no sólo de los trabajadores sino también de sus familias, que 

accedieron a mejor calidad de viviendas, servicios de higiene y salud, remuneraciones adecuadas etc. 

 

En Reino Unido New Lanark, es el ejemplo más claro 

de la Ciudad Utópica, este pueblo fue fundado en 

1785, pero no fue hasta 1800, cuando Owen se hace 

cargo de la dirección técnica de la empresa, que se 

comienzan a cambiar condiciones para los 

trabajadores, reduciendo la jornada laboral, 

estableciendo normas de seguridad social, 

fomentando y fortaleciendo la educación infantil y 

adulta e incorporando nuevos equipamientos y 

servicios, dando por primera vez espacio y tiempo, 

para desarrollar actividades que no se realizaban 

hasta esos días, las actividades de ocio. 

 

 

 

Fig. 9: Vista de New Lanark desde un promontorio forestal.  
(Fuente:  https://es.wikipedia.org/wiki/New_Lanark). 
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En Francia, Fourier postulaba críticas al sistema 

capitalista y gestionaba un desarrollo de la sociedad 

por etapas hasta llegar a un estado de armonía total. 

Él postulo una nueva forma de llegar a ese estado, a 

través de un edificio utilizado como instrumento de 

sociedad comunitaria. Así es como el Falansterio se 

transforma en una unidad habitacional donde 

deberían vivir unas 1600 personas, con instalaciones 

que permitieran el funcionamiento global del edificio. 

Fig. 10: Falansterio de Charles Fourier. (Fuente: http://www.ivanzavalae.org/Tsc1Fourier.htm) 
Fig. 11: Familisterio de André Godin.     (Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_industrial) 
 

 Finalmente fue Godin, quien utilizó estos planteamientos ideológicos para crear el Familisterio, un modelo físico y 

real que materializaba las ideas de Fourier, terminado de construir el año 1883 en la ciudad de Guise y que 

contenían una serie de instalaciones para asegurar el bienestar de sus habitantes, tales como escuela, lavandería, 

cocina, tiendas, almacenes, guarderías de niños etc. 

Estos ejemplos no son taxativos, existen otros utopistas y casos que desarrollaron otras soluciones concretas para 

hacer frente a los problemas del barrio industrial y el aumento de la población. Entre ellos destacamos a Howard, 

urbanista británico que postulaba un modelo urbano de “Ciudad-Jardín” o el urbanista francés Garnier, que crea 

diseños de lo que él llamaba “La Nueva Ciudad Industrial, inspirada en los planteamientos de Fourier, proponiendo 

ideas tan vanguardistas como el Zoning. 
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1.4  Industrialización en Chile   

 

Respecto del despertar de la Industria en 
nuestro país, nos tenemos que remitir a la 
segunda mitad del siglo XIX, momento en que 
nuestra economía, en ese momento pequeña, 
tuvo dos ciclos de crecimiento, con directa 
relación a la producción y exportación de 
materias primas, en este caso trigo, cobre y 
plata. Esto trajo como consecuencia inmediata 
que las arcas fiscales se abultaran, 
estabilizando la economía nacional, por 
primera vez desde la declaración de 
Independencia. El efecto inmediato del 
crecimiento del poder fiscal, fue una 
modernización y proliferación de instituciones 
financieras, que nacieron a consecuencia de 
una nueva ley de bancos (del año 1860), 
modernizando toda la infraestructura 
productiva y de transporte, en especial de la 
zona del Valle Central.                                        

                                                                        Fig. 12: Vista del puerto de Lota y su complejo industrial, segunda mitad del sXIX 
                                                                                                                (Fuente:  Guillermo E. Raby). 
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La segunda oleada de crecimiento vino de la mano con el auge del salitre, que duraría hasta el término de la I Guerra 

Mundial y el descubrimiento del “salitre sintético”. 

El 7 de octubre de 1883, bajo la presidencia de la República de 

Domingo Santa María, se funda la Sociedad de Fomento Fabril -

SOFOFA- la cual surge como una necesidad de hacer valer los 

derechos del sector industrial chileno y de transformar a Chile en 

un país eminentemente industrial.  

La Guerra del Pacífico, que había comenzado cuatro años antes, 

generó la necesidad de crear empleo, época en que Chile era un 

país fundamentalmente minero y agrícola. Asimismo, los 

principales industriales del país mostraban su preocupación frente 

a la competencia de los productos extranjeros al desarrollo de la 

industria nacional. 

Fig. 13: Medalla con Motivo Industrial SOFOFA (Fuente: Colección privada) 

Es respecto de esta segunda expansión que surgieron, al alero de la Industria, campamentos y barrios con 

características de industriales. Si bien estos eran muy lejanos a las ideas utópicas socialistas que se dieron en Europa, 

éstos cubrían, precariamente por cierto, las necesidades básicas de los trabajadores, dando abrigo, viviendas y 

servicios básicos, que en muchos casos eran abusivos y tendientes a la usura. Todo esto trajo como consecuencia la 

llamada “cuestión social”, movimiento obrero que anhelaba la valorización del trabajo y el establecimiento de 

políticas públicas que mejoraran las condiciones del trabajador y su familia.  
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En la década de 1920, es que termina el rol 

subsidiario del Estado respecto a la Industria, que 

hasta ese momento era controlada y financiada casi 

en su totalidad por privados. Así comienza el 

fortalecimiento estatal a rol industrial, creando una 

serie de empresas nacionales, para comenzar a 

producir en Chile y para Chile y así frenar la 

dependencia a las importaciones. Posteriormente 

con la creación de la Corporación de Fomento a la 

Producción (CORFO) en 1939, es que de desarrolla 

una nueva etapa industrial en nuestro país; se 

incentiva fuertemente la industria portuaria, la de 

ferrocarriles (EFE), de trasporte de pasajeros, la 

industria agropecuaria, sanitaria y minera. Al alero de 

ésta institución nacen nuevas industrias como: la 

Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), Compañía de 

Acero del Pacífico (CAP), y la Industria Azucarera 

Nacional (IANSA).  

Fig. 14: Antiguo Logo CORFO 

(Fuente: http://es.althistory.wikia.com/wiki/Archivo:Logo_CORFO_Antiguo.jpg) 
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1.5  La Industria en la Región del Biobío 

La industria juega un papel fundamental en el crecimiento 

demográfico, en los procesos migratorios y en el surgimiento 

de ciudades y barrios en la región del Biobío. Este crecimiento 

no fue homogéneo y según el estudio de Hilario Hernández 

Gurruchaga, lo podemos dividir en tres etapas, conectadas 

fuertemente con las etapas de crecimiento económico 

nacional. 

 

Fig. 15: Plano de la Bahía de Concepción en 1744, en la época del Reino de Chile..  
(Fuente:  Espinoza, Enrique; 1897. Geografía Descriptiva de la República de Chile, 
Santiago, Chile). 

 

La primera de estas etapas, transcurre desde los años 1550 y 1830, que es una etapa de control y dominio del 

territorio regional, seguido de 6“un lento y discontinuo desarrollo urbano en el contexto de localización de una frontera de guerra”. 

La segunda etapa, tiene su origen en el año 1830 y termina en 1930, periodo en el cual comienza a gestarse el 

desarrollo urbano-económico de la Región del Biobío. Este está vinculado fuertemente al crecimiento económico 

nacional, por el aumento en las exportaciones. Respecto de la segunda mitad del siglo XIX, el litoral y las zonas 

inmediatas sufren grandes transformaciones, específicamente por el desarrollo de la Industria. Según relata Hilario 

H., 7 “producto de la explotación de los recursos regionales (trigo y carbón), surgen y se desarrollan nuevas ciudades con demandas 

                                                           
6
 Hilario Hernández Gurruchaga, El Gran Concepción: Desarrollo Histórico y Estructura Urbana 1983. 

7
 Hilario Hernández Gurruchaga, El Gran Concepción: Desarrollo Histórico y Estructura Urbana 1983 
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específicas de localización (Tome, Lota, Coronel); se renuevan y desarrollan los centros preexistentes con ventajas de inicio (Concepción, 

Talcahuano); y se readecuan los tamaños y las funciones a los cambios de comunicaciones (red ferroviaria)”. Estos esbozos de la 

incipiente, pero pujante industria del Biobío duraría sólo hasta la Gran Depresión del 29.  

El conjunto de ciudades en las costas de la Bahía de Concepción entra en fase de industrialización a partir de 1930, al 

impulso de la política de sustitución de importaciones.  Esto unido a la ubicación de industrias en lugares 

estratégicos provocan el rápido desarrollo del centro metropolitano, paralelo a la decadencia de los satélites, 

generando las grandes distancias demográficas, económicas y sociales que actualmente separan a los elementos de 

la conurbación. Posteriormente, según las palabras del mismo autor: 

 8”A la vez, como producto de la concentración de las oportunidades de empleo y del progreso de la infraestructura y medios de 

transporte, las unidades del sistema se integran progresivamente. En proceso de concentración, las unidades urbanas que hasta 1930 

habían evolucionado independientemente al impulso de sus propias bases económicas, tienden a crecer bajo el dinamismo del centro y 

se transforman progresivamente en sectores residenciales: la conurbación camina hacia la aglomeración”. 

 

 

Fig.16 - 17: Lota – Fig.18:  Bellavista Oveja Tomé - Fig.19: Puchoco-Schwager  (Fuente: Colección Privada) 

                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
8
 Hilario Hernández Gurruchaga, El Gran Concepción: Desarrollo Histórico y Estructura Urbana 1983 



 

24 
 

1.6  Penco, Desarrollo Histórico Urbano   

La Provincia de Concepción y sus centros urbanos se han convertido en polos productivos de gran importancia 

dentro del país, principalmente por su variedad geográfica, sus recursos naturales y el elemento humano que se ha 

desarrollado producto de procesos migratorios campo-ciudad, como en todas las grandes urbes.  

Respecto de Penco, ubicada en la actualidad donde se fundó 

primitivamente Concepción, su lánguida economía vinculada a la 

pesca y la agricultura, se reactiva con la producción de trigo y el 

comercio de mercancías. Para apoyar la actividad de puerto de 

cabotaje, es nombrada Villa en el año 1843. En la vecina Lirquén en 

1835 se establece una próspera 9industria molinera;  con el cambio 

de siglo se explota el turismo de playa y entre los años 1880 y 1957 

se desarrolla la extracción del carbón en varios yacimientos de la 

comuna siendo la más destacada la Mina de Lirquén, una de las 

primeras en desarrollar la extracción del mineral en la llamada 

cuenca carbonífera del Biobío, previo incluso a Coronel, Puchoco y 
10Lota. 

Fig. 20: Ruinas de un Molino del siglo XIX, ubicado en la actual población Jaime Lea Plaza, Lirquén  
(Fuente: Libro de Oro de Penco) 

                                                           
9
 Extraído del artículo "Gestiones empresariales de un norteamericano en Concepción en el siglo XIX: Guillermo Gibson Délano" publicado por el Profesor Leonardo 

Mazzei De Grazia en Revista de Historia del Departamento de Ciencias Históricas y Sociales , Facultad de Humanidades y Arte de la Universidad de Concepción. El 
Profesor Mazzei es Doctor en Historia, Docente e Investigador de la Universidad de Concepción. 
10

 Las primeras explotaciones de Carbón en Lota se iniciaron el año 1844, obtenidas de los afloramientos superficiales. 
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11”…entre tanto, se instalaron molinos harineros en apoyo a la actividad de Tomé y Concepción, surgiendo 

lentamente una villa dedicada además a la fundición de metales traídos del norte, a la fabricación de ladrillos y a la 

explotación de carbón sirviendo a las empresas de navegación a vapor.”  

 

Fig.21:  Instalaciones y vivienda obrera de la antigua Mina Lirquén en lo que hoy es el Puerto de Lirquén. (Fuente: Libro de Oro de Penco) 

Fig.22:  Acceso a la Mina de Lirquén, año 1945. (Fuente: Libro de Oro de Penco) 

Ya en el año 1865, Penco contaba con una población de 1.267 personas y Lirquén con unos 500 habitantes. 
Población que se contrae por el decaimiento de la industria triguera y que disminuye aún más por la apertura del 
Canal de Panamá, existiendo en el año 1939, sólo 7.000 habitantes en Penco y Lirquén. La reactivación de la industria 
en Lirquén y  Penco, atrae nuevamente a la población, produciéndose la conurbación entre éstas dos localidades. 

Las principales etapas de ocupación del territorio son:  

                                                           
11

  Fragmento del artículo Desarrollo histórico-urbano de los centros poblados del Área Metropolitana de Concepción desde sus orígenes a 1990, Penco; Astrid 
Hoffmann e Ignacio Gysling, Concepción Metropolitano, Evolución y Desafíos, Leonel Pérez y Rodrigo Hidalgo (editores). 
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Fig.23: Evolución histórica y períodos de crecimiento del área de Penco.  

(Fuente: Astrid Hoffmann / Ignacio Gysling, Desarrollo Histórico – Urbano de los centros poblados del AMC desde sus orígenes a 1990) 

 

 

- 1550 – 1764: luego del traslado de Concepción, se      emplaza de 

frente a la bahía. Toma el carácter de plaza fuerte. 

- 1764 – 1851: refundada en 1843 sigue la traza del damero con 

manzanas cuadradas regulares. 

- 1851 – 1900: crece en torno a la cuadrícula hacia la línea litoral, 

manteniendo los cánones del damero. 

- 1900 – 1939: su desarrollo es condicionado por el ferrocarril 

reforzándose la línea costera y manteniendo el trazado de 

cuadrícula. 

- 1939 – 1970: crece en forma orgánica hacia los cerros, rompiendo 

con la cuadrícula original. 

- 1970 – 1990: crece uniéndose a Lirquén con poblaciones vecinas a 

las fábricas y los puertos. 
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1.7  Comienzo del desarrollo industrial en Penco 

Penco siempre ha contado con características logísticamente muy favorables para el desarrollo de industrias. Hacia 

fines del siglo XIX se construyó la línea del ferrocarril desde Concepción, la que más tarde se prolongaría hasta 

Lirquén, facilitando y abaratando el transporte de carga y personas. Penco contaba con importantes yacimientos 

carboníferos, los cuales abastecían a bajo costo a las fábricas, del combustible necesario para operar. La existencia 

de muelles en Penco y Lirquén permitían el expedito embarque y desembarque de productos. Este auge industrial, 

contribuyó a un crecimiento importante de la población de la ciudad, pasando de 6.000 habitantes en 1893 a 11.200 

en 1934. 

A partir de ésta etapa la transformación de la ciudad es total, puede calificarse a Penco como un caso paradigmático 

de un pueblo industrial. Se comienza a modelar una ciudad de características únicas, donde la interacción del 

desarrollo industrial con sus habitantes generará una idiosincrasia y cultura única a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

Fig.24-25: Vidrios Planos Lirquén (VIPLA) 1956 

(Fuente: Archivo Zig-Zag 1956) 
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 Fig.26: Industrias en Penco entre los siglos XIX y XX. (Fuente: Elaboración propia.)  
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II.- EVOLUCIÓN DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CRAV  
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2.1 Evolución Histórica de la Refinería de Azúcar de Penco    

Chile importaba azúcar de todo tipo desde comienzos del siglo XIX, instancias en que se vivía el proceso de 

emancipación española. 12 ”En 1875 llegaban al país 25.000 toneladas anuales. Sin embargo, los importadores traían 

azúcares de segunda clase como la chancaca, la moscabada y la prieta como si fuese pura.” Esta situación generó la 

necesidad de procesar el producto dentro del mismo territorio, frente a lo cual surgieron grupos en contra de dichas 

iniciativas porque se dañarían intereses.  

Penco, para la segunda mitad del siglo XIX, se encontraba muy distante de todos los centros donde llegaba el 

material para la construcción, a pesar de aquello, fue el lugar escogido para instalar una de las industrias más 

grandes y prósperas de la época que se mantuvo en pie hasta 1976 cuando la nueva administración CRAV la declara 

en quiebra.  

Fig.27: Bahia de Penco, podemos apreciar el Muelle de la Refinería junto a su imponente Bodega, la foto es del período entre 1899 y 1907. 

(Fuente: Postal C. Kirsinger & Cía.) 

                                                           
12

 Artículo “La Refinería fue clave en el desarrollo de Penco”, Nelson Palma. 
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Fig.28: Refinería Sudamericana de Azúcar entre 1899 y 1907 (con sólo una chimenea). (Fuente: Postal C. Kirsinger & Cía.) 

Algunas fuentes citan el año 1880 como inicio de la industria refinera en Penco, sin embargo la mayoría de ellas 

coinciden que en 1886 los señores Teodoro Plate (socio financista) y Oscar Mengelbier (socio industrial y técnico), 

ambos inmigrantes nacionalizados, fundan la industria bajo el nombre de Refinería Sudamericana de Azúcar.  

Durante los primeros años de funcionamiento la industria pasó por varios momentos de inestabilidad económica. A 

consecuencia de ésta situación en 1889 la firma M.Gleisner invirtió dinero para que la Fábrica continuara con sus 

actividades 13
”La Cía. Refinería sostenía una gran deuda con la firma M. Gleisner y Cía., por lo que deciden 

vendérsela, tasándola en $700.000. Don Mauricio Gleisner es dueño de la fábrica a partir del 30 de enero de 1893” 

                                                           
13

 Libro de Oro de Penco 
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La nueva administración de la firma Mauricio Gleisner & Cía. es dirigida por Augusto Gothe y Emilio Carstens. 

Durante éste período se logra aumentar considerablemente la producción de la industria. 14
”El nuevo propietario, 

con más capital para invertir, hace los ajustes necesarios para aumentar su producción, logrando triplicar la 

producción de 500 toneladas que anteriormente producía”.  

Durante los años siguientes la empresa comienza una etapa en la que diversifica su rubro abriendo una destilería de 

alcohol, una maestranza fundición de cobre y bronce, produciendo además cajas de betún y carbón de hueso. 

Al igual que en la Industria Salitrera con sus 

“Pulperías”, la fábrica también instaló un 

almacén conocido como “La Quincena”. 

Aquí los trabajadores podían adquirir 

artículos de primera necesidad mediante un 

sistema de “vales” con forma de billetes de 

valor de $1.- que la misma industria daba a 

modo de pago. Cabe destacar que no se 

permitía utilizar los billetes en otra tienda. El 

sistema de billetes se utilizó hasta 1901 

aproximadamente, momento en que se 

cambia al sistema de “Libreta”. 

Fig.29: Vista de la Refinería de Azúcar, desde el actual sector de Forjadores de Chile, 1910 (con dos chimeneas) 

(Fuente: Postal C. Kirsinger & Cía.) 
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 Libro de Oro de Penco 
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Fig.30: Bodegas de Refinería en calle Talcahuano, entre la línea férrea y calle Freire . (Fuente: Libro de Oro de Penco.) 
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Ya en 1895 era considerada una de las industrias alimentarias más importantes del país, llegando a incluso recibir un 

premio en la Exposición de Santiago.  

En 1899 muere en Prusia Mauricio Gleisner y el mismo año se decide 

fusionar la Refinería Sudamericana de Azúcar de Penco a la Sociedad 

Anónima de Viña del Mar. 

La administración de la industria es continuada durante un tiempo por 

los mismos Augusto Gothe y Emilio Carstens y posterior a ellos Julio 

Poisson y luego Ramón Sanhueza. Con la fusión de ambas empresas, 

asume el gerente don Francisco Valdés Vergara, a quien lo sucedieron 

Benjamín Errázuriz y Roberto Délano. 

En los años venideros la empresa aumentó explosivamente debido a la 

alta importación de azúcar sin refinar, que se desembarcaba en los 

puertos chilenos más importantes, Valparaíso y Talcahuano.  

Posterior a toda ésta época de bonanza económica , en 1924 se 

materializa definitivamente  el ingreso de la “Refinería de Azúcar de 

Penco” a la “Compañía de Refinería de Azúcar de Viña del Mar (CRAV)” y 

durante el mismo año se suceden una serie de hechos que hacen crecer 

aún más el patrimonio de la industria.  

Fig.31: Mauricio Gleisner. 

(Fuente: Libro de Oro de Penco.) 
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Fig.32: Vista de la Refinería de Azúcar, desde el actual sector de Forjadores de Chile, comienzos del siglo XX (con tres chimeneas) 

(Fuente: Carlos Brandt, Concepción.) 
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15“Ese mismo año, además toma el 

control financiero de la Compañía 

Carbonífera de Lirquén, con el objeto 

de autoabastecerse de este material, 

para el funcionamiento de su 

termoeléctrica. Además adquiere un 

terreno en Cosmito donde también 

existía un pequeño yacimiento de 

carbón: “El Rosal”. La distribución de 

azúcar refinada estuvo a cargo de la 

Cía. Duncan Fox., usando para ello 

un muelle de propiedad de la 

refinería, muy característico en esa 

época, el que fue extendido al doble 

durante la primera década del siglo 

XX, y destruido posteriormente por 

un fuerte temporal el año 1945.” 

 

 

Fig.33: Plano de Penco, 1924. Al final de la calle Talcahuano se aprecia el Muelle de la industria. (Fuente: Archivo Historico Concepcion) 

(Fuente: Libro de Oro de Penco.) 
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 Libro de Oro de Penco 
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A continuación de la etapa en que CRAV aumenta su patrimonio y luego de haberse realizado el traspaso definitivo 

de la Refinería de Azúcar de Penco a su sociedad, se registran diversas medidas en pro de mejorar aspectos sociales 

de la industria, destacándose dentro de las demás de la época por tener avanzadas políticas de buen trato con los 

trabajadores. 16“En la década del 20, la fábrica ya implementaba un sistema de jubilación”, ya en el año 1927 

contaba incluso con un sistema de “Salario Familiar” (pagaba un sueldo proporcional al número de hijos de cada 

trabajador, parte del cual se pagaba en especies de primera necesidad) lo que recién se abordaría en temas de 

Estado durante la década de 1930, cuando las discusiones y proyectos de ley sobre salario mínimo buscaban retribuir 

al trabajador con una remuneración que le alcanzara para solventar sus necesidades vitales de consumo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.34 - 35: Antiguos Logos CRAV 

(Fuente: Publicación “Como resuelve una industria el problema Habitacional, CRAV.) 
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 Libro de Oro de Penco 
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Como parte de las nuevas políticas sociales de la CRAV, entre los años 1926 y 1976 se fundan una serie de 

establecimientos sociales y de servicios. El 19 de mayo de 1926 se fundó el “Centro Deportivo Refinería”, una de las 

instalaciones de más prestigio del sur del país, a mediados del siglo XX. Se termina de construir en 1935. Como parte 

del “Centro Deportivo Refinería” se construye el Teatro CRAV. 

 

Fig.36: Estadio “El Fortín” (Fuente: Libro de Oro de Penco.) 
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Al alero de la fábrica, el 30 de Noviembre de 1927, 

se funda la Primera Compañía de Bomberos 

conocida como “Bomba Refinería”.  

El 8 de Septiembre de 1929, se fundó el Sindicato 

Industrial CRAV, gracias al apoyo del gerente 

Federico Carvallo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.37 - 38:  Carro escala, Bomba Refinería.  

(Fuente: Propiedad Segunda Compañía de Bomberos de Penco.) 
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El año 1941, la CRAV de Penco diversifica su giro, y adquiere más terrenos del fundo “El Rosal” camino a Concepción, 

donde desarrolló la “Granja de Cosmito”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.39 - 40: Granja Cosmito en terrenos del “Fundo El Rosal” 1945.   (Fuente: Libro de Oro de Penco.) 
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Fig.41: Vista del Barrio de Refinería, calendario de 1945. (Fuente: Libro de Oro de Penco.) 

La CRAV generó un importante apoyo para la construcción 

de viviendas para sus obreros, así entre 1940 y 1970 surgió 

Villa Crav, la Población Desiderio Guzmán y Villa Los 

Radales.  

“La urbanización ha sido totalmente financiada por la 

Compañía. Calles, alcantarillado, luz, gas, agua potable, 

todos los servicios que exige la civilización.” 

Fig.42: Construcción Villa CRAV. (Fuente: Libro de Oro de Penco) 
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El 9 de mayo de 1949, se fundó el Sindicato Profesional Metalúrgico, con el personal de Maestranza, Construcción y 

Fuerza Eléctrica. Al año siguiente, el 14 de Agosto, se fundó el Sindicato Profesional de Empleados. 

En la última etapa de la industria, la productividad descendió a niveles 

alarmantes a consecuencia de las políticas de substitución de las 

importaciones que el estado instauró en ese período, con el objetivo de 

crear una agroindustria nacional basada en la 17remolacha y así activar 

zonas agrícolas deprimidas y dar empleo a mano de obra agrícola. A 

consecuencia de esto en 1953 se funda la Industria Azucarera Nacional 

S.A. (IANSA). Su impacto económico y social en la zona fue tan profundo, 

que motivó la ampliación del proyecto, surgiendo nuevas plantas a lo 

largo del territorio y desarrollándose el auge de la remolacha la que más 

tarde sustituiría a la de caña.  

Las refinerías de azúcar de caña como las de Viña del Mar y Penco 

decayeron hasta el punto de tener que cerrar la planta Penco en 1976  y 

más tarde la planta central de CRAV en Viña del Mar en el año 1981. Estos 

hechos marcan el fin de una época dorada para la historia de Penco y del 

país, de una industria que brindó progreso a la ciudad,  grandes aportes 

urbanos  y sobre todo bienestar a sus trabajadores. 

Fig.43: CRAV año 1960 (Fuente: Colección Guillermo Maldonado) 
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 (planta que, además de contener un alto porcentaje de azúcar, ofrecía la ventaja de poder ser cultivada en todos los climas templados a muy bajo costo), 
http://historiaybiografias.com/azucar/ 
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2.2 Análisis evolución urbana del complejo CRAV   

El surgimiento de la Refinería de Azúcar de Penco a fines del siglo XIX, marca el inicio del crecimiento de una comuna 

con una clara vocación industrial, que en el transcurso de los años va aumentando su población y expandiendo su 

patrimonio en el territorio, construyendo a su vez barrios y equipamiento  para sus trabajadores.  

Para entender la evolución urbana del complejo de la ex Refinería de Azúcar de Penco es necesario comprender las 

dinámicas de la industria en cuanto al abastecimiento de recursos necesarios para la producción, distinguir distintos 

períodos históricos en donde la industria se expande dentro de la ciudad de Penco, proyectando nuevos barrios y 

urbanizando un sector de la ciudad con un tejido urbano muy diferente al damero español fundacional que se 

conocía en ese entonces.  

En la línea de tiempo de las dos página siguientes se grafica de manera sintética la historia de la industria, abarcando 

un período comprendido entre 1880 y el año 2016. Se identifican las fechas más importantes en donde se registran 

los diversos sucesos y las grandes expansiones urbanas que desarrolla la industria en el territorio de Penco. Se 

muestran también algunas elevaciones correspondientes a íconos de cada período, desarrolladas en base a 

antecedentes fotográficos y planimétricos consultados para la elaboración del presente seminario. 

En los planos que se muestran a continuación de la línea de tiempo se evidencia la evolución urbana de la CRAV a 

nivel macro-territorial. Durante el desarrollo de la industria diversos fundos fueron adquiridos en los alrededores de 

Penco, incrementando el patrimonio de la refinería y diversificando su rubro hacia otras áreas de producción 

industrial como la agroalimentaria y la forestal ( Granja Cosmito y Forestal S.A.). 

Para concluir el análisis urbano se muestra una sucesión de planos que reflejan los mismos períodos a una escala 

menor, en donde se aprecia claramente la evolución del Recinto CRAV y del sistema portuario de la refinería. 
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Fig.44: Evolución urbana del complejo CRAV, I. (Fuente: Elaboración propia.) 
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Fig.44: Evolución urbana del complejo CRAV. (Fuente: Elaboración propia.) 

Fig.45: Evolución urbana del complejo CRAV, II. (Fuente: Elaboración propia.) 
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Fig.46: Plano 1° período. (Fuente: Elaboración propia.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA CONFIGURACIÓN REFINERÍA DE AZÚCAR 

Durante éste período comprendido entre los años 1880 y 1886  se gesta el inicio de la industria, podemos apreciar en 

el plano en color morado el antiguo camino que conectaba la ciudad con Concepción hacia el sur y con Tomé hacia el 

Norte. El terreno en donde se construye la fábrica está señalado con color anaranjado. Se aprecian también las 

antiguas manzanas del centro de la ciudad dibujadas en base al plano de Penco de 1924 (Fig.33) que ocupaban 

principalmente las superficies planas de éste territorio. Con una línea segmentada de color rojo se encierran dos 

polígonos en donde la industria desarrolló sus actividades. Uno de ellos corresponde al sector portuario de la 

Refinería y el otro a los terrenos en donde se desarrolló la industria, el equipamiento y la vivienda. Se aprecian 

también las líneas férreas construídas por la empresa Duncan & Fox, que conectaban las minas de carbón que 

abastecían a la industria, al Sur la mina El Rosal en el sector de Cosmito y al Norte la Mina de Lirquén. 
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Fig.47: Plano 2° período. (Fuente: Elaboración propia.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA DE CONSOLIDACIÓN INDUSTRIA Y CONFIGURACIÓN RECINTO CRAV 

Durante éste período la industria adquiere el Fundo Coihueco en donde se abastece de agua, construyendo un 

tranque en dicho lugar y un complejo sistema de acueducto que llevaba agua a la fábrica. El antiguo puerto se amplía 

al doble de su extensión, internándose a 450metros aproximadamente en el Océano Pacífico. Se termina en 1889 el 

tramo Concepción/Penco de la línea férrea  y más tarde en 1916 se completa el proyecto del ramal Rucapequén/ 

Concepción, mejorando de ésta manera la accesibilidad a la comuna. El término de éste período es trascendental en 

el futuro de la industria, la empresa y todos sus activos pasan a poder de la Compañía Refinería de Azúcar de Viña del 

Mar ( CRAV ), la cual en los años siguientes comienza a desarrollar una serie de proyectos habitacionales para 

entregar una vivienda definitiva a sus trabajadores, ya que desde el origen de la industria hasta el período siguiente 

sólo se tiene registro de viviendas para los administradores e ingenieros de la fábrica y sus familias. 
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Fig.48: Plano 3° período (Fuente: Elaboración propia.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA ETAPA RECINTO CRAV 

Durante éste período la nueva administración de la industria refinera, comienza a desarrollar viviendas en el entorno 
inmediato a la fábrica, la cual incrementa considerablemente su producción y a consecuencia de esto su propia 
infraestructura (Fig.32). Se comienza a configurar de ésta forma el “Recinto CRAV” que poco a poco se constituirá en 
el microcentro del Complejo Industrial, concentrando los principales edificios cívicos y el equipamiento.  
En 1924 CRAV toma el control financiero de la Compañía Carbonífera Lirquén y en 1926 se funda el Centro Deportivo 
Refinería en la manzana frente a la industria por calle O´Higgins, terminado en 1935 y considerado una de las 
instalaciones de más prestigio del sur del país, a mediados del siglo XX. En 1927 se funda además  la Bomba Refinería 
que comienza a funcionar dentro de las dependencias de la fábrica. 
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Fig.49: Plano 4° período. (Fuente: Elaboración propia.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA ETAPA RECINTO CRAV 

Durante ésta etapa se construye la Población CRAV, primeras viviendas para obreros dentro del mismo Recinto 
CRAV. La ciudad de Penco registra una explosión demográfica a consecuencia del fuerte desarrollo industrial lo que 
se traduce en una importante expansión urbana hacia los sectores periféricos, proyectándose de ésta manera las 
manzanas del damero español hacia los terrenos más altos del valle. En 1941 se adquieren terrenos para desarrollar 
la Granja Cosmito en el Fundo El Rosal (150 hectáreas ), un gran e innovador proyecto de industria agroalimentaria, 
que durante años abasteció a los trabajadores del Complejo CRAV, y  también a los habitantes de las ciudades 
cercanas. En 1941 el Muelle de la Refinería es destruido por el impacto de la embarcación "Perú" tras un fuerte 
temporal, a consecuencia de éste hecho se comienza a utilizar el muelle de la Compañía Carbonífera de Lirquén, de 
propiedad de CRAV, para exportar e importar la producción de la fábrica. 
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Fig.50: Plano 5° período. (Fuente: Elaboración propia.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN DESIDERIO GUZMÁN  
 
Durante ésta etapa la CRAV construye la Población Desiderio Guzmán, proyectada por el arquitecto Roberto 
Goycoolea Infante y asociados. Se construye de ésta forma un gran conjunto habitacional de líneas modernas, que 
contaba con amplios espacios públicos, una sede social y 84 casas de madera, con grandes superficies prediales que 
permitían a sus habitantes mantener un estilo de vida sustentable y cercano del centro productivo. Durante éste 
período se registra además la adquisición del Fundo Landa, contiguo a la Granja Cosmito, en donde se desarrolló la 
empresa Forestal S.A. que además de exportar su producción abastecía de madera para la construcción a la misma 
industria. 
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    Fig.51: Plano 6° período. (Fuente: Elaboración propia.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILLA LOS RADALES 

Una última etapa de vivienda obrera se registra en el año 1970, se comienza a construir un nuevo barrio de 

amplias casas de dos pisos a un costado de la Población Desiderio Guzmán. Las viviendas no alcanzan a ser 

terminadas al momento de la quiebra de la Industria en 1976, quedando pendiente la etapa de 

terminaciones. 

En 1976 la industria CRAV Penco cierra sus puertas y se declara en quiebra. 
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    Fig.52: Plano 7° período. (Fuente: Elaboración propia.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALIDAD  

El período comprendido entre el quiebre de la CRAV en 1976 hasta la actualidad es bastante complejo y se 

caracteriza por una lenta desintegración del recinto industrial. Los fundos que integraban el sistema se rematan al 

igual que gran parte del patrimonio material ligado a la refinería. Las dos manzanas del sector portuario se 

urbanizan, la industria más tarde pasa a ser propiedad de FANALOZA S.A. (COPROSA) una de las filiales de 

CEMENTOS BIOBÍO, quienes continuaron utilizando el predio como zona industrial. Muchas de las viviendas de los 

barrios creados por la industria comienzan a subdividirse, y las mismas a registrar ampliaciones. El Complejo 

Deportivo Refinería se mantiene intacto hasta el terremoto del 27 de febrero de 2010. 

En el año 2015 se concreta la venta del predio a la Inmobiliaria Fuentes de Piedra SPA y se autoriza la demolición 

de los restos de la industria para dar lugar a un proyecto inmobiliario. 
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III.- ACTUALIDAD Y POSIBILIDADES DE FUTURO 
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Fig.62: Aspecto de la reunión de la Sociedad de Historia de Penco, vecinos y estudiantes en defensa del patrimonio de la ciudad. Se dirige a los 

presentes Boris Márquez Ochoa. (Fuente: http://penco-chile.blogspot.cl/2015/11/la-sociedad-de-historia-de-penco.html) 

 

 

 

El valor patrimonial ligado al complejo CRAV ha sido y sigue siendo altamente valorado y reconocido por la 

comunidad de Penco desde que la refinería cerró sus puertas en 1976. El impacto urbano y social que dejó dicha 

industria en la comuna fue tan grande que hasta la actualidad diversas organizaciones han creado instancias para 

difundir y visibilizar su legado. 
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         Fig.63: Esquema evolución industria y complejo deportivo  

              CRAV, 2002 – 2016 (Fuente: Elaboración propia.) 
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Fig.64 – 65 - 66: Edificio del antiguo  Deportivo CRAV luego del terremoto del 27 de febrero de 2010.(Fuente: http://penco-chile.blogspot.cl/) 

Previo al terremoto del 27 de febrero de 2010, aún quedaba en 

pie gran parte de la antigua industria y también el complejo 

deportivo frente a la fábrica. Las antiguas dependencias de la 

refinería fueron remodeladas por sus nuevos propietarios, 

FANALOZA S.A. (COPROSA), una de las filiales de CEMENTOS 

BIOBÍO, quienes durante varios años administraron la propiedad. 

El edificio del Complejo Deportivo CRAV (Fig. 96)  había sido 

recientemente remodelado en sus fachadas, el terremoto 

terminó por dañar seriamente su estructura, siendo demolido al 

poco tiempo de ocurrida la catástrofe (Fig. 64-65-66). 
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Fig.67: Situación CRAV Octubre 2015 (Fuente: Elaboración propia.) 

Fig.68:    Situación CRAV Marzo 2016 (Fuente: Elaboración propia.) 

Luego del  terremoto en 2010, los edificios de la industria sufren 

graves daños, iniciándose así una etapa final en que el complejo  

comienza a ser desmantelado paulatinamente (Fig. 63). 

En el año 2015 se concreta la venta del predio industrial a la 

Inmobiliaria Fuentes de Piedra SPA, quienes solicitan a la 

Municipalidad de Penco un cambio de uso de suelo para iniciar 

un proyecto inmobiliario. 

Al no contar con algún tipo de protección legal, la 

municipalidad, consciente del valor patrimonial del predio, 

elabora un plan seccional y solicita a la inmobiliaria conservar 

algunos elementos de la antigua industria (Fig.68) de entre los 

cuales se detallan dos muros perimetrales, uno frente a calle 

Talcahuano y el otro frente a calle O´Higgins y además la 

antigua portería ubicada en la intersección de las calles 

anteriormente mencionadas. 

Frente a la calle Roberto Ovalle existía una franja de la industria 

en donde se encontraban dos de los edificios mejor 

conservados del antiguo complejo; la administración de la 

refinería y la antigua termoeléctrica (Fig. xx). La franja 

anteriormente descrita no es citada como elemento a conservar 

en la  “autorización de obras preliminares y/o demolición”, 

quedando totalmente desprotegidos los inmuebles dentro de 

éste terreno,  siendo finalmente destruidos durante la 

demolición en Marzo de 2016 (Fig. 68). 
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        Fig.69: Esquema de edificios a conservar (Fuente: Elaboración propia.)    
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Fig.70: Proyecto Centro para la Cultura y la Memoria CRAV 

(Fuente: Proyecto de Título Centro para la Cultura y la Memoria CRAV, Sándra Cárcamo Valdés, Universidad del Biobío.) 
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IV.- CONCLUSIONES FINALES 
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La Revolución Industrial fue el comienzo de un fenómeno histórico que ha afectado a una parte cada vez mayor de 

la población humana, así como también a otras formas de vida del planeta, y lo sigue haciendo a día de hoy. 

En la presente investigación fue posible demostrar el desarrollo urbano que se generó en torno a una industria local, 

la Compañía Refinería de Azúcar de Viña del Mar desde su fundación en 1886 hasta el año 2016. Este barrio 

industrial nació bajo el alero de la industria como motor de urbanización y propulsor de su desarrollo urbano, 

implementando viviendas, equipamientos y servicios para los trabajadores generando así, una relación 

dedependencia mutua entre fábrica-barrio. Estas ideologías basadas en la creación de un poblado modelo con una 

sociedad ideal, materializadas en el Recinto CRAV, poseen claras influencias de la corriente del socialismo utópico 

incluyendo la idea del paternalismo empresarial. Este modelo ideológico logró establecerse gracias a la inmigración 

extranjera, que estuvo estrechamente relacionada con la creación de esta empresa refinera, y que marcan hoy en 

día diversos patrones de conducta social relacionados con un orden y pulcritud que son reconocidos por los 

habitantes más antiguos del barrio. 

Queda en evidencia la importancia del desarrollo urbano impulsado por la industria, sus barrios y equipamientos 

construidos para mejorar la calidad de vida de los trabajadores de la empresa. 

“La evidencia material de estos grandes cambios posee un valor humano universal, y debe reconocerse la 

importancia de su estudio y de su conservación.”  TICCIH (The International Committee for the Conservation of the 

Industrial Heritage) 2003, Rusia. Los edificios y las estructuras construidos para actividades industriales, los procesos 

y las herramientas utilizadas y las localidades y paisajes donde se han ubicado, así como todas sus otras 

manifestaciones tangibles o intangibles, poseen una importancia fundamental. Todo ello debe ser estudiado, se 

debe enseñar su historia, se debe investigar su propósito y su importancia para darlo a conocer al público, y generar 

medidas de protección, de acuerdo con el espíritu de la Carta de Venecia, para el uso y beneficio de hoy y del futuro. 
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V.- ANEXOS 

GALERÍA DE IMÁGENES 

                                                     INDUSTRIA               BARRIOS         EQUIPAMIENTO 
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Fig.71: Trabajadores en el acceso de la Refinería Sudamericana  de Azúcar, finales del siglo XIX .(Fuente: Libro de Oro de Penco) 
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Fig.72: Vista de la Refinería Sudamericana de Azúcar año 1920 .(Fuente: Libro de Oro de Penco) 

 



 

75 
 

 

 

 

Fig.73: Vista del Complejo CRAV año 1940 .(Fuente: Libro de Oro de Penco) 
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Fig.74:  Muelle Refinería década del 40. Fig.75: Cruce de líneas  frente al muelle en sector Bodegas CRAV, calle Talcahuano.  

(Fuente: Libro de Oro de Penco) 
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Fig.76: Trabajadores en graderías del Deportivo CRAV frente a la Industria, por calle O´Higgins. (Fuente: Libro de Oro de Penco) 
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Fig.77: Vista de la Industria CRAV desde calle Roberto Ovalle, Calendario de 1945. (Fuente: Libro de Oro de Penco) 
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Fig.78: Vista aérea Penco, sector CRAV, década del 60. 

(Fuente: Libro de Oro de Penco) 
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Fig.79: CRAV Penco  año 1967. 

(Fuente: Revista Nuestra CRV 1967) 
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Fig.80: Primeras etapas de viviendas Barrio CRAV,  las dos primeras viviendas datan de 1937, la de la derecha 1927. (Fuente: Libro de Oro de Penco.) 

Fig.81 - 82: Barrio CRAV, 1936 - 1937 (Fuente: http://penco-chile.blogspot.com) 
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Fig.83: Publicación “Como resuelve una industria el problema Habitacional, CRAV 1960 

(Fuente: http://buscapdf.es/busca/?a=crav&m=ya.) 
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Fig.84: Viviendas empleados CRAV construidas en 1940, imagen 1976. (Fuente: Licitación de bienes raíces en Penco, CRAV S.A., dirección de obras) 
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Fig.85: Barrio CRAV, Calendario de 1945. 

(Fuente: Libro de Oro de Penco) 
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Fig.86: Población CRAV en etapa de terminaciones, década de 1940.  

(Fuente: Estudio Urbano – Arquitectónico del Barrio CRAV de Penco, Juan Marcos Solís Stegmann) 
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Fig.87: Casa del Administrador de la Refinería de azúcar, construida entre 1941 y 1942. (Fuente: Libro de Oro de Penco.) 
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Fig.88: Croquis Isométrico de la casa del Administrador de la Refinería de azúcar. (Fuente: Estudio Urbano – Arquitectónico del Barrio CRAV de 

Penco, Juan Marcos Solís Stegmann) 
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Fig.89: Inauguración Población Desiderio Guzmán  

(Fuente: Colección José Marquez) 
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Fig.90: Inauguración plaza refinería.  Fig.91: Arboleda calle Roberto Ovalle, al fondo Parroquia del Divino Redentor construida en 1941, 1962.  

(Fuente: Colección José Marquez)      (Fuente: Libro de Oro de Penco) 
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Fig.92: Clínica Refinería por calle Las Heras. (Fuente: Seminario Cinema Paradiso en Penco, Teatro CRAV, UBB.) 

 

 

 

 

 

 

Fig.93: Almacén Barrio CRAV. 

. (Fuente: Licitación de bienes raíces en Penco, CRAV S.A., 

dirección de obras) 
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Fig.94: Teatro  y casino empleados CRAV 

(Fuente: http://penco-

chile.blogspot.cl/2012_11_01_archive.html. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.95: Estadio “El Fortín” 

(Fuente: http://penco-

chile.blogspot.cl/2012_11_01_archive.html.) 
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Fig.96: Planta de arquitectura Teatro, Gimnasio y Casino empleados CRAV. 

(Fuente: Seminario Teatro CRAV, Cinema Paradiso, Penco; Paula Ignacia Ulloa Aguayo y Ronald Andrés Henríquez.) 
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Fig.97: Granja Cosmito 1945. (Fuente: Libro de Oro de Penco) 
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