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Un cuadro, una canción, un baile, un edificio o un oficio nos 
rememoran técnicas específicas, tonalidades propias, movimientos 
representativos, materiales únicos y conocimientos tradicionales. Y es 
que la cultura, como manifestación identitaria de un pueblo, posee 
una serie de soportes materiales e inmateriales. Así, tras todas estas 
expresiones existe una concepción particular de la realidad, asociada 
a nuestra historia y nuestra memoria, y que interpreta y reinterpreta 
constantemente el mundo a partir de nuestras experiencias y anhelos.

El lenguaje es uno de los creadores de realidad(es) cotidianos más 
fuertes que tenemos, pues a diario estamos nombrando el mundo a 
partir de nuestra propia concepción de él. En este sentido, la atenuación 
del lenguaje –de la que nos habla Juana Puga en este número– es una 
manifestación cultural que remite a nuestra historia como chilenos, a 
nuestras costumbres y tradiciones. La atenuación es parte de nuestro 
lenguaje, pero también responde a nuestra manera de relacionarnos 
con los demás, de entablar conversaciones y de manifestarnos.

Ya lo decía Humberto Maturana en el número 52 de esta revista, al 
hablarnos del lenguajear como el fluir de la convivencia. Creamos el 
(los) mundo(s) al momento de conversarlo, de deletrearlo y entonarlo.

Algo similar sucede con nuestra “imagen país”. La manera en que 
Chile decide presentarse al mundo, a través de imágenes y relatos, de 
paisajes y personas, tiene que ver con cómo queremos ser vistos por 
los otros. En esta autopresentación surgen rasgos propios de nuestra 
cultura, no solo cuando ponemos nuestras virtudes y bellezas en 
evidencia, sino también cuando preferimos ocultar aquellos aspectos 
que no queremos que sean vistos. El reportaje “Chile for export” 
relata cómo nuestro país se ha presentado al mundo desde la llegada 
de Pedro de Valdivia, repasando lo que ha sido también una forma de 
crear realidad.

Tal como la cultura, el lenguaje no es estático, sino que muta en el 
tiempo y en el espacio, configurándose, tal como el patrimonio cultural, 
a partir de una construcción social y colectiva. Sucede lo mismo con 
nuestra “imagen país”, que se adapta a los cambios de nuestro mundo 
globalizado. 

Los invito a conocer, entre otras cosas, las diferentes formas en que 
Chile ha escogido presentarse a sí mismo a través de su lengua, sus 
imágenes y sus historias, y a entender cómo, a través de ello, podemos 
dar cuenta de nuestras particularidades como nación.
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La insondabLe chiLenidad deL compLeto

¿Qué les falta a todos los demás sándwiches para que solo este sea 
acreedor del apelativo “completo”? ¿por qué resulta tan rabiosamente 
chileno si pan, salchichas y tomates hay en todas partes? disponible en 
versiones tales como dinámico, especial, ateo (sin vienesa) y, por cierto, 
el entrañable italiano, que ilustra esta página. Variante, esta última, que 
recibe su nombre no de invocar denominación de origen alguna, sino –
metonimia cromática mediante– por aludir a la combinación de colores 
de la palta, el tomate y la mayo: los mismos de la bandera italiana. 
según los puristas, sin embargo, el auténtico completo incluye solo 
tomate, mayo y chucrut. excesivo por donde se lo mire, “el completo es 
morfológicamente confuso”, comenta el diseñador Guillermo tejeda, y 
agrega: “barroco, en definitiva”. 

EVIDENCIA EMPÍRICA
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áRBolEs NotABlEs

El alErcE milEnario oculto durantE siglos

insigne ejemplar de la especie Fitzroya cupressoides –endémica de chile 
y argentina, y segunda especie arbórea más antigua del planeta–, este 
árbol prodigioso tiene más de dos mil 200 años. se encuentra en el 
parque nacional alerce costero en la Región de Los Ríos y requiere, 
para ser rodeado, de doce personas con los brazos extendidos. durante 
siglos estuvo oculto a los humanos pues se encuentra en una profunda 
quebrada, ubicación que también lo ayudó a sobrevivir a innumerables 
incendios. Fue descubierto en 1971 y declarado monumento natural en 
1976. según el ingeniero forestal antonio Lara, sus anillos entregan valiosa 
infomación acerca del clima de lugar en el pasado. en la fotografía, el 
agrónomo bernardo segura sube por el tronco tomándose de una liana.
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los niños musEógrafos

puntas de flechas y piedras horadadas, además de fósiles y utensilios 
domésticos de la colonia, son algunos de los tesoros del museo del 
niño Rural en ciruelos –a 18 kilómetros de pichilemu–, fundado hace 
cerca de tres décadas por carlos Leyton, profesor a cargo de la escuela 
local. Los vecinos aportan objetos para la colección y, además, valiosas 
horas de su tiempo, especialmente los niños. como Javier pavez, de 
9 años, que ayuda al profesor en labores de taxidermia, y alejandro 
cornejo, de 12 años, que registra estos procesos: “Yo podría ser 
fotógrafo cuando grande; si pasara algo importante, sacarle una foto 
para que todos la vieran”, reflexiona. Javier, en tanto, explica que “al 
animal hay que sacarle el cuerito, el cerebro y todo lo de adentro, y 
echarle algodón. después se le hace la forma y también se le echa una 
sal”, y agrega que sueña con ser veterinario. 
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chivilingo:  
la primEra cEntral hidroEléctrica dE chilE

en 1897 se inauguró, en las cercanías de Lota, la que sería la 
primera central hidroeléctrica de chile y la segunda de sudamérica. 
aprovechando las aguas del estero chivilingo, se instaló una turbina 
tipo pelton de poco más de 2 m de diámetro, con la que se comenzó a 
generar electricidad para las minas subterráneas de carbón, a 10 km de 
distancia. el revolucionario adelanto permitió reemplazar los carretones 
tirados por caballos –con los que se extraía el mineral– por un moderno 
tren eléctrico, además de impulsar las bombas de agua y el ascensor. 
La central –que habría sido diseñada por el propio thomas alva edison, 
según algunos– operó ininterrumpidamente hasta 1975 y formó parte 
del sistema interconectado central (sic) de energía eléctrica de chile. 
Fue declarada monumento nacional en 1990.
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EfEMéRIDEs DE lA téCNICA


