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EL desaflo de la gestidn en 10s museos 

.I E_I cas0 hoke* 



ispectos es de aka priosdad. liversidad- n-un proyecto. p u a i  t i  v a- - re I 
plsldrcndimiento- sin 

e ser, necesariamente, profesot 
ser, obligatoriamente, un 

experimentado gestor cultural" 

MENU DE LA GESTION 
MUSEOLOGICA HOLANDESA 

- Directores de Museos designados por 
concurso, calificados por su capacidad de 
gesti6n y no por su cwriculum artistico. 
- Dependencia plftica municipal, autonom8a 
t&nico-admimstrativa. 
- Fundaci6n National, de la que todos 10s 
museos son 8ocios y provee de informaci6n 
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entonces, 10s bienes q 
weran para su recuperaci 
y espldio de la aplicaci6n de la 
sf@dologia arqueol6gica. se 

el tCrmino de Patrimonio 
A r q u e o l 6 g i c o .  
iadepmdientemeote del medio 

ds queologia  terrestre o 

-. -de 9s”. bJ0 

QdDndeSMuuanaeo~sosntos: 
dc &que 8e hable actualmente 

e* (IJle. d bicn la aqueoiogia 
~adcsmpo tenrotre poiwe una 

maw rbrtD que por ello 
exirta uiq preocupaci6n 
W@stlllbc 011 Dlute de las 

estudio, para el cas0 que nos 
ocupa, en el que la ubicaci6n del 
yacimicnto nos era conocida, no 
fue necesario a priori una 

de informaci6n. ni tan siquiera 
la aplicaci6n de 10s distintos 
mCtodos de teledetecci6n 
condueentes a localizar el sitio 
en el amplio context0 de la 
Bahia. Por ello, la fase de 
prospeccidn quedd reshingida al 
posicioaamiento y referenciaci6n 
del pecio en la cartograffa, a 
delimitar la extensidn total del 
yacimiento, y a la localizaci6n 
de una parte identificable de la 

de base para plani6car la fase de 
excavaci6n. aspeetos a 10s que 
se destinaron Ias primeras 
inmersiones. toda vcz que las 
mismas permitian valorar las 
condiciones de trabajo - 
visibilidsd temperatura del agua 
y profundidad. que posibilitarfan 
definir la estrategia a eeguir. 

Lm excavd6n 
Detectads parte de la quilla de 
la cmbarcaci6n y con el tin de 
documentar la ee.tructura del 
pecio, se procedi6 a la 
climinaci6n. ordenada y .POT 
partee. del sedirnento qus Is 
cubria mediante el us0 do la 

PaoopitrPci6n y cshldio defwrtes 

eldmctwdel bque que sirviera 
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Este es jo de la diversidad 
c~lt\ml K existido como ma 

de Ias caracterfsticas 

distintom cntorno~ naturales y 
cspacios cotidianos. ha 
con6truido una cultuta de 

Una cultura de resistencia que escogio' gulMcrbar en la 
memoria los gestos de oficios ancestrales, .vlu~ados de 

sentido. 

a diversidad cultural ha existido en Chile como una 
c-orriente subterrdnea en su historia, una historia qu@ a07 Ha. a Im pparika 

dep6atos sumedo c~\lhmrles mwbos cvlrds. llis 81 no la nombra. 
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Jolklore aporta un corpus de monumentos 
fundamentales para el patrimonio cultural. Es el 

mboratorio donde fraguan 10s simbolos expresivos de 
nuestra idiosincracia 

cirrmiancia la 

D 

Folklore y patrimonin cultural 
Fidel Seudlveda Llanc 

b platerla meuuche v la 

El tallado en ma&ra. de 

vll- 
riia, lo 1 
dimenri 

_ _  _ I  -.A 

de don e e 
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Alas seie do Ip tab en Santiago. 
once de la n o c b  en Graz, el 
gnrpo. en la azotaa del edificio 
m6s alto de la ciudad, para 
recrear una vista desde la 
cordillera, disfrut6 de. una 
~rnveccidn de diawsitivas sob- 

., 



Talleres literar+os Josd -)onoso: urgando hacia abajo 

debe encontrar 5u identiddd. 
Tambidn lo dig0 como ~ g a R u i t F m & c o ; a ~  Ettebrn 
psicotarpeuta .II 

30. SotOCalq~Leoaab 

22. Perpita Dlaz Akx Conr& 

- E4 coordinador de la iniciativa, 
Carlos Cerda, dividird su taller 
en dos partea. Ea la primera 
presentarl Ias nociones y 5.- Jordh MatGste Andrls 

3.- Maim Solsr Rosrata Adrlrmr 
4.- Duhart hm-0 Rirado 

elementos bdsicos de cualqukr 
nsmci6n y. en la sepnda, dm6 
paso a1 desarrollo de 10s 
royectos de obra de cada 
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LII uoro enwa ai rema 
l i r c c t a m e n t e  c o n  l a  
umpaaanre foto de portada: 

rev6lver hacia el objetivo de 
una crlmera que lo enfoca. y 
por cuyo visor se observa la 
escena. Esa imagen que el 
lector ve hoy, ya es una 
imagen documental del 
srontrcer bist6rico de 1973, y 
e8 la 6lthaque vi0 en vida el 
camarb  rafo argent ino 
Lean& Henrichsen. El 
militar qwe apsrece enfocado 
dbplu6, pant no dio en el 
b k ,  ea d w r ,  no di6 a1 

unmi l i t a r apua tade f  su 

A 

I I 
Calzilogo. Mano 1989 

ahi que el dtulo del libro sea 
"Morir es la noticia". 

La obra recoge una 
investigaci6n hecha por 62 
periodistas y un colectivo de 
estudiantes de periodismo, y 
hace UM semblanza humana, 
pmfesional e hist6rica de 101 
casos de operadores de la 
comunicaci6n que perdieron 
la vida, desaparecieron, o 
fueron al exilio o a la cikcel 
en Chile, con posterioridad al 
golpe de estado de 1973. 

Ademis, contiene textos 
sobre el ejercicio del 
periodism0 en 10s alios SO, 60 
y 70 en el pals; lo que 10s 
p o r e s  definen como el 
fulgor y muerte" de la 

Escuela de Periodismo de la 

de "maeutros del penodismo" 
de las dltimas dtcadas y 

UQiVeRidad de chik,, el sporte 

profesional de quienes 
sobrevivieron en libertad, si 
por d o  se entimde el w haber 
sufrido en came propia la 
represi6n directa. 

Se trata de una contribuci 
rigurosa y documentada a1 
testate de la memoria hist6rica 
de casi medio siglo de 
profesidn periodhtica. Un 
perfodo y un oficio de seres 
humanos a 10s que la historia 
puso, sin alteroativas. en la 
obligaci6n de ejercer su ml de 
ciudadanos al filo entre el 
testimonio, el pmtagoniamo y 
el instrumento de la memoria 
colectiva, en uno de 10s 
perfodos m8s dram6ticos y 
definitorios de la hietoria de 
Chile y del continente. 

til libm contribuye a forjar 
un mocimiento cabal de ese 
~ m ~ t i i c o d c n p c s m ,  

contribulr a la re f lex ih  
hist6rica en la bd 
nuestra identida como 
nacih. 

A1 inaugurar el acto, el 
Subdirector de la Bibliodeea 
Nacional, Juan Eduardo 
Donoso. seflalb "nuestra 
Biblioteca Nacional es la 
depositaria de nuestro 

de nuesm d biaWca. 
En ea& context0 noa 
importante c p t . t i b S  

&" iniciotivsscom,~a 
eneraeionee actua 8 y t mas se C o n ~ I I  em SU 

que loa pueblo8 q*s no 
conocen su prardo eetla 
condenadon a rep&& sU8 
ClllDlCB his(balC0s". 

"%""" 

p a r r i m o n i o ~ , ~ d s c i o ;  

pasado.Bscumraoawddos 

Se trata de una conh'bucidn dguma a 
la memoria Lht6rica de easi medb s&b 

de periodismo, un oficio de sercs 
humanos a tos que la h&Wkpus@ 
altsmativas, en eljilo entm el tes tkmk - - 
elprottqpnitmo j el instrum 

memoria colectiw 

I 
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del none cbileno: es que 

er i s tan  . comprenstbles 

amml (thnioo que usmmos 
ebaops en d v a  para evitar 
c o m a r o m i s o s l  t i e n e  

-.BIpltrimOnio 

. En 61 no ioterviene el 
bmlw a men08 que sea como 
&mlwor e e& perrimonio 0 
a O m o ~ d e l o s ~ o s  
desas!tes que causa. Las 
*-==- 

I vulranismos. etc. e m  de la evolucdn 
splad&twlquiu sietcma vivo. 

La primera investigaci6n 
.aencltp materio eer 

w~ *dub, la Feplizaci6n 

or(, tQmin0. Y aquf aparece, 
jusrrawrc! la gran diferencia 
entEc patnmonio cultural y 
tlmrd. 

Primp e4 r e w v m t e  fecil 
&cuam&ar , f&i& reconoce? 
Y bastante mPs estable en el 

As(. el t6rmino "patrimonio 
natural" auarece como un 
contrasentiho conceptual e 
idiomltico (ver definici6n de 
"pptrimonio"). 

Lo O a t U r d  J lo cultural 
+lgunos elemeatas optucalc9, 

sin embargo, han sido 
rnwrporados a la "dhua'' de un 
pals. Desde ese momento 
pareciera que su calidad de 
"natursles" wmienza a perderse, 
porque en virtud de su 
simbolismo reciben un trato 
Eustantivamente diferente y 
enhm en una categoria exhaiia: 
la de elementos culturales 
renovables. sometidos a 
explotaci6n y que requieren de 
un manejo para evita- - i 
extincibn. Per0 esencialr 
culturales. Veamos el 
Chileno: 
- El co ihue es nuc.*trr 

exaltaday. conseeue~ 
sometida a explotaci6n por 
tratsrsede w de 10s p s  sew 
vivos vernkulos con valor 
comercial derivado de su valor 
culturnl. El copihue ha pasado a 
ser parte de nuestrO patrimonio 
CUI tural... "remvable". La wnta 
m i v a  de ram06 de flores o de 
plantas hace que cada vez su 
presencia sea m68 ewaaa. sin DM 

n a c i o J  .Portalrru 

&Wca...), do ai& que no 
t o & l o ~ ~ & b n d c l  
hombre forma parte del 
p a t r i m o n i o  c u l t u r a l  
razonablemente rescatable. 

Enclwodelanahuakmen 
cambio, 110 WII permisibled lo8 
juicios de vsla desde el punt0 
de vista patrimonial. Cada 
elanentodeegte~primcmiotiem 
un valor per se absolutamente 
independiente de su utilidad o 
trascendencia, la que es evaluada 
4nevitablemente- con criterio 
antropocbntrico. Puede ser 
necesario erradicar una 

debe desconocer su valor 
patrimonial. Mls a6n: 
posiblemente por lo mismo cobre 
un maxim0 valor como objeto de 
colecci6n. 

Existen, sin embargo, algunas 
inevitables desviaciones que 
tienen que ver con la sensibilidad 
humana. Ya citamos el cas0 del 
huemul, un buen ejemplo de lo 
ue 10s conservacionistai de la 9 auna llaman el "efecto Panda" : 

existen especies que promueven 
'ins mprensible simpatfa y con 
:I10 justifican la inversi6n de 
mportantes recursos para evitar 
iu extinci6n. Algunos zo6logos 
wen refmncia a estas especies 
:om0 formando oarte de una 

u a a m r l u r , p s r o n o p ~ ~  

:iem "megafauns'cariismtitica" 
de la cud el os0 Panda (sfml$o 
de la World Wildlife Foundmon ) 
es w & clam expente. Pug& 
que la situaci4n sea ~ p m i b l e ,  
pew no me pame &ca y trcsto 
hace pensat en el raci- 

Y 1 

Ciertus especies an 
comprensible que a i s  

-os para conservarlus: es el "Eject0 Panda". Es 
p m w  en el racism0 humano. Los "pandastt en 

y elAkrce. iY 10s demds? 

' b i o d i v e r I i d a d e  
Afortoaadrmcnte en el 

valor de la biodivcrsidad! 
L i b  fenkl lkme dmubricroo el 

msnudo la rm&a& d;, 



G mpresentacidn, fantasma, rutmat 

m4fpBelaihmgdia= 
-aloe ciampos de la 
~ & l a c a r m a a o s a u p ,  
~ ~ r n  de la cimara 

Izlmm3R. (1501-€680).Ver 
f n g 1  

En el Renacimiento, 
Leosardo da Vinci (1452- 
1519) hizo una completa 
descripci6n de la c4mara 
oscura. La c h w a  oscura 
consiste e n  una caja ,  
hab i t ac ibn  o t i e n d a  
v letamente obscura, con 
un orificio a traves del cud  
pasa la luz formando UM 

que se pwenta frente a ella, 
en la pared opuesta a esa 
Pequeiia apertura. De esta 
W r a .  10s attistas podian 
t r a ra r  sus dibujos  y 
-vas con verdadera 
micthd. 

imagedlillvmdelaescena 

la w CkCMbn de 
W&&Vrrrn 

en c6mpllce del que la 
encnentra y la ve. E1 
indtvtduo que la capt@m 
tienepknr conclench de la 
tempora l idd.  Que ese 
instante se pierde en el 
pasu& y qukn es consciente 
de ello. participa como 

zgz3m-w 

han 8% rebnnbmib8. 
@v8, qa&n ea el OWO: 
yn(wknrlkcrruuladolr 
p o r ~ r p ~ , & o 8 ,  
W # k O S ,  e&. 

Labtog@&, e n t o w ,  en 
un mh, un to. E1 sq@o 
queda ampZ con em luz, 
con ese emvmo, y al aervlcfo 
&bsma&mds un nuem 
esprclM0r. 

Paradojalmente, la 
fotogrqfkr sine, a1 rnisno 
tiempo, de soporte para el 

espectadoi; estd &em, no m c o ~ n t o  eoeid En me 
~ p m e & e s e m o m e n t o .  sentido es un modo de para ver hay que ner con&&. 

espectador temporalrnente c o n d u c t a s s o c i a 1 e s 
ausente, que hacc solernnc establecidas y de lor 
s610 algunos instantes que fanfosmas de nuestra vidrr 

nado peque &I 8s ndyb, y 

'!..mas, c&no es el rostra 
tu me& ynoco-oF 

Elfotdgrqfo pdrh ser un expresidn de nuestras alguicn...y- &M&: n) 

Una historia que viene de lejols 
Una invencih deb& a la mediocdad de 10s artistas 

modernos ... refugio de 10s pintores fracasados ". 
Baudeluire. 

h 

1; 

. '  

Desde ese momento;? la 
1 camara  c o m i e n z a  a 

ea 
e1 
ta 

a u t o r n ~ h h .  
Los sen t imien tos  de 
dernocratizaci6n venian ya 
desde algunas d6cadas y se 
ven reforzados por este 
invento. En 1831. unparisih 
e x p W R S u , ~ j l m m e l &  I 

es r e y e  y-yG i&'"J* . 
ciudadano-rey". 

Algunos intelectuale8 y 
artistasdeunasociectad qua 
no es un bloque homoghea, 
criticaron duromente Ea 

comenz6 conden6ndol8, 
diciendo: "em invencifin rl 
azar que nunca s d  un arCa, 

por la 6ptica". Poco ti- 
d e s p u e S s u f r i 6 u n a ~  
al ver la ebra de Adam 
Salomon: "....Desde que 
hemos  admi rado  10s 
mafavillosos r e m  Mmados 
a un ray0 de sol por Adam 
Salomon, el escultor del 
sentimiento que descansa 
pintando, ya no decimos que 
es un oficio: es un am; es & 
que unarte, unfen6mem solsr 
en que el artista colabora con 
el sol". 

fotograKa. El poem Lalnafb 

sip0 un plagio de lanaanalezs 



fotogrpeya tradicbnal ya no 
evoIucionar4 en torno a1 

ds lmdgenes y esta 
oomnletamente 

*' '. 

- . *  . 

que siempre, todos BUS 
~ S J -  momentos. 

La fotopfia bas& en una 
pelicula y copiada a papel 
debiera llegar a ser de u80 casi 
exclusivo de 10s fotdgrafos 
artistas. En este sentido, 
r e d e W a  su a ve~e8 &sa 
situacidn coexistiendo como 
expresidn periodlstica, 

iPor que' conservar fotografhs? 
La fotografia como objeto de coleccidn 

LssdeJxiom hto@tiCa 
axadatandesdehaw 
muy poco tiempo, si las 
c!ompmm con 10s archives 
de mawscritos que. vienen del 
Viejo Mundo. Empieza 
explosivo desarrollo 
F r a n c i a  e n  183  
c o n v i r t i b n d o s e  
protagonista de diver 
eapectos de la vida del 
hombre y el desarrollo de 
mucbas pmfesiones. Re 'stro . 

' d e  la vida famif iar .  
pedodismo, meteorologia, 
p h w  urbanos. fotografla 

a, fotomicrogmfia. 
de la &visi611, etc. 

y e x i s t e n  muchas  
imstitaciones que est6n 

' 

hacia  a lguna imagen e s p i a l e s  even- que y;yn 
fotogfafado, su entorno, la Registros y memorias fotografica del pasado, en confonnando la historia 
luz utllizada, el momento, son donde aparece retratado algo familiar. Registrar esos 
algunos elementos que hacen la mayoria de las fotograffas que nos conmueve, y muchas instances es casi lina 
completamente diferente la veces nos motiva a buscar ' responsabilidad. Luego el 

deber de juntarlos para 
compartir con otros un 
melanc6lico recuedo de una 
historia comb. 

ver foul 9 
Tan i- resuIta estr 
herencia fotografica que 
comienaa a conslitldrse en 
pahimOni0. 

En lo relativo a 10s r e m s ,  

familiares fueron tomadas 

'I Un pequefio fragment0 del tiempo en 
que fue hecha, que el fotbgrafo 
transforma en algo diferente ". 
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.la fotografiia en Chile.. 

Antes de acercarse a la 
fomgmth como pnhimonio, es 
-0 adentrsrse en el tema 
del p.trimonio Cultural. La 

Marta Cruz-Coke, 
Dicsccora de Bibliotecas, 
khiva!n y Museos, lo describe 
Q9qBpunaaividmihumanaque 
iQnar parte de la vida del 

'hamh 

" =".mpaaimooiossl.fPenade 
L W W  mid.  Au( es 

DoAa Dolorts Gatcia. .w&zg 
obra de Pereira Mas ,  fue li). 

Una nuevs gcneracidn db 
fotdsrafos apance en Chile c 
la innnci6n de la placa m a  3 
gelatina, a partir & 1870. Esu 
reemplaza al colodi6n hQmedo 
que se utilid desde 1854. En- 
ellos figuran en Santiago: 
Antonio Garcla, Cenizas 54; 
Guillermo Perez, Rosas 94; 
FnlnciJco Luis Rsyo, hente 13; 
FemaMio Qu$tems, Memd 17; 
Wdsh y , Agustinaa 
26; C o x m s ,  Calle 
Hubrfanos. En Val arafsg 
apamieron en- oms: baldwin 

*La fotografira 

y c%lIWRue de* 112: 1 
-; h lululde bkrs SI; 
Pederico krroisier, Plaaa 
MunicipalQI; Carolinn B. de 
Poirier, Cab0 110: Pcrmfn 
Valeneuela, Maipd i9Q; E. 
Cauc!mim, Calle de la Adnaaa. 
Emilio Garreaud y Spsncer 
m e m n  una especial menci@ 
soe 8u enlidad artktioa y &ran 
asmlso de la Ltograffa. Lo 

miamohquo Felix Leblanc. 
Eo 1886, en Cbilo apmwobla 
Heffer, deetacado fet@rab 
oriundo de Canadi, man 
par&wiinristaps la fom- 
~ B U W l l l W U t n c a d o ~ ~ i X 3  
del Hula1 Odd&,sqw em m y  
con-. 

w 

patrimonio de todos 
mucrdos presentes en mis largos 
dfas. Asi mi memoria hacfa que 
ellos afin permanecieran vivos , 
en mi y conmigo. Yo deseaba 
estar conectado con mi madre y 
mi padre a tnv& de mi memoria. 
Es lo mismo con la cultura. Si 
no se recuerda la propia historia 
se pierde esa historia y en 
consecuencia a uno mismo. 
Recuenio lo que q u i a  recordar. 
A veces M importeOte recMdar 
y a veoc~ olvidar. Bmamos lo 
que queremos olvidar. Con la 
culm es lo mismo. La cultura 
tambi6n tiene una memoria 
selectiva. En ese sentido. si yo 
entiendo lo  que es  la 
preservaci6n. debeda decii que 
ea una actividad cultural eclectiva 
en don& el fundamento de su 
existencia es la continuidad. Y 
esm actividad ea una obligaci6n 
cone1 panado; ea dccir, m a r  
lo que elks preecrvaron, lo que 
ell08 hicieron por preservar. Es 
una obligaci6n coo. el presente, 

ahora y. es una obligaci6n con el 
Mwo; afar negums que $6 en 
el futuro ten&& Ins mamas 

C6mo comewar fotogrdfas 
La fotograffn BC invent6 hace 
IS0 a6os y la conecrvacidn de 

* & h W s e r m a d o  

O p O l b d d a d e S  qUC MSOtTOS". 

este material, como una disciplina 
permanente y organizada. 

aparece hace no m8s de treinta 
aiios. 

Junto con aescubrir el valor 
documental, hist6rico y artistic0 
de la fotografia, comienza el 
inter& por conservarla. 

De la permanente investigaci6n 
y experimentaci6n realizada por 
equipos de espialistas derivan 
las normas para su pmervacibn, 
que hoy conocemos y que se 
ectualizan con granmpidez. Cada 
vez aparecen m8s publicaciones 
sobre el tema y profesionales 
dedicados a su esNdio. 

Los constituyentes de una 
foto@a la hacen un objeto muy 
dificil de conservar y se 
de.terioran con extrema fadidad. 
La influencia del medio ambiente 
y su inestable estructura intema 
producen alteraciones en su 
estructura. Estas Ilegan, en un 
estado de equilibrio quimico, a 
la desaparici6n de la imagen. 

Es fundamental entender que la 
fotograffa cs un objeto 
extremadamente complejo y 
frigil que presenta un enorme 
cantidad de combinaciones de 

factores que ayudan a su 
deter ioro.  Unicamente 
asimilando esta realidad 
podremos salvar la fotografia. 
Un ejemplo de esta fragilidad es 
el vidrio, usado en placas de 
vidrio y ambrotipos. Contrario a 
lo que comdnmente se piensa, 
tste no es un s6lid0, sino un 
liquido muy viscoso que es 
afectado por presi6n. humedad, 
temperaNra. etc.. asi mismo la 
fotograffa no es lo que todos 

de comemar. Por el conhario e8 
frigil, desaparece y exige 
rigmas condiciones para poder 
sobrevivir. 

Es asf como la conservaci6n de 
las im6genes fotograficas se 
vuelve una compleja disciplina, 
especialmente en lm imalgenes 
formadas en base plata. 

piensan:resistente,chaableyf6Cil 

i~ucarn-7 
s i  litaslmmoe "&m 

con luz" (del @ego etos. luz, 
mis graphos, que significa 
escritura). La palabra ne una 
habituualmente para m f h  a 
cualquier sistema para 
uarimsgsnvisibls de la lus. Sir J o ~ H e r a h S l  E22 
por primera ves, en una cUU 
m e n c i ~ l a p a l a h r a ' ~ ~  

i 
, .. 

escrita a Henry Fox Talbot, 
fechadael28 de f-de 1839. 

Las fotografias que se 
encuenhiul en loa 
archivos fotogrificos aon 
materiales extremadamente 
frlgiles. Una fotografia se 
compone de una emulsidn 
sensible, un soporte primario y 
un aglutlnante que adhim esa 

Tambicafrnmaa~delayrpo 
de la fotogdfa obos elemmao8. 
como adhesivos y twamienm 
de supcrlicie. 

Factores de de terha  de PID. 

de factores uc producen 
deterion, en f a n  imigenes 

puedc ectuar de manera 

ImsSenro- 
Laai@lbnmrsunaampliaw 

fotogdflcaa. cdrpao de ellos 

- Y - d -  que en formr iadcpndiente. 

Beta derrdpc3Q inchye lan 
ik4rpadc-dC- 
rabg"Y-k-.=@- 
dcun* 

2.- Jtoaidm- 
ds ult - + X e Z  
maqlJlldma80- 



espccialmente, para la 
x .  . * 

0.- Uempo , contra d 
ti-P 
Eh el wmple'o tema de la 

cwrcrv.cih k c u n o j  un 
a & a d o ~ ~ ~ t i ~  
--de- 
m p I a - h - &  

~ l ~ n a u a o s d i ~ b k s  
y ganarliempo parawntmlarcl 

palti&. siapli%m-- teaiteriosE?eedopta en 
con el fin de aprovechar a1 

urevefsibje pmcao de. detgioro -.. de las idgenes fOtogr6ficas." 

Una vez bgrndo d +tito 
general, oe inicia la tarsi de 
conservaci6n y limpieza en 
oolecciones acotadas, como es 

En 1993, organiearmos el 
semhdo "Reservaci6n del 
plhimono fOto@%oo". una Bee 
mhs, Fundacih Andes apoya 
e s t a i n i ~ v a . . A u I s e d ~  
mds de IminBlillIci~ y 140 
personas de todo el paL. 
Contarnos tambibn con la 
presencia de. profesionales de 
Argentina como tambibn de 
B r a d  y Colombia. t a s  
Full- Antoreb, Andes 
y Vitue a6asa esfuerzos que 
deriran en el bxito de eete 
ennreotro. 

*, 

e crea el Ccaao del 

to (Ilonka CsUlw ea Wgrafa y *+. 
ei6ndeMuseos. snearnada del Ceatro de I 4 
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" El primer 'Ifotbgrafo I' chileno, daguerrotipista, f i e  do 
Jose' Dolores Fuenzalidk, que ab* su . CONCEPClOl 

' I  

R a ~ l  Zurita 

(Exnaido del catalog0 de la 
exposici6n "ENSAMBLES a 

Daiber. editado por el Museo 
Nacional de Bellas Artes). 

g o l p  y Caricw. del artista Ivan 

algo similar a la yacici6n de la 
Antipoesla de Nicanor Parra, 
como reacci6n creadora frente a 
la grandiosidad, seriedad y 
magnitud 6pica que awmpaiiaba 
a la poesla precedente. Desde su 
primera muestra. junto con el 
us0 magistral de SUI materiales. 
la irOnIa, el sentido del humor y 
La pmfundidad de un lenguaje 
que es a la vcz cotidiano y 
rctlexivo, leve y paradojalmente 
intenso. introduciendo en la 
t%culIIlra chilena un -go dtim, 
burlesco y persuasivo que 
constituye uno de 10s aportes de 
e-sta obra. 

En CBC sentido la exhibici6n que 
shors prracaciamos. pblada de 
peq-0 Impales, dc pecse, de 
tonal de muJerae. constituye un 
momsnto particulrr em d crul el 
ucultor parsciera hberse id0 
volcmdo hacia In interioridad 
que CI previa inclurro a la 
cwatituu6n dc IM formno que 
el IutioIe @qd 1101 lnuefim. ESCM 
n e a  de broncc eutamoadoa en 

sotprendente como iluminadora. 
Pero el humor de estas obras 

lejos de agotarse en sl mismo se 
desdobla en una suerte de 
angustiosa intenogaci6n sobre 
la naturalem de las cosas, aguda 
precisamente porque no va 
precedida de ningb hfasis, de 
ninglZn acento demasiado 
cargado sino que, por el 
contrario, 8c va mostrando como 
si no fuese m6s que un juego o 
un ejercicio puro de la 
imaginaCi6n. Es entOllCeS cuando 
MS percatatnos que esa aparente 
inocencia no es sino la antesala 
de una suertc de obsesi6n que 
transforma las esculturas de 
Daibcr en 10s signos expuescos 
de una fhgilidad casi metatlsica 
(nueotra, de las cosas que 
miramos. del mundo) que tiene 
poco8 parangones en las artes 
visuales de nuestro pals. 

La obra de Iv6n Daiber se 
constituye asf como una de las 
IIl&3iIlquifJmm o ~ s e d e  
hllutva ~ i & & ~ t o m  
aparocidoscnlos ochentr Y W  

- 1  



Llegu a Weimar en tren es 
coma *. Y caminar por sus 
calles es como recorrer una 
h i ~ ~ ~ h ~ n v i t t i 6  
- a principios del siglo X U  - 
en el b o p  del gran escritor 

adamDenel cam inteleaual 
germano de ese siglo. El 
b m  del autor de Fausto 
se ve dlejado en facbadas de 
constmcciones renacentistas, 

como curvas fmetunas y que 

ftrtil para la expresi6n de 
otras artes, como la Bauhaus, 
que tambikn decidi6 nacer el 
em ciudad. 

a k m h G O d k y d e l o s d ,  

€dut?-que.=* 

d c b e n b a b e r ~ u n c a m p o  

Todo bablaba un idioma hash 
que la barbarie se instal6 en su 
cmaz6n. convirtitndose en un 
centro enceguecido del que la. 

Archivo de Goethe y ScMller: 
Cien aiios de coiwlsUr eAteaCi0 

Melanie J6sch 

lmnli@Y. 

No p l d  macho 
limp0 hutr que se 
~ y l 9 d l r c b i v o  
ea una eolinr 
mde4d@&Iwob, 

8lOddO 
nianon 
ea. en 

dondeMgUllldMlO8 
kgadosdeeucritom 

misicos. como L a, yotn  d e  de 
a u t o r e s  q u e  
generaron la vida 
intelectud y artlstica 
deunacpoCa. 

El Dr. Phil. Habil 
Jwhm Golz, actual 
Director del Archivo 
de Goethe y Schiller. 
estudioso de 10s 
clisicos alemanes, se 
refirid en esta 
entrevista a 10s 
nuevos proyectos de 
la institucibn, a 10s 
c i n c o  m i l  
manuscritos de 
Goethe, a 10s 
problemas  de  
restauraci6n. a la 

Fzfectlviara;@lica 
Be decir. una 
em rem grande 
pr&e financiar 
actMdadesmdOedc 

g b E . a m  
Lo que se bace para 
lo conaervaci6n de 
archivos es m l s  
sileocioso, no c8 tam 
c8-w. 

- Tampoco existe eo 
' Alemania una 

t r a d i c i d n  d e  
a u s p i c i a d o r e s  
privados para la 
CUltura... 

deuda que tienen con Ni 
y las falsificaciones que 
su hermana, Elizabeth 
Nietzsche, cuyos'docume 

6 a la setiora von 
- "No, en absoluto. Esto se da 
ahora por 10s cambios politicos 
yes un gran problema. Siempre 
se vuelve a discutir la idea de 
rebajar 10s impuestos a 108 
auspiciadores culturales. 
Nosotros tenemos una gran 
diferencia con 10s Estados 

tema b t h e  y el Mente". 

- isobrepasando 10s mum & 
Europa? 

"Sf, porque con respecto al 
Oriente no se puede poncr a 
Empa entre padntesis. Huh 
tiempos en que el Qiente 
comeneaba prlcticrmente 
debajo de Wena, desp& de la 
inVasi6n de los twos. Y en M 
tema como &e. pienso que bay 
que abrirse mhs all6 de las 



. En 1999. queremos 
mmeamrcon hedicih de InB 
mltall&Goethe". 

A 

principio. 

a i r r s e .  B nirte una 
cautldrd de 

dlcl(aurorltios de sits cutor. 
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. .el alma del dmarrollo 

/ Q 'g modelo de desanullo 
m v d :  lacmci6n 

U eio E+% crea: v la 

acceden recidn a la 

la C u b a  teocupadoe por el 
modo 8, d e a a r r o l l o  
w t i a l i t e l l l ~ ? l w e  seon6mico 
que estaba et3 marcha, 
pmpsiemn la aha 
un nuevo orden 

actotes culturdes del ptriodo. 
Bn lo esencid aspinha a que b 
ley fundamad del 
econ6mico es el des 
hombre, de mdos h 
de todo el hombre. La 
conclula aseverando que el 
desarrdlo e c o n 6 h  no es un 
ha si, sin0 rnmedi0 neCesIli0 
para el hombre sea mas hombre, 

Pero todo quedo en 
declaraciones. Este llamado 
humaoista no tuvo eco y la 
realidad ea que el desarrollo se 
sigue midiendo por indices 
econ6mic0, por el product0 
oacional bruto. A mejores 
uuhcdom dc produccibn, mejor 
desmllo.  Mientras tanto se 
hacen esfuerms pr atenuar esa 
realidad aspirando a un 
desarrollo sustentabk desardlo 
ecoldgico, pero la realidad 
ea que con su domini0 de la 
industria y su tecnologia, 10s 
paise8 Uamados desarrollados 

rd?CFadss $of t& eO(Ml0lmia del Pj esarrallo. Condoctas de 
consumo y competitivic?ed. 
Porqzle la cultura es 
cempolrente eaencial de 

E1 desamflo se 
tecnologfa de ta que hemos 
aprendido a disfrutar. Nos 
maravillamos de nuestra 
capacidad para gozar con 
aparatos cada vez mas 
sofisticados. "Lo fabuloao se 
ofrece ahwa en el comcrcio" 
dedavalely. El deswollo se bawl 
tamb~n en nuextra actual cultura 
de la imagen, don& la misma 
realidad se esfuma, y parece 
bober dejpdo de ser. 
iC6mo distinguir emtre la 
'*maliW virmal" y la historia y 
10s sews concretos que ello 
esconde ? iC6mo distinguir 
finalmente, el ser que es, de la 
imagen que de dl proyectan? 
Et mudo se puede transformar 
en una inmensa fabrica de 

u , ilusiones manejada por las 
kwicaciones,  y ea-=; 
~ . L a c u l b u r a q u e s e  
y Be estructur6 en virtud de la 
gnwlencia humana. se define 

diflfnllsdes L elatmar sfncesis 
compariimentalizan estos 
mnocimientos. fomentando la 
aobehiade b pocc que se sobc, 
la ihdiferencia ante lo mwho 
w se isnomcreandoal fpw 
s i m t e L ~ i 6 n ~  7 
Td wz una aproxhnaci6a a 10s 
Q#bletnmdelaculhgnentmdidp 

'rtLonio* pucd~ awritiarnos 
en @lar una srrlida. LA CUI- 
e6 tambidn passdo, rakes, 
identidad, donde el sex de hoy 
busca -ya no modelos- per0 ai 
referentes que le ayuden a vivi. 
Buselr esa coheFncia que ae le 

cada vez ma8 necesarias en 
este mundo que cambia 
vertiginosamente. 
El laberinto de lo soledad 

la c u h a  urbana, el ser perdido 
en el "IsbeMto de la soledad", 
busca una identidad. Busea una 
ultun a dimensi6n humana 
onde. tal vez. poder ser feliz. 
Hay indicios de respuestas 

de cultura de las 
,:n2#Ses. Los jovenes, la 
esperanza de todos 10s tiempos, 
cada dia mas, se a p p a n  en 

-aPal- Y "@dad=! 

o w .  Porqlle csteestpmbicn 

lo gufe ea una e d t m  Bpc ha 
pdidmlllpw mhmquela 
c&wa a ~ q m i s  sn elma. Que 

eu+ieio m d  aoQn si 
miam% s o b r c a q ~ e m  IJW el 
dasllropo la ha tnmsfonuado. 
Pomp cla precis0 que ella 
transforme d deaarrodlo y 



lue n a  rrconocida.piiero en 
~ W l I C l ~ O N O b d , p i  
pc en Chile ae le ot0rg.n. un 
ugardcah+o en el mundo de 
ds I#ns: BUI embamo. en 10s 

~nemciorrcs d e  jbvenes. 

PnmmnfM 
En una panoremica de -tan 

~ q u c l a h i ~ m r i a ~ 6  

tmbaj6 in&sablemeote pcr el 
desurollo culwr l  del d s .  EUa 
inoorp~rb a 10s sa~oaesbe la a~ta 
socisdrd naciod el p s t o p l a  
mdsica, creando la primera 
Sociedad Filarm6nica; con esto, 
unido a su magnetismo pasonal. 
cautiv6 a 10s sdedos i n t e l d  
de la aristocracia criolla, 
organiziindo conciertos de 
beneficencia y tertulias a las 
cuales asistian grandes 

Llsg.ndob.etl e1calnegi;w 
deNucvayokslI9deenaode 
1949. pen0 su carma lkg6 hasfa 
flYm-~Y=-tl% 
volvi6 alpafs pam amergheen 
el mundo de la pedagogfa y del 
hogar. El ngietro de BUS Obras es 
inexistente. a excepcidn de su 
Bltima actuaci6n en Bstadoa 
Unidos que fue grabada htegra 
por una aeguidm. 

UM aperlnra 
A comienzos de este siglo, el 

panorama social y el rol de la 
mujer empieza a cambiar, las 

La litcratura, fucnte de 
inspiracibn del conociadsnto. 
comcnzaba a scr an espsoio de 
desahogo y de eafmntamieato 
con el mundo intento y cxtaw. 

SUB propias realidadea. 
Comiehzan a tomar espacioa 

inclusodesatabnlaslllpmasupawsccln 

intelectuales. hoy nc&brados 
mmo cunas de la cultura, como 
And& Bello, JoJ Victorino 

~ ~ ~ I u I o  mis su condid611 de !+ Mauricb Rugendas y M& 

Paw ai rmugm de asta clllbua iunto a JOE& Zamola. Francisco 

extos escolares & siguib Lastarria, Jod Joaquin Valle'o, 

n(~wtra que la de poetisa ua. FIR, hmas,-de,gw: Rntura se lhmd Agustina Gutibrrez De elh jam& 
mivasll. -FO rcLista "Semanario Musical", .- 

La primera mujer que paso' por la Academia de 

.fue exhibida una sola obra. - 
sdJqwnl6w&!abiaaia OlivayB~Ak&olc;w3Dquedio 
ne quedmndo en log lrbroi y la b a d id& n6mms. El 13 de 
dIica,lnibomncbasmujemsqw julio de 1869, murid la $ran 
:seaparon al determinism0 
daud de mi ml en la wciedad 
r consiguieron entrar en 10s a Presidencia de 
lifieiles h b i t o s  de la cultura. 
Ls mryorhde ellss, ademas de 
rrdwrhsnfidouavequeabre 
~ y a e a c o n d i c i o n e s p a r a  e! desarrollo de la cultura. 

- 

L.1 
Mucbas mujeres viero 

dos o simpiement 

=JSUI~IU oc e110 eran 11s 
universidades y lo6 clubes 
socialee. por IO cuaI Ias muteres comb~ennettr P- 

tuera considerado de buen ni -,,,"I *.; ;** por el medio&riisticp, 0 

L 
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sugrsninte& seewxlentra 
ea la diversidad de especios 
urbmos, entretenidos de volumen de tres pisos y 

moria del futuro 

bse&dmddeh- 

uon plmcupleI6n en todog 10s 

momwto actual ee precis0 

l0ageVid.d de IS infotmaci6n 
generada y de 10s mcdios 
~ c O . c o m o s o p e , &  a 
~I~~modo.nuestrasb Imtecas 

A h  no esta'cluro s era' recum> de nuevo a1 buen 
zpel, que ha sobrevivido por siglos a lus condiciones ~ e m ~ o s  Y cultural. el 

cuestionarre ncerca de la m mds adversas. 

AsI, la presemddh d&Slal ae 
ceria en 
de la desbnt 

el conocimtento de la8 

de image0 di ita1 y la 

10s arcbivos dlgit.)es &by 
migrar a fum aicrtemm que 

I O S m e d i O S d h ~  

expectativas de vida &I aiwplap 

d e t e l m i M d ~ & l l g a a p o e Q s  

digital, del mismo modo - 
se rediza can las mi- 
La actividad &eoassMclda#, 
fuertemente dependiente de 161 
cooperaci6n para desanollar 
metodoloafas eficientes Y 
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m. 19moos.: ABm 
%mporadas de ooncieaos del 4.- BIBLIOTBCA PUBLICA 
~tutode~s icadeSsot iagO.  Exposici6n "DARWIN, No94 DE C ~ W .  HarP 

RBLATO DE UN VlAWRo EN una exposici6n destacando el 
Pl4lI-R" valor del libro v la lectura, . 

EXPOSICION GALEPM Desde cl lode absil al30 de abril. durante el dfa a 10s eshldianlea 
A Z U L BIB L I OT E C A Sala "Gubemador". y en la tarde a toda la 

BXPOSICION DEL 15 AL La exbibici6n cornpnder6 una el encargado de la Biblioteca y 
30 DE ABRp:  "Charlotte p a n o w c a  hist6rica de c6mo un Rofesor de Filosoffa $le la 
Salmon- LVtda o Teatro? Comma, con apoyo radial y 
(&po&i6n de nprodwciones nuesfm territorio. !k ambientant pnse. 

NXIONAL comllnidad.Las~laslasM 

vieron 10s ojos de Darwin a 
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de la modemi- el 
0. el xestofundoci4MI 


