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Desqfprtunadamyte.  la 
p m ~ v I ? a l W n a c ~ & r r v o d o ~ I  

Nodelme~ww iz muchos ciudadanos 
fDMidsrm a la naumlao,,al W o  
a & i c n f e , L x m l a m m u ~  
& mnrm materiales a usurse en 
h p c e s a v  mn6micos. Es obvio 
YC 10s ncursos naturales son L wales para el crecimiento 

arondmircu, p m  lo que 110 pance 
cdrcvodo es que se 10s considere 
d o  en w ~ l l  rspcca've y. odcmrls. 
sc 10s ut& m6s ail6 de su 
subaMIQilidod..EsraPmursavmn 
parte del parrimonio y de la 
identidad mlcional. 

vivimas un proceso de 
g l c & & a c i & d e l a s N q u e  
tien& a jkpcitarse la culhM, la 
tradicibn y la identidad. En un 
mwia virtual en do& se crean 
idgenes  casi inolcansables de 
bieneatar, sin &nos cuenta que la 
lnica vCa posible para que 
crrrdonvrra csosniwlcres a W s  
d e l  c o m p r o m e t e r  
irremediablemeenre nuesrro 
pa~im4ni0. lkbemos tener clam 
que para mantener la rasa de 
crecimicnto anual del lltimo 
decenio. con el actual modelo de 
desarmllo, en minra alios mds 
debertamos uportar olrededor de 
sute wces lo que expomnws hoy. 
Si nuesrm modalidad de desarmllo 
kne actualmente un alto grada de 
inruncntrrbilidod. el exenario s e h  
ahnente lr6gico y lo m6s pmbable 
es que be habrlo consumido una 
parte muy significativa del 
POlrilnOniO M C I O M I .  

Identi&dynumbawlbiente 

La necesidod de revertir las 
tendencm a penier la &nt&d. a 
d i lu i rse  e n  un m u n d o  
homogeneirado. a desculturizarse, 
a ser rnwdrdo de valoms neganvos. 
nos mueve a defender y potenciar 
lo que configura el patrimonio 
narural y culturol del pals 

Somos Chile porque hemos 
integrado culturos y costumbres, 
porque usomos forms  y mCtodos 
par0 trapformar el medio. porque 
esrawws en la cordillera. el mar. 10s 
desienos &I none. el altiplano /as 

..A -9miespraderas del sw, 10s bosiues 

Cwndo uno 5e in#rrroga sobre la tdentidad de un path, &be nece5damm& 
referirse alptrimonlo ambiental que posee. Muchas de krs repuertarr de 
lo que e5 un pa& hay que buscarlas en el entorno de la sociedad y en laa 

relaciones de &sta con 5u medio ambiente. 

maciros australes, la estepa 
paragdnica. Somosporque no sdlo 
sobnvivimos sino que vivimos en 
nuesrra es cifieidad con nuesrras 
comidas.jZrejos. creencias. mitos 
y dioscs. Nos reconocemos en la 
solidaridad y en la ind$erencia. en 
la eMCg0 y el e g o h .  en la ternuw 
y la violencia. Cornpllnimos nuesttv 
mundo y paularinamenre lo 
modificarnos en funcidn del 
intercambio con nuesrms vecinos y 
Iejanos. 

Hernos recibido una herencia 
cultural yfiica de las genemiones 
precedentes y debemos trar@erirla 
adecuadamenre a las prdximas 
generocianes. Nuestm patrimonio 
m a l  y cultwol no es algo est6tico 
sino dindmico. Cambia nuesrro 
suelo cuando lo aramos; nuestms 
bosques. cuando 10s cortamos; 
nuestras ciudades. cuando Ias 
expandimos; nuestros pueblos y 
villorios. cuando 10s nwderniwnos. 

Tambindn cambian nuestras 
recnologlas por 10s aportes 
cientffcos; nuestros costumbres. 
con lo irrupcidn televisivo; nuesrm 
canto. con la influencia fordnea. 
Nuestro parrimonio se va 
modificondo, readecuando. per0 
tambiPn se desestructura, se aliena, 
se agora. se deteriora. se consume. 

En una siruacidn de acecho 
constanre. necesitamos mds que 
m a  reofirmar la identidad. Pero, 
cdmo podremos lograrlo si nuestm 
tem'torio se desangra con la erosidn 
de nuestros suelos. con la 
deforestacidn de nuesrro bosque 
Mnvo. con lo crecienre eliminacidn 
de especies vegetales y animles. 
con el deterioro de nuestras aguas 
y atmdsfera. con la pdrdida de 
nuestro patrimonio arquirect6nico. 
con lo rugurizacidn de sectores 
urbanos. con la proliferacidn de 
poblaciones morginoles? &dmo 
podremos defender una mejor 
calfdad de vida si pora trotor de 
lonrarlo irnolementamos estilos de 

pmducridn y consumo que son 
insustentables en el mediana y largo 
plalo? 

icud &rcvmlb? 

Todos 10s diagndsricos seblan 
que, no obstante las buenas 
inrencionrs. el patrimonio se sigue 
dereriorando. Es necesario. en 
consecuencia. la introduccidn de 
nuevos paradigmas que produzcan 
cambios pmfwldos en la concepcidn 
del desarrollo. incorporardo Io 
dimensidn ambienral como 0180 
inrrheco a ella. 

Mucho se ho hablado en 10s 
kltimos alios del desarrollo 
susrenrable. Para algunos ha sido 
una cosmndtica para seguir 
expoliando el parrimonio del pols. 
Para la mayorlo, corresponde a un 
esfuerzo para superar las crisis 
ambientales actuales. Per0 es 
necesario hacer un esfuerzo para 
aclarar sobre que4 tip & d e m l l o  
estamos hablando. Surgen dos 
preguntas: i E s  posible hacer 
sustentable este desamllo? Y en el 
supuesto de quefuera posible: iEs 
esre desarrollo el que queremos 
hacer perduror? 

LA respuesro hay que buscarla 
obsewondo la realidad, onalizando 
10s niveles de pobrera y la calidad 
de vi&. ver@cando lo evolucidn del 
patrimonio natural. Sobre la base 
de 10s octuales patrones de 
produccidn y de consumo. y 
suponiendo la tendencia histdrica 
del carnbio tecnoldgico ,  
agotarlamos rdpidamente nuestro 
patrimonio: elpetrdleo. 10s bosques. 
la fauna y flora marina, el suelo, 
10s minerales. LA segunda pregunta 
&be tener una respuesto categdrico: 
no es Pste el desarrollo que 
queremos perpetuar; la mayorla de 
' i s  gentes recharo un estilo de 
'esarrollo deshumanizado. injusto 
'---.ritarivo y ambientalmente 

entable R e v p r t i r  e i o  

entonces. bwcar cambios pmfunda 
en torno a valores y acrlrudes. 
reducir dr&ticamcnte la inequidad 
y hacer transformacionea 
producrivas que no afecten a /  
patrimonio natural. 

M6lUpkr mspwntas 

UM p i c i 6 n  as1 se traduce en WI(I 

nueva imagen-objetivo de la 
saciedad a que aspiramos. SigMca 
no confundir mcdios con fines; o 
sea, aceprar que el crecimirnto 
econdmico es un me& paw obuner 
UM mejor colidad de vi& para la 
ac tua1 ,y  para las fururas 
generaciones. 

Es indudable. entonces. que no 
cabe el planteamiento corroplacisra 
que se hare corrientemente en la 
economla. Nadie conoce las 
preferencias de las generaciones 
futuras, las que todavla no han 
nacido. No hay ninguna selol de 
mercado para ello ni rampacopara 
10s bienes que no pasan por el 
circuit0 econdmico. Nuesrro 
patrimonio narural est6 constituido 
por bienes y funciones que est6n 
mbF a116 del mercado. 

El argumento principal frente a 
la necesidad de consewor nuesrro 
patrimonio. se fundomenro en la 
multiplicidad de estas funciones y 
bentficios que 10s componentes del 
parrimonio nos dan. Los disrintos 
companentes del patrimonio MWOI 
nos ofrecen la posibilidad de 
sarrrfcer un chulo de necesidodes 
existenciales y axiodticas. Estas 
necesidades van mucho mbF all6 de 
10s fruros comerciales de corto 
plazo. Necesidades que adends de 
ser carencias. son rambiPn 

neceaidodrr IC p W n  *. 
Nucrtra barque nar e n m t .  
idernidad. la que Mcc &l camma 
de anr mllripler e~(rycnmn. 

~ ~ ~ ~ ~ a ~ * ~ ~  ! 
aitia del baaque i g d  p rum. Nor 
da Iibertad. Et babqu# M actqua 
ccrcos y alambrea de p h .  k 
libenad ae reapim en N amo. Nor 
ororga pmreccldn. Nor rkn& ru 
tech0 ve eta1 rmite mgular 
NlcIRD C ~ U Z , . ~  IO eraridn. Nor 

no8 dora de entendimientm. al 
canvenirseenm labamtoria& la 
vida.Noadl0 &lavidcrdreab 
erpeic a v q l r d J l s a n k  
en 41, sino de an e 
vital e inlcgrri, 
relacianea e m  lor mm. Cane 
ningh m, no8 p e d m  avanmr 
en el entendimiemo del cmpkjo 
pmyecta "vida" en el c e n m a  
insertos. El baaqvs naa hare 
enundrrlrrh&t&a.plohimda 
del boaque es. en UM medida 
importante, la hisroria de la 
humanidad. 

Nos aporta creacidn en varies 
senniloa. El bosque MS induce a la 
renovacidn constante. Es el mayor 
laborarorio ecoldgico que nos 
impuhaanuewsfbnmdemacibn 
cientlfico. al poner en nuesrraa 
manos innumerablesa&q?tacionea 
genlticas de la noruralera y al 
ofrrecnar un casi iq7niro bamv de 
genes. Ha dado y siguc dando 
inspirocidn o pintores. escritores. 
escultores, fot6grafos. maticos y 
oms amstas. 

El bosque nos proporciona 
rmscendcncia. Nos hacr npaiOnm 
sobre nuestra presencia y ml en la 
tierra. Es creacidn y reflejo de la 
creacidn. Nos hare ver que la vi& 
que fluye denm de N es el tiempo 
de ser: Nac involucm en este tiempo; 
pero. 01 apreciar su consranre 

creacidn y recreacidn. a1 constotar 
su equilibrio din6mico. nos plantea 
nuestra temporalidad y nos 
intermga sobre lo ererno. 

&lcrmaIiera&-Quaaye1 
c c r l w & ~ ~ .  8lbsmple 



El hablante mkhiuno va describiendo toda las vcuiaciOne3 
de nuestm cocina con un tono que va de lo jocoso a lo 
inigico: "JY qw'me &en Uds. de un costiUurde chancho 
con do, picantisimo, asado en asador de maqui ... o de 

la gwiiaca en caldo de ganso, completamente talquino 
o licantenino de parentela?" 

, . i 
,',, 

cebolloro. ..os 
b a r  ... en IM ch 



Losprtneros ascen 
con &&ma hidra'u 

agua ubicado deb@o & cada 
ds esa se C O n m p m d Q  



Suntiago enterrado levanta cabeza 

Despuds de un 5igb de entiem y a do5 s i g h  de su consftuccibn, 
los rniticos T@amares del Mapocho9 la m& ambiciosa de br 

obnu pt8blicaS de Icr Colonia, han mapamciclo, puestos mnoa 
am& r el hkuh del Mebv. La construccidn9 que se eneuewm 
bqio &%que Fomstd pem -seglin fos pbtnos- podrkt extenderne 
par 30 c h ,  e# uiw especie de muralla china cuyos mms 
chuie- tienen tres metros y rnedio dk prafundiihi y dos y 

me& de auchn3 mbm Iss cua&s se elevaba y extondkr unpaueo, 
&s& el que se mimba a h Chimba y al rib. 

. .* 

Cwne rdinaa el Sccretario 

rgre a. "cia tendencia se 
Illam! eat6enchibecmrrmcho 

lengan ceniros hist6ricos 
xolonialcs vigcntcs y no!J!mos 
110. La tendcocia w 
en 10s 6ltimos cin-= 
hemoadestnudo ya la Santiago 
franoeaa. y eu 10s 6Ltimoa willtc 
a del mOdrmiSm0 de loa 
10 y 50". ,P 

I 
>++rm I 

' briberasdd auod$ 
cste fue c s -  1888 

AUi estrin 10s Tajamares, sumerg'idos b y1889:basmSdel 

c o w  un de&& Metro colonial, esperandb u n m m ,  
y no shlo a la espera de nuevas heridas producidos por 

AIU e r a  loa 
x el progreso sumergidos bqjo como un deton 

Modrrnlddrr de (uno 

MwW & 8 h 
Grand Palah. Bibliotoca 
Naoioaal, Bstrcionar b 



las denaidadds 
La m8ssmricios 

cas0 de 108 di ta tanto a la 



otiva de la Rente con el lwar. 
Y I  - 

donde se junta pasado con presente 



hrp immtu WA sue 

-io de lo wnstruido. 

&to text0 nos Uum que 
Child no M qeno a 10s rotos 
del mundo actual que sc 
~ p a r I . v e l o u d . d d e  
Los d o l t .  la gl*6Il, d 
demiml mediounbientll y la 

rdida de h identidades v d e s .  Agr6gnnw a esto, lss 
inclemencia8 del clima, lo 
efrmlmdela-la- 
IkrtawOstconQucos Yhfelta 
de valorizlcih de nuestroms 

&.vi% 
y hfusibn del 

mobiliario, mdsica, etc.). 
b i m e s ~ .  e.s.~ Lo ~ i 6 n  & carpintuw 

causam han id0 mennand0 el Y comunidades locales en la 

un c u m  itinerantc apoyado pox 
la Fundaci6n Andes. 

c p d . d g ~ o e  
uarigldascperdb - Unmodode &tar Losretm 

del mundo actual es que las 
CabG que un propias cmunidades locales 

realizado en clnloe en 10s anos asuman un rol "aaticipatorio" o 
1990-1991,sehalrbiamPsde unacapacidadtalquelespumita 

que nquerInn guiar 10s cambios sociales y 
I n s S d i e z - "  .culturales, a Dartir de sus 

sockdad toms un' paGI 
protagbnico de su pmpb 
d e e m &  deb llacar wo &l 
capitalquelime. 

La impIemeataci+ dol 
Pmgramadethmvwn% &l 
p a e i m m i o c u l t u w l y d e ~  
de CapacitaciBn de Oiicior. 
provec el reconocimieato. la 
difusi6n y el desarrollo de loa 
modos particulsres del "saber 
hacer" de cada sockdad. La 
experiencia ya iniciada POI la 
Fundaci6n culhnal Amigos de 
las Iglesias de Child, con la 
lestsuraci6n de il!k&s (l4hoBt4 

@c$m " d o  de hacer las 
T e g k r  come slnterir '' 

el momento) el Taller de 
Carpinterfa Itinermke (13 
egresados). ha "hecho andar" 
nwvamcnte y lentamente 10s 
diversos capitales propios 

Son cerca di ochenta iglesias las que Chi106 construyd 
y here& bqjo esta forma de hacer. Deew templos es 

mmbrar la sin&& y simbolo de algo que va mucho mdr 
allit de un edificio; es que ellos resumen un modo de 

pensar y re&lonarse con la vi& 
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8 '  insumos que demandaba la 
d t e .  aotividsd lnirrrm y d 

Cant6n CeebnJ, la c i h d  @ oltimo, destaca el &cio del 
con nnmerosos muelles ex Respardo Mdtimo, laex 
dispstos en el sector wnocido Qobcrnaci6n Madtima y el 
mbguamcnte como "la p o d .  cdi6cio de la antip Adusnr; 
Hoy s o b i v e n  alpnos, unno estos dos 6ltimoa fonnea pute 
es el cmo de1 anhp muelle ahom del M u m  Rcgifmal de 
salitrero de la entonces Antofa a r t a ~ d o l a  
Comma Melbourne Clark y DIBAd. 
el mol0 y muelle de la ex 
compafila de Salitres de 
,htofagasta. contiguo a1 
terminal pesquero. El resto, 

' 

- como cs el cas0 del muelle ElTrstadodS 1866cnlrcadb 
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pcro esm M) bastan 
e de la cordillera. 
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Un viaje por la tierra de 10s patos negros 
- Aleiandro Aracena 
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XII RLtdION 
Cuevas del Milod6n ( A m  arqueol6gica] 

Frigorific0 Bones, en Natales 

Cueva Pali Aike (Area arqueol 

Area hist6rica de las ruinas de la Ciud 
Don Felipe, en h t a  Santa Ana 
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El liltimo navegante 
Heyerdahl y 10s 50 aiios de la Kon-Tiki 

'F Patricia Videgain 

y srrparon el 28 de abril de, 
1947. 

la provhi6n deagus  que 
llevaban #e estaba poniendo 
rancia. En lo fuerte de 10s 
chaparrones, recogfan el a p a  
del tecbo de la caseta y se 
b h b m  desnudoa en cubierta 

echando la ducha natural 

Una n u m  y extraaa ahn6sfera 

r rgua-. 

LFeb tlrmi.o? 

En alguna parte, existfa M 
peligroso banco de coral 

perscido estrelladoa conhs 10s 
sumsrgidos cvredfes del grupo 
de las Tbamota. La Km-TW 
empez6 a bordear la iala 
buscando la inexistente 

sumelgido. Mucbos bsrcos han 

H e ~ ~ l u r & m o s ~ ~ p s i b ~ c o n c r e t a & ~  
rn iwiones infercontinentales via mar, no solo entre . 

A n$F &a y palinesia por el Pacffios sin0 tambidn entre el 
Medi t teho yAm&rkaspor elAtlbntico, como lo demostrh 

con lu balm Rs 11 
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El mito del Everest es tan 

anti- como b cnltura del 
N0p.L IAW tibeanos lo llaman 
chomotnngnu. que sign5ca 
"diosn madre de la tiem", y 
crmDalbtaUE?Dy-Tal 
=P- Tmziog N w y .  el 
Crgdornativo al&la 
c d r e  con HE& apenas 
Uegaio d techo del mundo se 
nrodiu6, excav6en la nieve y 
& dgunos chyolates j 
-,ea- . "Yc 
en cambio, dice HiUary. hia 
cuentas. CalculC cuanto no! 
quedaba de oxigeao para bajal 
Y. c h .  antes de descender 
enkaR5Im CNCifijo CatMiCoen 
la Cima". 

-ado de leyendas e 
mrcanbk. el Evmrt se pus0 
ea Iamimde Los oceideatales 

108. religiosoi tibetanos 
n b o s t a l 1 9 2 0 e l a o c e s o  

*f-dalsipbpm 

par la Fundacih Chilena ds krs Idgenes  ea 
Movhiento, que preside Abddha O-w, un 

me&rien&la quien -tumbidn- la aventum &#b a Chi&, 
donde se ha avecindado con hito desde hace ahs .  

HiUsryquienplsod*rimrpie 
en 10s 8.848 mems de oltura. 
pcro la Qnica fob gistcnte del 
hecbo bist6rico es de Tenzing 
Norgay en la cime Hillary lo 
explica diciendo que 61 era el 
6 n i c o e n * ~ l a ~  
y que "a esas alturas" em tarde 
para dar un curso ripido a1 
m. 
sobre el p.& Hillary y 

Norgay se han tejido muchas 
dudas, desmentidas todas pore1 
peso de lo8 hechos vedificables. 
Ante la imposibilidad de 
cwstetar si algon nativo lleg6 a 
la cumbre en el curso de 10s 
siglos pasxh, Hillary nos dijo 
"es improbable, por razones 
esencialmente religiosas y 
eulturales, pero no imposible", 
earando el tema con una frase 
de su estirpe: nada e8 
imposible". Se presume que 

ingleses M a l l q  e Irving, 10s 
en 1931 comprobndamente r eganm a 10s 8.500 metros. y 

nunca regrcsaron para contar el 
6nd del Clmlto. 
Aiios des 116s se encontr6 el 
piow de Lay, per0 much0 

y late& se cancel6. 

quieaEsm&Fcaca*estar 
dehabalopre-dldof los  

mss *p de lo que 8c pewlba, 

si trnmpns 

La expedici6n. que culmin6 
con la conquista del Everest. 
logr6 el txito con la temologh 
de los afios 50. radios polt6tiles. 
i o p o i e ~ ~ e , p e s a d o s t a n q ~  

b u n d  Hillary y ol Sherpa 
Tenzing Norgay con la miei6n 
de tocar el cielo. 

El n e w  

En 1935, el ingl6.s Eric S&cm 
y una pequeiia expedicidn 
intent6 cooquistar el Ewest por 
el Collado Norte, lo que no 
1ogr6, frenado por el imbatible 
mal tiempo. Poco antes de 
intentar la empresa. a dltima 
hora, Shipton habfa contratad0 
a dos muchachos Sherpas 
suplementarios para tareas de 
apoyo. Uno de ellos se llamaba 
Ten Zing Bothia. y tenla 
diecinueve adios. Dieciocho adios 
desputs el muchacho se habfa 
cambiado nombre, agregando, 
por alguna raz6n. el mote 
Norgay ("el afortunado"). La 
histor ia  lo  registrarfa 
acornpailando a Hillary, como 
Tenzing Norga en la cordada 
vendom del &erest. 

El neozeland6s 

Edmund Percival Hillary en 
cambio, era un apicultor 
neolelaadcs que estuvo obligado 

&montes de Gawhai; el aiio 5 1 
otra fallida 

ue 
la 
la 

a su escuela y de jbven h e  
aficionado al montafiismo. en un 
pais que en el mundo no es 
conocido como lugar de 

tambih 
=s%EZChiile en 
novianbre pasado por lamp de 
Isle de Pascua, para cumpbr un 
viejo anhelo- visit6 vnrias v w s  
Europa y ~scendi6 cumbres de 
10s Alps que, en Europa, son 
consideradas al~simas, miendo 
en cuenta que la mayor, el Mont 
Blanc, alcanza a 4.807 metros. * e  

A modo de referencia, 
recordernos que nuestro nativo 
y santiaguino "cerro" El Plomo 
se alza, humilde, por sobre 108 
6.120 metros. 

Recitn en 1950, Hillary se 
acerc6 I 10s Himalaya, 
oreanizando una exoedici6n a 

PW=d==- hprred 
sureste. por la c Z ; ,  sll~e 
desgues, junto a Norgap. a1 
l n w 4 m n W l l e g 6 a l ~ l . a  
h a d a  le vali6 el tftulo de Si. 
en el Reinq Unido, y l a b &  
ser considerado el mayor 
lnonta&tadcaDdasloa~. 

29 de mayo de 1953 

Abandonado el dltimo 
campamento, a 7.300 mstros de 
altura, el neozelandts y el 
nepal6s continuaron solos el 
ascenso hasta llegar de un tir6n 
a 10s 8.500 metros, lo que 
conduyelavdakafamAaw 
y triunfal de la escalada. Alll 
instalaron una pequeiia carpa 
para descansar, esperaudo las 
condiciones msS cenxnas a las 
perfectas para el zarpazo final. 

"A oscuras -dice Hillary- 
charlamos del plan para el dia 
siguiente. Comunicamos, mds 

casi ingle% y yo no hablaba c ~ s l  
nepal6.s. Luego no8 conectamos 

con toda la ropa puesta, dentro 
de 10s sacos acolchados. Yo 
dormitaba y despertaba, 
dormitaba y despertaba. A 
medianoche el viento habfa 
dejado de soplar". 

A las 03.30 del 29 de mayo 
decidieron emprender al6ltim0 
asalto; sin embargo, las botas de 
Hillary estaban completamentc 
congeladas y demoraron vnrias 
horas en deshelar las .  
Aprovecharon para desayunar. 
Luego. salieron. 

Los 348 dltimos metros del 

bien,polqueTenzingnohablab.? 

aloxfgeno yhatanladedomlir. 

se  compraa como puco  
hl&tial? 

"Si, y bien caras. pu 6500 
-trammama=- 
y la dejau en c a n d i c i i  de 
contar a rn amigcs, dc 
en h ciudad. que ha sui+ el 
Everest, y suben vanas 
expediciones a la VOZ. NO (LC 

interesan en la montsaa Y 
tampoco en b pemnw s6ln 
en las ganancias. Pa MO hm 
O c l m i d O d e a ~ ~  
Mueaes. Porfalla de siwdad 
0 *-r& loapfm, qus 
s o n g u f a s ~ .  

-is1 pudlera reboblmar el 
tiempo, volwrlp a htenb~ I. 
subida? 

"Si". 
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queda visual continda.. 

"Fernando, todo me parece inmens 
con p i b n  y miro el mar. jTenddpro 

. 

n 

. . I . .  ..-.I 

Puenh del Ualleco 
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que quisieren sacarlo allf 

tenertdo a la mano". 

espaiiola. fue el crohista 
G6ngora Marmolejo quien 
a p g 6  que Chile "time much- 
rfos que corren desde la 
cordillera Nevada a entraren el 
Mardel Sur, de mucha ague en 
10s cuales no se halla 0x0, m4s 
W a s e  en &os rios menms, 
en donde se saca (...) Hay asf 
murmoparLacordillersnuichos 
volcanes w r  toda ella hechan 
tiego de ii  -0, y mds en 
el invierno que en el verano. y 
muchos lagou al pie de tales 
voluuw. y cuca de ella muchos 

No cabe duda que en est 
entonces nadie se imagin6 el 
futumpa(s, slmsuede swdidas 

en la8 ruinas dejadas p6r el 
estruendo de la tiena. Este 
detalle aQn no nos loaramos 
explicar, p w t o  que despucs de 
tan- rcconstrucciones a nadie 
se le ocuni6 cambiar de lugar a 
la cmital. acostumbrhdose a 
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Carl. el mw de junio de 
l E 6 f I y w ~ d - b  
~&admuade?intum, Jum 
Mnclxi, y I l e d b x  Jd Mkpd 
Blmco, el que osludiUM I. 
o~ganiiacibn de un Muse0 
N d d  de Fin- qm debf. 
inrtrluse en 10s altos del 
cOll(gca0 N m d  

BI 18 de septiembre don 
Anlb.l Pimo, Pmidcmtc de la 

inrugur6elMuseo 
N.ciolul de PinNns, toll 140 
a n d r o s d C ~ M C i d C 3 y  
cxmnjmx. BI montaje rani6 
~dispaslscnelpal.ciodc 
I. Mm#l.. la Univvsidad de 
Chile, Municipalidad de 
Santiago y la Biblioteca 
Nacional. y por esto. el 
l inmcmicntodek~6n 
n o ~ l % u n g r a n g a s t o m  
el Bstdo. 

Las siguicntcs exbibiciones 
fwmn de 10s egnsados de la 
Acldermade Pin- El museo 
s c a c r e c m b 6 c o n d d e  

CDnVCnlO de un determmado 
n-de obres por a6o. por 
parte de 10s directores de la 
academia. Comenz6 asf la 

laNaciQ. 

F Y - l a e - p P -  

pinbr8s a bellM nrtei 

El museo W o n 6  durante 
siete ahios en el Congreso 
National. per0 hs autoridades 

compatibilizar las actividades 

el espacio destinado a la 
exbibicidn de obras de arte. 

sedieroacuenta que em dificil 

legislsbivas del parlamento con 

pahimonio $stico, llev6 a1 
F!XdbXVoenomsta J d  Mirnvl 

Ladiqmi&ldehsoque  
comenzaban a formar el 

ELGobianoadquiri6~1887 
el editicio de la Uni6n M t i c a ,  

arquiteet6nica ubicada en la '' 
Quinta Normal. Asl, el Museo 
Nacional de Pintura, a1 
Irasladnrsc al nuevo sitio, se 
pas6 a denominar Museo de 

tambicnuamadoplutca6n.obra~ 

UasAlteS. 

financiadento. 

ley que se elabor6 para su 
adquisii6nfuerechazadoporel 
Cmg~e~ONadonal. Finnlmeote. 
en 1904 el Intendente Enrique 
Gmsik con la colaboraci6n de 
AlbertoMacbconsiguieron 

despuds de la c a n L i 6 n  del 
do Mapocho, en su ribera sur. 
con una superfcie de 24.000 
metros cuadrados. 

Dubis, titulado en la escuela 
de jardineria de Versalles, dio 
vida a una supeficie de 206. 
OOO metros cuadrados que m& 

l0ste€mlosbaldios quedmn 

El quitecto Jorge Enrique,,;? 

mweodespt6ungranatractivo 
y se cobr6 una entrada de 
cincuenta centavos. Luego se 
transform6 en una visita 
inprescindible por la curiosidad 
y admiaci6n que despert6 su 
refinada arquitectura. 

A poco tiempo de la 
inauguraci6n del muse0 se 
presentaron problemas, debido 
a que el edificio se entreg6 sin 
estar concluido. Dada la urgencia 
de inaugurar la ExposiciQ del 
Centenario se aceler6 el trabajo 
en la con-ci6n de las salas y 
se slcrific6 en parte la calidad. 

En 1940, el director Julio Ortiz 
de =ate insistfa en la fdta de 
fondos para adquirir obras y 
confeccionar cathlogos, la 
carencia de un taller de 
restami6n y el mal estado del 
edificio, que su6fa de CaoSEantes 
inundaciones en 10s inviernos. 

Esta historia de vicisitudes y 
carencias explica, en gran parte, 
el aislamiento del que se fue 
rodeando el muse0 y por que 
algunas exposiciones de gran 
importancia se desplazaron a 
otros espacios. 

tarde s6 conocer 

Comisi6n Eva1 
6s de la direcci6n 
Lynch , entre 189 

I Museo $e activa 

fines de 10s '60, en un Chile 
tado y con una vida cultural 
ensa, asumi6 Nemesio 

, Antlinez la d k c i 6 n  del mum. 
El trabajo mhs importante 
realizado en la primera gesti6n 

I de Antlrnez fue la conotrucci6n 
de la sala Matta en el subsuelo, 

o queincorpor6unamagnificasala 
administrativa modema para las exposiciones. 

asf se lograria una gran importante y se dispuso que el 
exposicidn internacional. El museo, vinculado juddicamente Se preocup6. asimismo, de 
n6mcro de obras era mayor que a la Direcci6n General de elaborar una programaci6n 
eleqacio. porlo que se tomaron Educacihn Artfstica. Dasara a exoositiva sistemhtica tanto 

eron dos a b s  en sws 

del i iglo XX no pok, 
h-Y-4Wm 

i,... 

P - W -  
~ l a ~ b ~ ~  
Garafulic en k dire&& 61 
museo. E1 ritmo d. 1. 
progrrmri&lfuspPLrrrn 
por la negaci6n de m d o r  
artistas de ex onor cemo 

institucionrlidd d e m o d t h  

En 1978. asme Nem (ku 

l x n w m d a d e e ~ d s l e  

cuestioqenpquecavamobns 
y cambm el n o m h  de I. srl. 
Matta como repudio a la 
posici6n polftica del pintor, 
residente en Buropa. BBm y 
otros factores acemhlarcnl la 
distrncia ontrc el nulac0 y 105 
ertisus. 

Despds del tenemoto de 
1985, fw W -la 
eseuetlrmdeledifida- 
fue cerrado por trca 850s. 

1988 

En 1988sevuehnaakirycn 
1990 N e m i o  A n k  retoma 
la direcci6n del muse0 despueS 
de diecisdis aiios. "Museo 
Abierto" se denomin6 la 
exposici6n organizeda wn el fin 
& C0IIM)cBT a 10s artistae de todar 
las tendencias artfsticas. En 
definitiva. el rnuseo se abtfa 
despuds de permanecu muchos 
airos c d o .  

Desde entonces, el muse0 ha 

un s innbero de artistas de 
proyeccidn y recuporado su 
prestigio como esccnario 
expositivo internacional. 
mostrando grandes firmas y 
grandes muestres de dpoca de 

dado oporlunidad de exponcr a 

medidas para ampliarlo. Se 

para aumentar la capacidad 
expositiva de las salas y se 
habilitaron 10s talleres del 

el consbuyeron tabiques m6viles todo el mundo. 

Actualmente. el Mus00 de 



Por ternem vez en la historia, en la mar?ana de este 23 de septiembm, 
, 3 la lacomarpnr del Tmn & la Poeskr land hacia el cielo incferto de 

4s llmuco sas mgms nubes & humo. Junto a la tommesa ds la 
Maestmnm se ractnfohon lor viqjeros en un grupo hetemgheo de 
d u c k  de casa9 pobladoms, estudiantes, prafesionales, escritoms 
de la ciuBad y p e w  invitbdos de la capitol y regiomw. Se escuehb 
el sal& de M1; pem dgunos notaron con pmocupei6n 4tu la 
antigua locomattam a vapw se habb salido de la vkz. Ape- uno8 

cedbsbrss, pro ya e m  la ternem vez y el viaje psllgrrrEkr. 

I 

, y '4 las vlaa sdlo permite una 
, velocidad maxima de 30 

Aasociatim- de promotions et ~ 

D'cchmgcu Cultunls Midi- ;" Nucva Impdai 
Py&n6os/Chili. commtaba el 4 
viaje con WI hija Nathalic. Una La Ucg& a Nwva hpethl 
buenamoza brasileiia by6 un , fuc una fiesta. Mds de 500 
~ . q w  ha write su madra. persass esperaban al &en. 
n viajea anteriores han ahadou&dcmmhoat~ua 
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En Santiago de Chile D c w n  
cosas extratias. La falta de 

(La autora ea p e r i a d i ~  

"El verdadero viaje del descubrimiento 
no consiste en buscar nuevos paisaies 

'sin0 en tener nuevos qios" 

/ 


