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a sociedad humana persiste a trav6s de la memoria mlmtiva e individual' 
plasmada en valores, objetos, construcciones, y tambiBn en poesfa, L mtlsica, obras de arte, simbolos compartidos. El ser humano se siente 

"alguien" en el entorno que crea y mantiene, que cambia, cuida y redefine, 
per0 que en cuanto entorno, Dermanece. Su capacidad de renacer se funda I 
en el- apoyo que encuentfa en lo que h i  heredado y conservado. 

El patrimonio cultural constituye, por tanto, uno de 10s marcos de 
sentido para la vida de una sociedad, marco que debe constantemente ser 
mensado, releido, otorgando renovadamente identidad, seguridad, base 
Proyectual. 

clave: pennanecer. 

Un pais s e e  una Naci6n cuando rodos sus habiQinta cempanoll el 
sentido de su patrkonio cultural, que den w d n  de lo bredado y s e w  
proyectarlo,-coano punto carnth de referencia para su tu*&. 

Al hebitat de la identidad ne apaaen lo8 3t&Wnh, la hdiferencia,' 
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realizar, siempn ha sido 
preocupacidn de quienes 
trabajan en el mundo 
c u l t u r a l  l o g r a r  
reconocimiento y apoyo a 
su tarea. El objetivo no 
deberla ser que el Estado 0 
una emprrsa se ocupam de 
ella. sin0 transformarla en 
un objeto de preocupacidn 
de la  sociedad en su 
conjunto. 

1 

I 
ese marco. dirt! algo 

la  empresa: l a  
n i z a c i d n  m d s  

rminante del cambro 
ura l ,  tecnoldgico. 

onomia a2 mercado 

1 se consolida como uno de 
10s consensos de l a  
humanidad -con mds o 

., menos refunfuiios o ! entusiasmos nor cierto- la 

--Cultura y empresa 
Oscar Guillermo Garret6n Purcel 

a p a r e c e  un  f a c t o r  
insujiciente para absorber 
po r  sf solo esa tarea. 
Paraddjicamente, incluso 
quienes miran a la empresa 
con distancia y sospecha, 
r e c l a m a n  q u e  l a  
participacidn de t!sta sea 
mayor en 6reas antes 
monopolizadas p o r  e l  
Estado, como educacidn, 
infraestructura, salud, 
servicios pliblicos y cultura. 

Todo est0 inevitablemente 
se traduce en una creciente 
c o n c i e n c i a  e n t r e  
propietarios y ejecutivos 
sobre las responsabilidades 
y vinculos entre empresa y 
sociedad. Mds a h ,  referido 
directamente a1 tema 
cultural y educacional, creo 
posible dec i r  que las 
e m p r e s a s  s e  h a n  
transformado en fuertes 
creadoras de cultura y en 
modernos mecenas de esas 
dreas. 

En cuanto a creacidn de 
cultura, es evidente que 
mucho del mundo actual y 
su modo de pensar es tallado 
por la empresa. Gran parte 
de la vida activa de las 
personas se desarrolla en su 

la  empresa, ahora se ha 
invertido y sus propias 
imdgenes corporativas o 
publicitarias gravitan en 
costumbres y padrones de 
comportamiento. Se trata de 
una "secrecidn cultural" no 
buscada: es un subpmducro 
del m l  de la empresa en la 
sociedad. Sin embargo, no 
es la linica relacidn entre 
empresa y cultura. 

La primera misidn de una 
empresa es vender e l  
product0 o servicio que 
justifica su existencia y 
obtener un resultado por 
ello. Si eso no se logra. serd 
tambikn insustentable su 
colaborac idn en otros 
dmbitos. Pero su propio 
M t o  es intenlependiente con 
el medio en que opera. 

No hay empresas exitosas 
si no estdn radicadas en 
paises exitosos. La empresa 
mds extraordinaria est& 
condenada a1 fracaso si 
radica en un pais sin niveles 
de  e d u c a c i d n ,  s i n  
infraestructura adecuada, 
sin instituciones y normas 
estables respetadas por  
'odos, sin una convivencia 
rana, sin consensos y 

que las empresas finoncien, 
per0 a1 mismo t iempo 
recelan de ellas. 

En el sueAo del mundo 
cultural est& presente un 
reclamo de valoraci6n a su 
obra que serla la base para 
demandar unJnanciamiento 
s in  condiciones de l a  
sociedad a su quehacer. 
Puestos en esa ldgica, la  
reaccidn primera de m u c h  
personas de la  cultura es 
pensar en un Estado con 
m h  recursos, bajo la ilusidn 
que esa fuente seria menos 
comprometedora. 

M i  impresidn es distinta. 
El camino de la cultura y 
del arte nunca ha sido f6cil. 
Pero, sin duda, hay un 
avance positivo desde las 
t r i b u l a c i o n e s  de un  
Beethoven. un Mozart o un 
Miguel Angel obligados a 
zalameras dedicatorias de 
sus obras a1 noble de turno 
so pena morir de hambre; y 
la posibilidad de muchos 
artistas actuales de vivir de 
sus obras y recitales, o de 
entusiasmar a un arc0 de 
posibles mecenas privados. 
Sin duda, Beethoven era 
menos libre para crear que 
el grupo La Ley. Y Miguel 
Angel pas6 m h  rabietas con 
el Papa Julio II  que Borom 

exposiciones hace poco 
impensables como la8 
recientes de Dall, Picmso, 
Juan Gris y otms, han Jido 
traldas por la empresa 
privada. 

No pretend0 agotar en 
pocas llneas un tema que se 
abre. Apenas he querido 
abrir un didlogo, en que el 
asunto no es sdlo l a  
sens ib i l i dad  hac ia  la 
cultura, sino t a m b i h  la 
sens ib i l i dad  hac ia  l a  
empresa que es el o t ro  
protagonista de la  pareja 
comentada. 

(Presidente de la CTC) 



se realima en Cbitu, cum 
de la fabricacih del psprd. 

- - - - - -- - -I - - 
gmddw y i regular- trabajo de 10s General de Gobierno, que 

administrativa. POCOS aiIos 
despuds nacc el futuro 
A r c  h i  v o H i s  t 6 r  i c 0 ,  
practicamente como una 

w. rrrmRIchc de Nahz de Pkda  Nacional. 6nico reoositorio Pmu6 el wnel 

documeao que koy se e s a  
~Vion6avarlm. Cawdoa y W b a n f a s ,  que otorga apoyo a la acci6n producimdo. (Co!-wdCm d$ 

ye st! multiplican. g u b e r n a m e n t a l  y Nanoapl) . 
Tambidn la creaci6n 

histQica y liaasria ecUaa sus 
rasgos originales en papel. 
La aventura en t ierra secci6n de la Biblioteca - 



innovadoras de autoge- . I  

pc;zlltural 
,: L1 , 

am0 "el aU4jer y d s  
ad#to estratega en e l  

la Cam d e l  Ar t i s ta  
Wwnourm.deFraolrfut. 

DircEtor del Festival de 

miEmaciudnd. kte alemsn, 
i Mtco del Verano de la 

& d a r e d o  monwnento  r e a l i e a n  - i m p o r t a n t e s  
nsoi-4. Diez a h  mis contribuciones on el ombit0 
t.Cd0 i d  el centro de la cwvivencia mciat y 
Mouson(wm, w n  la idea de dan impulses fundslwntalee 
a c o g e r  a a r t i s t e s  que irradian hacia la vida 
c o n t e m p o r i n e o s econdmica y polftiop. Esto 
in-ntcs y generar ua es asf porque 10s artistas 
e s p a c i o  p a r a  l a  tienen la posibilidad de 
experimentacibn artistica. pcnsar libremente y de 

Hoy, el Mousunturm d e m l l a r  visiones que van 
reeibe cada a b  smenta mil m8s all6 de la vida wtidiana. 
visitantea, produce diecis& Lo que digo, quiz& no es 
estrenos, y cs uno de 10s nada nuevo. Per0 sf se da un 
teatros de vanpuaadia m6s pas0 adelante en la idea de 
frecuentados en" Europa. confrontar a la gente del 

undo privado, empresarial, 

- &CuLl es la propuesta i 

- c  

- '2A- +lldamll +pp 
lainfluencwddntmncapmu : 
0 el B s t o d ~  em Ir 
infraertru0tura vi& 
Bstos c o n t r i b w p n  a 
fimanciarla? Eb ht&o 
asuroj6div~obli.g&@Qea 
en distinm &ubim,.que aim 
tareas para servir a la 
poblacibn. Por b la 
poblacibn pa a imjmem 
por c ~ o .  ~ U s L e s ~  
tanto a la i&aestNctura wsl 
como a la cultura y el arte. 
Yo pienso, ademds, que el 
Estado puede aprovechar a 
10s libre pensadores para sn 
propio bineficio, s i c s  que 
no trata de dirinirlos". 



teller lu vdentfa de existir 
&lo ahoru, nu ue maAnna 
ya no sea %lido. En 
Alemania hay una gran 
es t ruc tura  d e  tea t ros  
e s t u b l e c i d o s  ue se 
preompan de 10s c[tpeicos y 
.eso me tin la tranquilidad 
para dedicarme, con todus 
mis fueraus, a estas otras 
mmifestaciones ds t icaa  de 
no tan lorgu vida, per0 que 
tienen unu importancia 
4zemadaparanates~ futuro 
estbtico. Creo que 10s 
cl(lsicos discutieron y 
r e c o g i e t o n  m u c h o s  
problemas de nuestra  
sockdad,  p a o  no todos 
Sbplrsspeare DO sabiu que 
existirla el Sidu, ni que se 
aphturiun tanto nuestros 
purm acol6gicos. Por eso 

c m m p d m s  pam que se 

# 

acemoi); 
w. 
Aetnulmente, en Chile se 
bmtela ideadeerearun 
Wnismo del  Es t ado  
e n d o  a desar ro l la r  
dwEvr dtumles, pl sea 
.braYr&UDMit l iSter iO 
k h Culturn, uo Consejo 
I otro. En tdrminos 
pnerales &cmil es su 
mmlIn? 
% pincipio. yo M a  que 
in ente ceatral de gesti6n 
ultural es positivo en la 
nedida que calque ciertos 

y promueva la actividad 
lrtfsticll y cultural, sin0 T e  
ldemas la exija Ea Alemaw 
;e est& discutiendo mu 
ipasio- el terrm 2 
lacularracomounfw 
ietermina la decbl6s  db 
empresas de radic- en 
lugar o no. En Frankfurt, d 
N b d e  eavicios eB basrmf$ 
fuertc, hay muchos banco& 
c i  tiene sentido 

alfasisyqueru,e6lofomaste 

y-ihral a las PerSollILf q w  
trabajun en esas empress#, 
porque ello promueve la 
unagea de la ciudad. En este 
momento. ya no se prata d o  
de una discusi6n de fomenta 
de artistas. sin0 tambitn de 
fomento empresarial . 

Volviendd al a r t e  de 
que genera el 

e r m  /en su 
~ p j m k i m ~ ,  q u 6  
r r n l l r r  t a e l o  naa  

- "No hay una respuesta 
uniforme. Hay artist= que 
hasta el dfa de hoy siguen 
pintundo henmnos pdsajes, 
y es bueno que lo hagan. 
Otroa trabajan con la 
resistencia a esos hPbitos 
visuales. En Alemania 
trabsjDenosconungru qne 
se Ilium Neuer Tam (kza 
Nueva), que quiere 
cambios poniendo K?; 
donde no murre nada y 
dejando que la acci6n se 
deaarrolleenbotploscM. 

Bsto ex ige  un 

- "Ciertpmpate, y tpmbih la 
agresivided, Peso esto w M 

E/ batlet cl$sico &eade a 
la suavidad y bslleza, La 
danza contempor4nea fie 
enfrenta al movimiento, a la 
estridencia, a1 ruido de 
nuestro tiempo. Qaienes 
trabajun en e ~ t a  linea wan 
de manifiesto qae ya no 
mane ja rnos  naestras 
a p s i e m  enforrrmnormsl. 

Estas se viwn en las 
car re te ras  y uno ve  

rewode llaeStra*edpd. 

e n t r e n a m i e n t o  d e  l a  pcrsonajseidiotiahcnya 
capacidad visupl del p6blico 6 0  i c a e x p e r i e n c  i a 
y uno comienza a darse emocionaotsenlavidacnla 
cuenta que es posible agresidn en la autopista, 
escuchar la danza, porque se pudiendo el teatro cumplir 
perciben 10s movimicnt-c rata funci6n de una manera 

n 

mucho m b  ssniibb y 
sensual". 

'.* 



Un proyecto a la altura del tesoro 

r d r Y  
--&Am- 

!kcIda en IS47 en mobiliario de antologfa, la 
awde Mexico, lpoau 27 Sala Ercilla, Sala Barros 
~daplcsd~~lwairutode ~SSsladelConecrvador, 
Moctszuma, el impreso yhS9lqMsdin4-p 
timegt~ &I d g u o  dc que ne el p p i o  don Jose lbnbio, 

menso& la Do&na cuando la Alamcda que a6n 
Cristiana de 1584. o al secn~v6de&susventaaes- 
t r a n s o c e l n i c o  M i s a l  Ilevabatranviss,gentw,con 
Benedictine del Monastcno sombrero de paja. nada de 
de Monsemat. que data de ruido. y nada de smog! el 
1499,oeldnicoejcmplardel e n e m i g o  desconoc ido  
primer impffiso naciond -de 3 entonces, tan cruel con el 
Chile-: El Modo de Oanar el 'papel como es el fuego, 
Jubileo Santo, de 1776.: aunq~m8ssofisticado,nx4s 

arba-de 
dr, A 

1 

' 6  Ari#tbtales, a d d  de 

Cams, Alwro de BmHih. 
~ d s ~ d m d u  

en loa archivos de Espaih Y 
mapas.  lor pr imeror ,  
tentativos. de territories 
~ . - W ~ ~  

~ d d P t l C f k 0 .  
Muy pocas de Irs m4s 

i m p o r t a n t e s  y s e r i e s  
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"Valparaiso, mi amor '* 
d v a g w h  del patrimonio filmic0 " 

hnmilde caminata de Un 
dcshendado. la aveotura 
h p # a d C r m b b ? o e d e ~  
o el lateem drama de un 
bbim muhndcano. Bs el 
paEbK8h-d- 
dmyala-obradel 
IlomhaddW,dquepaRce 
a s P a c D d e o l d o a w .  
pm causa del p p i o  hombre. 

~ ~ ~ , k i ~ i 6 n  
y I. cc era. tpa corrientes 
wlsd~gki m a  memoria se 
tram. haria que jamIs 
mapumela8 im@cfw de "El 
CjaeEiCio g m d  de bomberos 
de WparafSo" 0 "Las CaKCras 
en Vi, consignadas en la 
prensa como las primeras 
filmacienes ehilenas. Los 
~ d e A m e r t O S a n t a n a ,  
cineasta aventurero que uni6 

En 10s lltimos aflos, la 
Divirldn de Cultura del 
Ministefio de Wucaci6n ha 
desarrolledounaesforzadatana 
ara recupcrar algunos filmes. 
e han restaurado -en el 

Programs Paaimonio Fflmico 
del Departamento. Prugramas 
Culturdes de em reparticidn 

les d a s "  ( J d  Bohr, 1947). 
dos COltometTBjcs Qcumentdes 
de la @oca mu& "El Ysar de 
la muerte" (Pedro Sienna, 1925) 
-cuya primera restauraci6n de 
10s aiios sesenta estaba 
semipdida- y se ha recuperado 
"Largo viaje" (Patricio Kaulen, 
1962). con archivos propios o 
a atmiaci6n con la UNversidad 
Catdlica de Valparako y la 
Universidad de Chile; ademis 

@Ma& 10s filmes "La dnma de 

L 

Carmen Brito, cincasta y 
e x p a  en preaavaci6n, es quicn 
realiza estn mea, graoiae PI 
financiamiento del FONDART 
: "Despuds de articipar en la 
restauraci6n deeA DAMA DE 
LAS CAMELIAS, junto a 
Daniel Sandoval, sc acrecent6 
en mf la codcimcia de qne tan@ 
pelrcula chilena csrabfi dcatmid~, 
perdida quizls para siempre. 
Muchas de ellas N siquiera las 
habia visto. Pe.Uculas conocidas 
que me haMan causedo impact0 
estaban en esa mdici6n. y pens6 
en iniciar un pmyecto con alguna 
de ellas. Surgi6 entonces para 
mi una pugna interna, a1 
momento de definir CUP de ellas 
priorizar. Estaba, por ejemplo, 
el cas0 de "EL CUERPO Y LA 
SANGRE", con la cual tenia un 
lazo mis sentimental, por estar 

1 
L 

''mqwv-CDs** 
kcha en 3mneo Abamdm 
antiguor Laborataior Akq. 
Muchas p e l i c u h  cbil.wr 
consuvabnn BUS mgaivua ma 
dicho lugar. Al quebrar eat0 
empma, SUB metenntes fvenn 
cambiando de mano cn mrmq 
a s f u n n o m u c h ~ s e e x r i a ~  
demtivamente. rn plaacib 8er 
la suerte corrida par loa 
negativos de "VALPARA180 
MI AMOR". Pue aaf que 
comemunm de c m .  La copia 

Alex Doll, del Cine Arte 
Normandie- es t i  bastante 
deteriorada. La copia de la 
Cinemateca Uruguaya est4 en 
peores mdiciones, y UNL wpia 
existente en la Cinemateca de 
Cuba, supuestamente mejor, no 
fue posible conseguir". 

La primera tarea fue malizar 
un duplicado en negativo de la 
copia cbilena, que 6 
base para la r a c o n s ~ c i b n  L 
la imagen. En la segunda aaci6n 
se trat6 de intentar la 
reconstrucci6n del sonido, del 
cual Aldo Francia guardabai las 
bandas magndticas, per0 que se 
encontr6 en avanzado estado de 
descomposici6n por la h u e d & ,  
lo que lo hizo inutilizable. 
Entretanto, una informaci6n 
lleg6 desde Buenos Aires: 
aparecieron en manos de una 
persona, 9 rollos de negativo del 
sonido -pricticamente el total- 
y dos rollos de negativo de la 
imagen. Un amigo de Carmen 
10s trajo desde Argentina. Fue 
un hallazgo muy importante, lo 
que permiti6 reducir de 3 a 2 
aiios el proyecto Fondart. 

AI  comparar con el negativo 
de sonido ori$inal reencontrado, 
el dup negativo imagen revela 
que la copia de la que se sac6 
estaba muy cortada. faltando 
numerosos fotogramas. Luis 
Candia. asistente de Carmen en 
este proyecto, cuenta que en un 
mlb se constabwon 50 segundos 

1s de imagen, lo que 
N e  a I 190 fotoeromas 

que wiste en chile en *de 

difusidn del patinumi0 deb 
im@encs en movimiento (cine 

y vide0)en ese pmwso, es 
crecientemnte acept;do y m 

demandado, p fbmma 

Para que ello sea pwible. es 
necesario superar varlas 
deficiencias. Eo primer lugar, 
debe conside- vfa legd 
el d t e r d e  pahrmoruocultlnsl 
de las obras audiovisuales. 
asegurar el d e w t o  1- de las 
nuevas producciones, como 
ocum con las obras literarias, 

el temade 10s daechosculruraks 
que deben resguardar la acci6n 
de 10s archivos filmicos. 
Asimismo, es necesario dcfinir 
la puesta en marcha de una 
Filmoteca National, que a trnv.5~ 
de un Consejo colegiado permits 
la panicipaci6n de 10s &versos 
archivos universitarios y 
privados intemados en colaborar 
con el Eqtado en esta tarea. 

~ c o m ~ ~ ~ l c  



De la fundacio'n de Santiago y de 
su resate en lapintura 

Pedro de Vddivia, en sus canag 
a 10s reyes de Espafia y 4 
Consejo de Indias, tiene pop 
fundamento "informar" y "dar 
relacidn", larga y prolija de la 
p"0e hace en el nuevo Reyno de 
Chile. Uno de 10s testimonio$ 

westado de conservaci6n. Est0 
Bcide en que lo que vemos no es 
b que originalmente se 
e u j o .  Las m~ltiples capas 
'vo$ horrando huellas. trazas 

y como: nivelar el piso, con 
planchas de masisa de una 
pulgada, y sellar las junturas para 
l o p  la horizontalidad requenda. 

Otro aspecto importante para 
Francisco Urango y Claudio 
L6pez es  el acabado 
conocimiento del pintor y 
su obra. su escuela, 10s 
antecedentes sobre la temitica de 
la pintura; por ejemplo, 10s 
personajes que acompafian a 
Valdivia en la obra. Se llega a 
golpear puenas de estudiosos de 
la historia. Es importante la 
multidisciplina. Esto no hace que 
el mtauro sea mejor o peor, pem 
ayuda a la comprensi6n de la 
obra. 

Pedro Lira era un pintor 
acdCmico bienvenido en el Paris 
de la Cpoca -cuando, 10s 
impresionistas habian hechos ya 
tres exposiciones-. Su pintura es 
siempre el resultado del acabado 
estudio del tema elegido, de 10s 
personajes que entran en la obra, 
de 10s espacios en que ella se 
desarrolla, de 10s detalles y las 
vicisitudes hist6ricas. 

Los ex- se preguntan, por 
e jemplo ,  a c e r c a  d e l  
emplazamiento geogrifico, la 
busca de mira de la locacidn de 
la eScena del cuadro. Wnde est6 
ubicado este punto de mira; en 
la realidad, en el cerro Santa 
LucIa Tantas horas de trabajo en 
qna obra excitan la imeginaci6n 

de indagar mis'en el cuadro 
pweaado: el rio Mapocho, 
entl&visones de la historia, 

ue no est& en 10s 

y'wm las Preganuts, el 

La ide'a fundamental de In .' 1 -. ._ ~ 

restauraci6n es la mfnima 
intervencih de la pintura. las 
fisuras 0 "lagunas" son tratadas 
con un procedimiento llamado 
regattino: las lagunas se rellenan 
para dejar a1 mismo nivel y se 
retocan con puntos 0 rayas que 
al acercarse el espectador puede 
ver las h a s  retocadas, pen, que 
de lejos no se notan. El regattino 
es reversible, como todos 10s 
prucesos utilizados en el restauro, 
y se hace sobre una capa 
superpuesta a la pintura, nunca 
directamente sobre el original. 

Esto es lo Ctico en el proceso 
de restauraci6n. Rocedimientos 
que conllevan una Ctica, una 
tt?cnica y una est6tica con la que 
conviven a diario Claudio Upez 
y Francisco Urango, en la 
fundamental  tarea de  
preservaci6n de la memoria , 
colectiva del pds. i 

,s 

(Poeta) 

1 I 
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Patrimonio culturaly TW? lec 

PATRUUONIO CULTURAL 
Yo abrirla el di6logo 

pregun@doles cu8l es la 
V h l h 6 l I  que re& UDS. 
uriste boy &en& el dcdbito 
del pohsmonio oultural y la 
teleoisi6n. El primero 
usdmkte entendido como 
diyido a Vines hist6riws, 
m s ,  lo propio y lo 
local. lo Dermanente. Y la 

fundo en el CsCcnSrio de vale el consumo masivo. En en tclcvisi6n y cstoy a c 
~ ~ ~ & - , d o n d e e l  el cas0 de la televisi6n IC de programqr coma% 
cupbio en TV. e# quiz& el tratarfa de entregar a610 Mirador, El SbQk $6 
& -de que ha habido en entrstenci6n. Libroc, Belbvbta a6)90, Cine 
~ h i s ~ y , t i e n c q u e ~ w n  Yo vco a la televisidn Video, Rev6lver. y SOD 
b-611 annun~cahva, rimplnaente como un modi0 programas -la ma orfa de 
con ma gna m-i6n para transrnitir cosas. AI ellos- que Uevm en 
en la oferta tclevisiva. contrario de lo que dice pantel la  en  un mcdio  oIr& 

Hoy, a UII 25 % de 10s 
hogares chilcnos e s t h  
llegando 70 acnpleJ que hate 
3 6 4 afios no kgabm,  pues 
solamente tenhn acceso a 
canales locales nacionales; patrimonio cultural. 

chiIenos hay m8s de 60 
&ales. de las cuales el 55% 

hoy dfa en 700 mil hogares El show de 10s Libror y 

son extranjeras .  Este  puntos; o sea, 10s ve m8s de qak&  RIP dla ~ 4 .  
crecimiento de la oferta, con 
seiiales que han sido pensadas 
para mercados globales, crea 
anno nunca una necesidad en 
e l  c o n s u r n i d o r  d e  
complementar lo que 
con informacibn local 

un mill611 de personas, c e r a  
de la medianoche, 10s jueves. 

Hay alguna tech que 
rieta allf que 10s ha 

I 
to 

A 

A 

b 
I I 
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Patrimonio cultural y TV ... 

. 1 "  

i l i Y  "i , I J -I.-r-r ?., 
@A bow de Ess L i b m  tiene fl'puntos, lo ve mtis de u 

'e personas. Hay alguna tech que se aprieta a a *  

que lo hace interesante. 

: es  
risi6n, 

suntc 

I 

Cecilia Garcia-Huldobro: 
Yo c m  que muy poco. Hay 

programas como Visiones o 
como 10s que August0 ha 
mencionado. en 10s que hay 
algunos atisbos de mostrar el 
patrimonio. per0 no veo que un 
Canal haya asumido como una 
politica el difundir el patrimonio 
cultural, aunque yo no conozco 
internamente la televisi6n. 

Porque es distinto pasar un 
pmgrama y mosfm idgenes de 
Chile y mostrat el bonito canal. 
o el hum0 caminando, que tener 
una polftica det& que sustente 
programas que vayan a la 
recuperaci6n de la identidad. 

/I ! < . . a -  . t . 
B !  . i ? ' # R  , * I ,  3 

eltemadel 
-si0 cultural ea la 
ofem televisiva chileno. 

til asumiendo estf 

de bajo capital educational, 

srohye la voluatariedad de 
OdMS *ticas culturales. 
4omo par ejemplo elegir, 

y dippoacrse a leer . For eUo. y por su 
rllanpAn nnrltidisciphuio. 
mlrmletis$ulosra& 
w i 6 n  cultural. Ahora 
b%almoera4unopodri 
dpatcsntlalycraidaddeque 

A u p t o  G6ngora: ue tienen un rtgimen de 
Me parece bien planteerae que 8 nancirmiento complejo. 

la televisi6n tiene un d a d o  en corn titivo, muy de mercd,  
este tema. Esth bien deck que la impEa privilegiar audiencias 
televisidn est6 a1 debe en una masivas y una seiie de oosm que 
sene de temas antes ue caer en h e n  consecuenh. Nose rntls 
una mirada autocomPqaciente en de vol~nnad estvnos frwte a una 
el smtido que lo estarla haciendo industria muy cara. 
bien. Yo creo que, clam, Be m a  

Per0 cuando hablemos de hacer mejor. Yo c m  que ae 
patrimonio y de identidad, yo de una industria m u y  
pedida que ampliemos un poco autorrefmnte, y que ha perdido 
m6s el ttrmino, porque si no lazos con la sociedad. Uno delos 
podemos reducirnos a cosas grandes problemas de la TV es 
demasiado cerradas. Yo creo que que no es una organizaci6a 
es hueno ver d6nde se juega la flexible, que tenga antenas 
identidad y d6nde el problema vasos capilares en la sociedad: 
del pahimonio. ese es el gran problema de la 

organizaci6n productiva de la 
Carlos CatpIBn: TV. ChiIe est6 viviendo un 
Yo coincido con la idea de que Mstico cambio cultural, que 

la televisidn podrla estar al debe iene implicancias en la identidad, 
wn etas materim y hay razones 
muy prhcticas. Mas all6 de la 
vduptrmd, la reshicci6n de canales 

3 lxIl 

todo digbJizado, en 30 6 40. 
aos, no SI?. per0 dc lo dnieoque 
b y  conciencja, salvo que venga 
M carnbio inasmado. es que 

I 



am. . e  ., . Una. ' ' t ' W W W ' Z  alianza pendiente" ' 



Primer seminario 
de Patrimonio Cultural 

MARTA CRUZ-COH 3 

-1 estin experimentando 10s 
espacios tanto privados como 
pdblicos y que esffi alterando la 

Implica evaluar y situar en 
persptiva a la revoluci6n de las 
comunicaciones y a las mdltiples 

o variables de sus consecuencias. 
Implica entrar con audacia y 

con prudencia en la compleja y 
legislstivo. y debatir de cada vez mis perfeccionada red 

vo 
r vida cotidiana. 
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Ios bienes culturalea 

n de pdncipios y SRA. MARTA 

no Lay cdtura sin patrimonio ’’ 
culm. 
El pa@oonio cultural es algo 
eacrrmlmote dinhiw.  No es 
no algo dado, sino siempre 
dbdose. eF his16riC0, tigad0 ala 
“ap y el desanouo de un pueblo. 

Nb inchye &lo la recolccci6n 

hsmcle eoledlva, del conlbn 
umbilbl que une a un pueblo a 
m.hirtorla. sino tambiCn el 
audado del pncsentc d o r  de 

eecnpnordfaadfa 

Lla”””” de!amemo*& 

va & d o  forme de*mounpueblo a ~u cu tura y 

tawmitiroe. perpetuarse. 

.yoradlllmddOlblmOOlO 

MARIANA AYLWIN 

DIRECTORA DE L 
DIBAM 

Se ha dicho que 
desomllo sin cultura. 
aaopoco educaci6n sin 

creado un grUp interministerial 
ad hoc, coordinado por la 
DIBAM, que tiene por tarea 
realizar un diagn6stico del 

atrimonio cultural y formular 
os pnncipios, objetivos, lfneas 
de acci6n y modalidades de 
operaci6n que constituyan las 
orientaciones normativas del 
quehacer del sector pdblico y 
privado en materia de paaimonio 
cultural. 

- iEs el patrimonio cultural un 
valor compartido por la socied$ 
como concepto, vivencia, 
experiencia, conocimiento o 
como nada? 

&En que medida entonces 
estamos conscientes de ue el 
tcma (cB urgentc y que &e ser 
ampliarnente participativo? 

p . . .  

Int4~rvd6n de le 
SRA. M A R I A N A  
AYLWnY OYARZON 
DIFUTADA 
HI gmpo parlamentario que 

illtcpwtrebr\jeenelmnla 
culttigal. en el intento de 

de una naci6n es el entorno aue 

y su dinamismo tiene mucho que 
ver tambien con CUB es el r m v ~  
en el cual una particular sociedad 
hace el debate s o h  el tern del 
patrimonio cultural. 

En ese contexto creo yo que 
hay en cierto modo una 
dimensi6n polltica que est6 
determinads fundmeotalmentc 
por el tip0 de desarrollo que una 
sociedad tiene en un momento 
particular. 

poner un ejemplo, a mediados 

1 n te ~ t a c  i 6%: ’ 
financiamiento, y Csos-son dos 
elementos centrales. En ese 
marc0 debe insertarse una 
i n s t a n c i a  p reocupada  
especfficamente del patrimonio 
como una de sus dreas 
fundamentales. 
El Estado debe promover la 

‘“Muporaci6n crecknte del sector 
privado en una politica de 
proteccibn y cOn~a?NaCi611 del 
patrimonio cultural. 
No puede ser que hoy dla el 

due& de un bien inmueble que 
se declara mumento nacional 
pefiera demoler ese bien antes 
de que le caiga la lipida encima. 

La ley actual establece que la 
~ ~ ~ ~ a c h d e l c d i f t c i d e p d e  
del articular, de allf que deba 
e s t a L e m  incentivos pltra que 
el sector privado tenga inter& en 
invertir en bienes con valor 
patrimonial. 

El gran desafio de nuestra 
nacidn para el sig!o XXI es 
C o n S t N i r u n a ~  ‘6n con 
nentido, con ideotidad, donde la 
hwKci6n ne integre wn lo nuevo. 
el sector pdbhco se intcgm con 
el sector rivado y la aocicdad 

ne expreee en un pmywto comb 
de naci6n. 

civil,&& la divddad cultural 

I n b m d n  dsl 
$& RICARDO LAGOS 
ESCOBAR 

0 DE OBRAS 

glob&zaci611, es absolutamente 
distinto. 

En ese contexto, entonces, creo 
que hay un primer elemento a 
mcatar, y que dice nlacibn con 
quC vamos a deflnir. El tema del 
patrimonio cultural en un pnis 
como Chile, quc esta patticipando 
de una manera muy activa en lo 
ue son 10s tlujos, no solamente l e  1 comercio mundial, rino que 
de las nuevas corrientes de la 
culhua en el mmdo, y c6mO eso 
afecta de una u om maera a lo 
ue en el pssado nou)sotTos bmos 

Acii hay una rituaci6n distinta 
Hay un primer elemento que yo 
dirk que es de tipo polftico 
global, de c6mo chile este insert0 
en el mundo y c6mo inserci6n 
de Chile en el mundo implica 
entonces una forma de 
vinculaci6n de nuestro 
Patrimonio Cultural, que es 
distinto, miis complejo. miis 
diflcil. 
BL SEGUNDO ELEMENTO 

ce importante es 1s 
%EXZoncimica, v* dccir. 
la c u l m  visualizada como 
del mercado, coma un p g  
adicional que est6 en el mrcado, 
la cultura que compitc con otro 
tip0 de intangibles y que en 
conaecuencia entra ahl en un 
proceso en donde, en cierta 
malm& uoo puede dscir rn qu4 
medida tenemoa una cierta 
cmtradicci6n. en& el desanollo 
econ6mico que alcanza en un 
momento el pafn y el & m U o  
cultural que time el pals. crso que GI momento prwonts 

Lfinido. 

tiene-un nivel de edueaci6n &io 
bajo que el tema del F’atrimonio 
Cultural le queda como algo 
demasiado abstracto, a una 
sociedad ue empieza a mejorar 
su calidag de vida, a socializar 
10s biem econ6dm y porende 
10s bienes culturales. y por lo 
tanto el tema del debate cultural 
y del paimonio no es el ~ c m s  de 
una elite. sino que pasa a ser el 
tema de grandes mayorlas, y en 
donde si esto es asl. el tema de 
la i ualdad de opormnidaaes y 
el i f d s m o  PI cua~ me auim 
referir asa a oer eseicid. 

YELRrARlOTBMAesUna 



la creaci6n, pem no de &-i6n, 
no de indica qud se va a crear, y 
entonces cuando decimos c6mo 
F a r a n t i z a m o s  u n a  
institucionalidad que garantice 
una cierta homogeneidad. en 
cuanto a la posibilidad de las 
distintas expresiones, de todas 
las visiones. es aqui don& me 
parece tan importante el rol de 
las Ifticas pbblicas. 

gotraa palabras, el tema del 
tinanciamiento me pance que es 
fundamental definirlo de tal 
manera, don& el financiamiento 
sea a udl que permite a todos 
acce%er en igualdad de 
oportunidades, y no un 

> 

y mercado 

denominada "Ley Val&s". Per0 
con todo esto, que es muy 
importante, tiene ue haber otro 
espacio para la Poqftica pbblica, 
para 10s recursos MbUcos y para 
10s fondos pbblicos. porque 
respecto de estos fondos y de 
estos recursos, en definitiva, lo 
que opera es una definici6n 
democritica en cuanto a su 
asignaci6n. de igualdad para 
tOdOS. 

Aeceso para Moa 

Per0 hay un segundo elemento, 
que time que ver &ora no con 
10s actores que crean, sino con 

opomnidades para 10s a c m  y 
creadores de cultura comr 
tambien para el resto de li 
sociedad y eso tiene que ver coi 
el tema educativo. 
En este contexto, creo que hay 

un tema de recursos por cierto, 
pero tambidn de formas dr  
participaci6n. y en ese sentidc 

I 

I 

I .  . 
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LAS BIBLIOTECAS 
NACIONALES HAN DEJADO DE 
SER SOLO CONSERVADORAS 

- * .  
*.+ab 



HistBrico Nacional 

indigenas en nucstro 
-0 cultaid. AS{. lo 
q u e s n c w - p w n  

viies.hoy ScComVierte 
en uae sda especlfica. 

~ a r p l i o s t a ~  
dal -hosta el mes de 
noviembre-. sefiora Soffa 
~ l r m  St&, "Le historia de 
chile wmienea con un pafs 
habird0 por indlgenas. Del 
mismOmodo.lasalapaaecon 
10s -s y fotos de todas ' 
ha cubnu nativas (excepto 

posted- pmlue Mlele 
tenerse la s c a s t i c b  de que 
las culturas aborgenes no 
siguieron evolucionaado". 

Con 10s guiones del 
his- cristian vergara 

m6e doowntea, m8s v6lidas. 
Mejoru 10s museos 

oon conrentanos de inter& 
didietico y un discurso 
h i s t o r i o g r l f i c a m e n  t e  
cat@+ y al M'. Eate nuevo 
proyecto tiene como eje 
centrel el Contmido hist6rico 
de cada objeto que est6 
presente en el  museo. 
AdemBs, consliders establecer 
10s perfodos en forma mats, 
integral; es k i r ,  no s e w  el ' 
ritmo de 10s gobiernos, sino 
la historia econ6mica. el 
desarrollo social y politico, el' 
rol del htado, la importancia::, 
de la hacienda y la mineria. 
"Una visi6n mBs rica. Las 
mismas colecciones puestas 

+ en un context0 tal que hablen. 
Donde todas las miradas 
quepan y haya pluralidad de 
10s contenidos y las visiones 
delahistoria". C* h 

Actualmente, el musea 

sletitl# UII lll@mmia*ta de 
l a c r l i d a d e -  

I 

L 
11 

L I 
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I 
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La &Storia de:.dhile comienza con un pa& 
habitbdo por indigenas 

13fotos de 15 x 10 cm. 
Grande ( Arica y Atacama ) y 2 Bastidores con tejides 

e Chic0 ( Riaguitas ) y 2 fotos de 46 x 32 cm. 
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intercultural 
bilingiie 
10s dltimos descendientes 
alaoalufer y yaganes de la 
patagosin chilena, fueron 
algrrnos de loa temas 
derrrrmlledos. 

Seminarios, talleres, 

aqucl la  instancia  que 
omueve el intercambio, 

cmc+ia ddl valor dc laa 
detrmynados lcsleuep, mmo 
Mor fua$emcnuJ de la 

crpcct8E~OE d B t i C 4 9 S  y toda 

L de eotc CncllenIm UD 
i#mpmt8pesocnlatds 

estaba el posicionar el tema 
en el mundo urbano. “El 50% 
de 10s Wgenas emigra y se 
olvide de su pmpb lengua. El 
encuentm ha servido para que 
los nativos 8e idcntifiquen con 
su grupo y crezca su 
autoestima”. 

“l&etaaw, en una trahsici6n 
de un perfodo de fuertes 
prejuicios y dcsconfianza a 
un psrfodo de apertura y 
cwcioDcia global ds epcio 
a loa terom qua 01 hombre 
ha creodo. Br Pn SiStema 
&ta ue re deja de lado”, 
alpsg6 IUh. 

El Primer Encuentro de 
LaRguar Ncllivcrr se organird con 
el apoyo delprogmma Muse0 
Abicrto - Cultura Viva que 
lmpuba la D I M  desde hare 
dos OAOs. La iniciativa tiem 
coma objetivo revitalimr 10s 
w e o s  con o b m  de teatro. 
rnbim, litamrum conciertm. 
cor09 y sqmiciones de pintum 
tanto de jdwnes valores coma 
de artistas consagmdcs. 

Sw dimctomr, Paulina Wugh 
y Mdnica Echewrrla mciben. 
estudian y seleccionan lm 
pmyectos. 
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I mbios a ca ley de monumentos - 1  

del Consejo de Monumentos 
Nacionales, reduciendo su 
ndmero de consejeros e 
incorporando representantes 
de nuevas instituciones 
pdblicas y privadas, que hoy 
son importantes de coordinar 
en pollticas patrimoniales. 
AdemBs, se constituyen 
comisiones especiales denm 
del Consejo las cuales pueden 
inwrporar a oms especialistas 
y se crean comisiones 
regionales de monumentos 
nacionales, cuyo objetivo 
esencial es descentralizar la 
gesti6n en forma pmgresiva. 

d) AdemPs, se indica 
claramente el proceso de 
declaraci6n de monument0 
nacional, de desafectaci6n, de 
consulta a 10s particulares y 

rigen para cada categorfa, 
s i e n d o  i m p o r t a n t e s  

1ps normativas especlales que 

t niento del patrimonio ue las donaciones adscritas reaBdad inhcwible m e  este 
hstorico subacuiitico. a herencias que beneficien a 

mumentos nacionales est& 
e) Respecto del patrimonio exentas de impuestos y que 

arqueolbgico, se mantiene la 10s bienes rakes declarados 
propiedad fiscal de dstos y se monumentos e s t h  liberados 
aurnenta su protecci6n. tal cud del pago de impuestos 
como se aplican en la territoriales, entre otras 
legislaci6n de casi todo el medidas. 
mundo. Los prCstamos de 
colecciones se hacen miis g) F e n ! ,  se establecm 
Iexibles ,  otorgando la lassancionesaviluypenales 
.esponsabilidad de tales para quienes violen la ley, 
pr6stamos a las instituciones aurnentando las penas y 
que 10s custodian. tipificando 10s delitos, 

evitando la actual sihlacibn de 
f) Otro aspect0 importante indefensi6n que tienen 10s 

es la creaci6n de un Fondo pro monumentos nacionales y el 
Conse rvac i6n  d e  10s atrhonioculturalengeneral. 
Monumentos Nacionales y 
ciertas medidas de fomento, 
entre las cuales se destacan: EL FUTURO 
modificaciones a la Ley 
Valdds sobre Donaciones La importancia del 
Culturales y a la Ley de patrimonio monumental y la 
Donaciones  con f ines  necesidad de una acci6n en 

- 
. . -. 

por sobre las dibputas 
ideol6picas. 

El ante oycetb que se 
presenta &g sometme a rn 
~ ~ l i a ~ ~ ~  
por todos 10s m 
el patrbnbnio e e1 
cual busca prom@& +dr 
nueva rnirada et 
nacional y prop 
fuentes de finanei 
adecuadas para elaborw y 
ejecutar  una polstlea 
eomprensiva, eokrmte! y 
eficaz en torno a nnenm 
pawhdoenhurel. 

Tal polltiEe y su 
e institucional 
cornponerites vitPles en el 
moceso de demmth en 4 
$endo si+ 
destacar que una sodeddll 
identihula con sn 

experienciashist6ri&mtm 
proyecto de m o d e m i W , d  
en condiciones &encararm& 

capmdeintegrsrmn, 

,,? d v a m e n t e  10s c&sque 
.$+::@ Csta conlleva, sin perder su La nueva ley aurnentaria lus penas y tipgicaria 

, d e b s  para superar la indefenswn que tienen hoy . Y M. I, . 
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nue 
mad0 y 
Municipi 
a 1  
Dig 
hmvo!  
hSt&IlC 
cple 8e oonven 

-Importc 
de la subdim 
AntDniakhelu uc 

m- i c  de 
ngionalcs de la ins 

ioiciativ; 

ooncretarse entre octu 
1995 y mayo de 1996 cu 
realiz6 el primer trat 
embdaje y documentai 
las ~~lec&nes del  muse^. ci 

la apesoria y capacitacidn c 
C e n t r o  N a c i o n a l  I 
Consavaci6n y Restauracit 
quedirige Magdalena Krebs 
d ~ n t o  de Inventa 
del Patrimoaio Cultural. 
fmmciamiento surgi6 de 

y la Pundaci6n And 
uulltucumee que? paair de e 

a iniciativa. junto a 
Jidad de Ovalle. 

fi-P 

llUm&una \ti; 

El ,... - 

r. *slgtllarmWY= 
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conocer la cultera diapita. 
~ d r t o a  destlmmt-puc 
R desml16 en lo8 vallcs de 
HsasoD,Blqui,-Y 
enmlospftos1.oooy1. 
y que dwmte la dominaci6n 
inaa, hacia .I 1.474 slcpnz6 
influencia haste el v a k  de 
CopiaippB, Chile Csnttpll y las 
prbvibcias ergentinas de 
Mendoza y San Jupa-. A p n a  
antwedentea am~eal6xicos aue 

I b L 

k* 

A 
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El MUIJM Hiit6rico 
NICionrl ~II la inititucidn 

lacoga lol objetoi de nu 

psrtenecientei a figural 
Cuyr retuaci6n loo han 
mn~ertido en perlonajei 
hiIc6tieol, meaa16 Soffa 

p d ~ r b - p e r a  Objeto significativo del Presidente 
p a l a d o  -tC y 100 objstoi m u y  Allende donado a1 Museo Histdrico. 



"umbral 
Presentada por Volodiu Teitelboim 

no la obtuvo, se le metib de por 
medio el Mayor o Coronel 
b6Kez que, desde la kidencia, 
le ambat6 de paso tambien LA 
NACION, diario que don 
Ellodoto habfa fundado. Lo 

uj6 al exilio con familia y 

!h Wp Pilo, tan quitado de bulla, 
110 siguib 10s pasos de su 
progenitor. Si la polftica con 
demasiada frecuencia es una 

7 to 0 ,  servicio completo. 

categorla uramente externa, 
pilo no se L a  a &a, n a c ~  
volcado hacia adentro, no tomb 
la palabra sin0 la pluma para 
&jar escrito en letmi de molde 
que ate pnfs consideraba la 
culm Y, r6RpeM, el arte, una 
manfa de gente dudosa. 
Ea -el %le de 10s 20, Pilo 

la Otra Luna del Espejo. 
Asf, torturado por el sentido de 
su misibn. escribib cinco mil 
quinientas piginas que ahora en 
el texto impreso son m6s de 
cuatro mil, a modo de 
UMBRAL, para construir su 
edificio de escritor. Y lo hacfa 
a conciencia de que era un 
exiliado interior en un Chile 
indiferente. 

La suerte de Juan Emar nos 
dice que hay que practicar 
agujems en la noche, perforat el 
muro de 10s silencios, querfa 
escribir el lado invisible de la 
literatura chilena, aquel que 
entabla relacibn inMita con la 
realidad. Obedece a otras 
causales diferehtes, recheea 
canones congelados y el 
realism0 wpista. 

Juan Bmar constituye un 
desaflo temerdo. En un pds 
que aunque we diga un mill611 de 
v w s  post modewe, coneinfie 
si& en el hndb rnuy maiw 
y regresivo. E1 futuro aquf es 
generalmehte aquf un tim o 
retbrico y la barbarie adinem&, 
amantede Ioadeatilesdemoda, 
sigue en una edad de piedra 

La Bvmizacibn del modelo 
lleva a la cultwade los mcccna~ 
filantr6picos que. en lo polftico 
y estatal, pueden ser 
salvajemente represivos y en lo 
cultural, sibilinamente 
supreaivos, manejando a la 

diShZ4$?. 

perfecci6n las censuras 
indirectas, sincronizadas 
respecto de que1 que esaopea 
la paz de loa elegantes 
cementerim. 

Fue Juan Emar hombre de la 
m a  mirada. de la pupila a b i a  

contenidw. Produjeson a au 
alrededor el vacfo, por el delito 
de pmponer un punto de vista 
distinto, fue un hombre p a  el 
cud dmubrir cs sinhmo de 
wear una COBB nueva en la re@ 
del c43pfritu. 
Sustent4 la idee de la libertad 
de invencibn, fue un 
vanguardista eolitario, un 
francotirador en profundidad, 
obsesionado por las nuevas 
visiones en el domini0 eatetiw. 

En aquellas veladas 
alucinantea, este eecritol de la 
literatura sumergida, hablB 
alguna vez sobreel absurd0 de 
una mentalidad que hace de la 
mentirli la cierto y de la 
su erficialidad la reina dc 10s 

pendiente la p11blicaci6n de su 
vasto UMBRAL, que lepreaenta 
la entrada a un rnundo personal, 
un sign0 y una voluntad. Quia0 
msrmir 9u propia cma, la cas8 
del sofiador lib. Ba diflcil que 

me eq~~voque-. 

al CSmMOdelas formas y de loa 

S J L .  Ya, afommdanmte, no w(b 

al*d(aseaunbeats* 

I 



Rubio o de la Universidad de Bernarb  
Chile, 6 GermSn Carrasco. Vel4squez (Vdivie; 1994): 

nutvcpoetlls~d0sentce1964 

que laboran al Aqui 8c inicida una tcrcara 
margco de g ~ p o ~ ,  corm Jean etapa, inaugurada or esta 
picm B o n n e f o n t . * ' d "  antologfa POESfA Chi" 
cn UR taller pereonalizado CLUI el PARA EL SIGU) MI, con SUI 
poetaMiguclattcche. 25 p t a s  nacidos entre 1971 y 

1978. 
Por 61tim0, dado que por Por lo dicho, una justa 

casualidad o lo que fucrc, todos valoraci6n del encuentro que ya 
10s oombrados son estudiantes pas6 y de la antologfa que 
univasitariowseinvit6aCristian permaneceri, supone el 

un tstudiante de Cuarto mnociinimto de w a m  a la 
como un homenaje a la adecuada insarcidn de la 

C I W % I ~ O I % L X ~ & ~  PomoCiQe~enteenellargo 
Pemisecreta y no siempre dsl3le (0 pyesh) $e la pasia 

ebilcna hacia el siglo XXI. 
-de 10s invit- G 
hvitadss ban recibido, sdcns8s, @rofem y poeta) 
los prcmios ~efialados, y son 
UUOW dc uno 0 van'oe libros 

ademgs,rcprtsentpr y1972. 





Depueblo fantasma a 

aquitecto Robeao Montand6n 
Ilevaron, en 1971, a la 
Declaraci6n wmo Monumento 
tliEt6rico por Decreto No.1749 
por el Min~stcrio de Educaci6n. 
En ese tiem 0, el conjunto 
industrial y l&itacional a6n se 
encontraba en perfectas 
condiciones. Los aiios de 1974 a 
1976 constituyerop el capitulo 
mPs oscuro en la historia de 
Chacabuco. Se encontraba bajo 
diracci60 military setraasform6 
eocampodecmcamci6npara 
pncsos polctiws. En 10s aE08 que 
sipiem se inici6 la ventn agran 
escala de instalaciones de 
m a q m  y valiosas msderas. 
Hmta el dia de hoy falta un 

LhpIEviajd IacrareQabl 
la IEi y c  

ma & d e h l s s u r a d e  
tm im actado con fa 

arquitect6nico y dsnlce de 
cbarnbu~; unoea I*, a- 
de Fernando Perez 0 arzh, 
Decano de la Facuzad de 

Y&uasllr(eSdah 
2 E E L i v e m i d a d  CaP6lica 
de senliag0j.y o m  mal ndsno 

OCMCia 
~~~ de 
M a g z I s t a  En ate ~timoplan 
ya se habia enfatizado la 
necesidad de restauracidn de 
dgunos objetos valiosos cuyo 
destino, de otra manera, habrfa 
sido el robo o et abnndono. En' 
un esfueno sin preccdcntcs y con 
fondos del Ministerio de 
Relaciones Exteriows de, la 
W b k a  Federal de Alemania, 
se llev6 a cab0 una primora 

Lkltestro. 
E Z E n s t i t u t  s m c i  
Instituto Chileno-Aledn- de 

i 
* *&.I i -:a r I ",, 

.**, 

- -  

Em-- 
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"EL PRIMER PAS0 QUE DAN LOS PUEBLOS PARA SER SABIOS, ES 
PROPORCIONARSE GRANDES BIBWOTECAS. POR ESTO, EL WBXERNO No 

OMITE GASTO, NI RECURSOS, PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL". 

Junta de Gobierno de Chile. Aiio 1813. 
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