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" El ser INQUIETOS es lo qpe caracteriza a 
i los estudiantes de la FAUN f ; e~ así como 
Fdo . larraguibel nos definió al visitarnos . 

' ARQUITEMA . también lo es, una INQUIETUD que 
creemos necesario al interior de nuestra 

! Facultad y un medio por el cual establecer 
• Comunicación, entre nosotros y con los que 
están afyera ..• 

En esta primera publicación el tema central 
-ARQUITEMA -. lo hemos dedicadQ a una labor 
que la Facultad ~ealiza fuera de los Talle
res, silenciosamente : es el d~ la INVESTI
GACION aproximándose siempre, desde difere.!!. 
tes ángul?s a la ARQUITECTURA . 

' 
l Fdo . larraguibel nos introduce en este amplí 

sima y delicado tema entregándbnos algunos
METOOOS DE INVESTIGACION. para . a continuación 
dejar expuestos . el avance de los trabajos de 

~ los Arqtos_. Eugenio Garcés. y Jorge Domfnguez. ~ 
Bienvenidos a ARQUITECTURA ~ ~ 

Bi enven i dos l Qs . qu e-ll-egan~ nuestra - Es- ~~-- . · cuela . · ->': 
' .. c~t~ • 

ARQUITEMA : - con la perspect1va ~que tenemos co 
mo estudiantes . · 
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l Gl enda l(apstei n· - J~;;;B~-;:;:;-;¡ 
1 Seminario d e Título. 

El "sitio" "di :las ci udades es el te-_ 
rreno en que éstas se a si en tan . No l:lay en· 
Chil e dos ciudades con un .sitio similar,pe\ 
ro se pueden reconocer t ipos de sitios que 
comprenden l as caract erísticas físicas del _ 
terreno donde la ci udad se qriginó y se ha; 
desarro 11 a do . 

l as ciudades de Chile nacieron como 
compromiso ent re un campamento, un fo r tín'. 
y un puesto de avanzada en la conquista e~· 
pañol a. En a 1 gonos casos , no hubo . · e 1 e .E_ 
ción del sitio sino que el establecimiento, 
de este sitio fue producto de situaci ones 
transi torias en la conquista de territ~ 
ríos. Tal fue el caso de Valparaíso, cuyo 
establecimiento fue r esultado de la expedj_; 
bJ~n de Saavedra . 
,.')~;;>\·, .' 

Si bi en es cierto que el · establ ec_i! 
¡miento espontáneo de Val paraí so en su anf.:!_i 

¡t eatro natural ha sido feliz, no es menos , 
cierto e¡l que existan casos desafortunados · 
.de establ ecimi en tos espontáneo . "Se ha co.!l: 

lsi derado e 1 progreso de nuestras ciudades 
como fundado en su extensión y en l a cons- : 
'trucción de edificios sin que importe su; 
sit uación geográfica . No se ha estudiado ¡ 
con anterioridad la situaci ón y la calidad : 
de los terrenos que se entregan a la exte.!l: 
sión, para determinar su mejor aprovecha - ; 
miento, ya en construcci one~ residenciales , 
lo i ndustriales o en su cul t1 vo para la pro · 
!ducción de los abastecimientos necesarios 
~ l a mi sma ci udad" . El error no ll ega s6- : 
lo hasta aquí, pues tamb ién se descuidan 
l os aspectos relati vos al paisaje y a la 
comuni ón de la vi da urbana. En general, 
las relaciones -entre el pai saje urbano y; 
el medi o geográfico de la ciudad deben ob 
t ener se de un acuerdo concertado por eT 
hombre, el cual tiene que resolverse no só· 
. lo en térmi nos de funcional idad sino ta~_ 
bien de espiritual idad. 

Hoy día l a experiencia demuestra 
ue por l o general la extens ión urbana, 
lanificada o no, descui da totalmente el ¡ 
bjetivo estético, y en e! caso de ciuda -¡ 

, di stintas de Valpara1so, que carecen , 
panorama inmediato, la mancha de la ci~_ 

d se extiende con una monotonía espanto- : 
. De este hecho, nace la necesidad de i 
t udi.ar el sitio de l as ciudades, catal o- : 
nd'O los'' conjuntos urbanos en .función de · 

··. i .. 9\1 1d~~~s vi s4a!~"s ; >L"--~ · 

. .. 
En Valparaíso también l a geografía 

determinó otra circunstancia visual; l a· si . 
'mul taneidad de ·-sus elementos en un idad ce 
rrada -por el paréntesis del anfiteatro . -

:"Los ambientes se suman y sobreponen". !:.a 
vida del pue_rto·; la de las quebradas, la · 
.de. la calle .escalera o pasaje donde nos en 
centremos, son espectáculos simultáneos .La 
'ciudad se contempla ella misma y resulta 
una emocionante experiencia esta de co~ 
templ ar algo dentro de l o cual se está, si 
tuación denominada estar dentro-fuera. 

. l a tendencia a poseer visualmente el · 
-tata 1 de 1- panorama anfiteatra 1, responde 
:al principio de tota lidad, y que podemos 
' l l amar supuesto de total idad del anfi tea ~ 
~ tro . la observación de la repetición i nfi 
nita de casas ;,aproximadamente de igual t:! 
maño, del mar y del horizonte, elementos . 
donde se expresa la infi nitud, plantean ~ 
·tró "de los supuestos, el supuesto de infi
nitud del anfi teatro. Infinitud de volúme 
nes , de direcciones,· el r itmo no f in i to de 
ell as y continuabl e en el conjunto. 

Hay dos maneras de ver ciudades : co 
mo urbani smo y como arquitectura, como co~ 
.junto y como individualidad . la vista que 
se obtiene desde el campanario de Floren -
cia es de una sólida impresión ~e conjunto 
París también ofrece, desde su torre, esa 
armonía lograda por la reglamentación de 
l a ·al tura edil.i cia, pero estos ejemplos 
son raros y si empre su armonía está basa
da en el sometimiento a una l ey; la del 
materi al en Florencia, la de la proporcio
_nalidad del vol umen en París, o la del 

_i terreno en Ass i si, para la di sposición de 
las mi smas . En los ej emplos dados, salvo 
en el úl t imo caso, la vista panorámica de 
la ciudad se l ogra por un medio excepcio -
nal, una torre un campanil o una posición 
extraci udadana (Fiósele para mirar Fl ore~ 
cia}. All í no es el espectáculo de la 
·ci udad "alimento visual cotidiano", c:omo 
lo es en l os anf iteatros . Como consecuen 
·cia si col ógi ca de est~ último, el estar 
dentro-fuera i nf luye en l a relación estre · 
cha ent re l a .actitud indiv i dual de inte7 
gración y la vida comunitaria. El senti
do de la ubi cación física que t ienen tam 
bién los grupos familiares , facilita y ha· 
ce expedi ta su rel ación con el cont orno 
urbano- social que los rodea. Aquí no . 

... pierden la autoexpresión espontánea (ex
;presi ón en una arqui tectura espont ánea), 
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FU\ A l.A VENTAN!\: VN...F/\AA !So fflf\Ít\ 3J5 MIL fÁRPADOS 

QUE lLMBLA BAN t EL t\1!\E 

PEL MAí\ NJCTO~NO EN11\Ó EN MI POCI\( 
' LA~ LUC!:5 DE L05 _CER~OS l EL TEM5LD~ 

DE LA LVN/\ MAF\ÍTfMA. EN EL A6UA. 1 

LA 05GUR\PI\D CCN\0 VNf\ MONMQUÍA 1 

ADEI\E:Z:ADA DE :DIMV\NTí:5 VEI\.DES, 
TOOO EL NUEVO . REfOSO QUe LA V ID/\ 

Mt: ·, ENii\E6A 'DA 

\ 

PABLO NE~UDA CANT O 6EN E RI\L 

VISUALES DEL ANFITEA 
'VALPARA ISO. 

Los cerros . Valparaíso está en los 
cerros; éstós~son el lugar de la ciudad: i 
"lugar para habitar y lugar para contem - ; 
plar". La disposición escaTonada de las . 
construcciones asegura el goce del espacio, 

la moral y el sentido de par.ti cipación •.. " 
·como si l o pierden al caer en el estado de 
"anemia" o vacío social, los grupos de l as 
grandes ciudades-mancha . Es notab 1 e cómo 
la arquitect ura que estudiamos puede ser 
interpretada como ."una valiosa expresi ón y 

'aporte de 1 grupo .fami 1 iar al conjunto U.!:_ , 
bano", desde luego un aporte en el sentido 

,artístico, una especi e de arte popular que 
'sin proponérselo constituye una inspiración 
para el arte cul to , para la arquitectura 
de arquitec~os_._ . 

de la luz, de la vista al anfiteatro, la :' Un ejemplo extraordinario de la 
vista del cerro vecino . Es notable, como s1on sicológica que hace presentir y 

~ el anfiteatro asagura·etgoce de valores !, la contemplación de la ciudad, está en 
!reconocí dos cbmo i ndi sperisab 1 es . para .1 á vf dos ejemplos encontrados de ventanas cuya 
ida del horr.bre, valores dé los qúe · carecen : función era la"de"contemplar" , la de mi 
,las ·ciudades manchas,.· por ejempl o. Es ta!!!_ • Val paraíso; con exclusión absoluta de 

· ·bi én apreciable en el anfi teatro la trans- otra función .. 
. posición de la ciudad en paisaje, ~bserva- · 
ble desde el l a misma . Además, las quebra

'das determi nadas por l os cerros actúan co 
mo canales de la visión . 

El mar. El mar es el contra.punto vi 
sual estático de la movida línea de los ce 
rros . Inmenso plano horizontal .de color

;frío y cambiante, superficie ext ensa y tra~ 
·quila, otorga el equilibrio a las laderas 
:n enas de una exacerbada vol umetda edi 1 i 
:ci-a que se recorta continuamente sobre él:-

·El Cielo~ Constituye la fuente de i
·.rradiación de luz y sirve de telón de fon
·do para la arqu itectura de l os cerros vis 
ta desde abajo . 

· El ho.riiont e . La Hnea que tii .. v{cie - ·_y·
une a la vez el cielo y el mar, determina 
en Valparaíso el horizonte. El horizonte 
:de esta ciudad, al estar determipado por 
·dos elementos que producen la sensación de 
:infinitud, produce a su vez una continua 
sensualidad y tranquilidad. 

En el anfiteatro, estos elementos di 
versos se dan simul táneamente, o más bien, 
el espacio del anfiteatro está formado por 
ellos en un todo orgánico; es lo que lla~ 
mamas "el paréntesis visual del anfiteatro · 
de Valparaiso", que parte de la cumbre de ' 
los cerros, incluye la pendiente de sus 
.faldeos, abraza el mar en su extensión has 
'ta el horizonte y es cerrado por:. e 1 ci e 1 o-:
Limitado a nuestras ~spaldas por la cumbre 
de l os cerros y abiertos al grandioso pano 
rama marino, el espacio de Val paraíso es 
9ra~?~ -- -~- íntimo . 

3 

: -- En el ·proyecto de le Corbusi er de e 
·dificios para habitaciones, en Argel, en~ 
.centramos que 1 os supuestos de tata l i dad 
~imultaneidad planteados aquí, es t&n con
templados para esa ciudad-anfiteatro: se 
deja un piso 1 i bre sobre pilotés a la alt~ 
ra del bulevar de acceso que eStá sobre la 
pendiente de un cerro, .con la:'finalidad de 
dejar lib~e la vista so_~~~ A~_gel . 
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" La Arquitectura moder na murió en St. 
louis, el 15 de Jul i o de 1972, a las 3,32 
de la tarde (más o menos), cuando a· varios 
bloques del infame proyecto Pruit-Igoe se 
l es dio el tiro de gracia con diñamita.Pre 

¡viamente había s i do objeto de vandalismo~ 
·mutilac ión y defecación por parte de sus 
Jhabi tantes negros , y aunque se rei nvieri e
ron mi llones de dó lares para i ntentar man 
tenerlos con vida (reparando ascensores .~ 
ventan~s, r epi ntando) , se puso fin a su mi 
seria. Bum, bum, bum" . -

Con este certificado de defunción,Char· . 
les Jencks - uno de l os inventores del pos 
modernismo - hace diez años, pretendió eñ 
terrar a todo el movimiento internacional 
de arquitectura" de sentido univalente,for 
mal ista y funcional" . -

En su primera obra - El lenguaje de la 
arqui tectura posmoderna - define el moví 
·mi ento surgido en oposición a los edifi ~ 
cios "cáscara", otros con una dualidad mar 
cada, con dos l ecturas metafóri cos, con 
elementos vernáculos y con un nuevp.y am 
bi guo tipo de espacio, intentando una tra 
di:ión propia . 

. Hoy , Char les Jencks en su último li 
~ro editado en Nueva York e impreso en 
Grar, Bretaña - Hacia una arquitectura s im 
bólic~- y de l a mano de su amor de siem ~ 
pre: el premoderno ~nto n io Gaudi, nos in 
traduce no sól o en la teoría sustentada dÜ 
rante estos años sino que muestra , produc~ 
to de sus convi cciones, sus obras, como di 
ciendo: sí , aquí estó l o que pienso del mo 
vimiento posmoderno , así lo di seño , así 
lo vivo . 

EL· PROGRAMA SIMBOLICO 

Dejando atrás un extenso cami no de crí 
ticas- entre divertidas e iróni cas acerca 
de los actual es representantes del M.M.que 
s igue "viviendo"- el libro plantea una pre 
gunta cl ave: qué hacer en una sociedad a~ 
nósti ca como la actual , en l a que la gen 
te no encuentra temas que despierten su in 
t erés. Jencks propone ci nco áreas impor ~ 
tantes de las que der ivan contenidos signi 
ficativos como para dar comienzo a un "pro 
grama s.imbólico": ~S.. usos . tradicional es
de 1 as fc:n:,as constructivas , 1 os descubrí
'mi entas científi cos que despi erten admJra
c ión, la literatura , l a rel igión, y l a his 
toria propia . -

Este programa se puede desarrollar,ya , 
que una soci edad plurali sta brinda- sigue 
explicando- posibilidades de trabajar con 
espe.ci al fstaii en cadá "feij;d.- "Un aspecto· sor· 
prendente de nuestro tiempo- escr ibe, deja; 
do de lado l a abstracci ón y agnosti ci smo --

JENCKS 

.es el no disimul ado deseo entre los ·artis -
1tas de realizar un programa iconográfi co pa 
ra pintar , esculpi r, dibujar y decorar una
idea que encuentren cierta y de la que pue
dan pa r tic i par cuando se plasma. Y por par 
te de l os científicos ~histori adores , poe~ 
tas y astrónomos, hay un inexplorado deseo 

!
de hace r descu brimientos y valorizaciones 
con l os artistas, de tal modo que ellos se 

~ transformen en modos de expresión" . · 

tec~~ ~~~~i~~s~ep~~!u~~:i~~z~!~t~~~ed~~~~~i ~ 
·do para diseñar, primero diciendo que a la ~.~ 
arquitectura no le queda más remedio que di ~, 
:vertirse un poco si quiere crecer en fuerza 
~profundidad, y en su último libro, "que 
:l a j ustificación del di seño simbólico des -
ca nsa en lo divertido " , después de observar · 
su obra y terminar de leer su extenso y her 
moso libro(con fotogr afías excepcionales),- -~ . 
¡Jencks nos parece mas un ampul oso príncipe .. hh..:"lrlilllll¡•v lllu., . 

l
·de quie.n sabe qué cas~illo o pirámi de ocul_ · · 11-;;.:..~•nlll¡¡ '-tll' •• 
ta, 11 eno de estereot1 pos que maneja con u - '"•.&alllf~ l ~ • • 
.na admirabl e destreza y una calidad cons truc ~ • • 
~ ti v a perfect~. . -~~ :__! ;~ 
. Todo en el ·es ta n e laborado que no que- ·~_.~ lG;;: ~.:: 
dan quizás márgenes para la imaginación. Es ~lrr· · ~ ~ -
ito parecería una paradoja, parti endo de un n -----. .,__ .;::.~_ 
si mból ico arquitecto t an absoluto : pero es - · •-'!•-•l"l'all . iJQ" lt:V • -
tan. apabullante su intención de dar "conte- lfliWI.ITKJrl[IJilliiY~~, laflf • lt ·~-: 
nido" a todo lo que propone, a cada deta -
lle , que podríaimrs pensar que as í como cri
tica tan abi ertamente un purismo e·stético 
des humani zado en algunos edificios del · 
M.M., cae en un puri smo simbólico tan peli 
groso de excederse en el aporte de elemen - . 
tos como l a arquitectura moderna podría te- · 
ner en no ~ sa rlo s. 

· ~AS PR IMERAS EXPERIENCIAS . 

Charl es Jencks descri be como primera ex
peri encia de su quehacer arqui tectóni co l a 
"Garagia Rotunda" de 1975, un primer esca -
lón hac i a l a arquitectura simbólica . Según 
su criterio era una época en que la arqu i 
tectura atravesaba uno· de sus recurrentes
pe r íodos de dudij; l os diseñadores comien -
zan a ver un .rumbo distinto que les penni
tía crecer sin contradecir la tradición 
que habían heredado . Al l í es cuando for
mu l a las pautas de l a arquitectura posmo -
derna y com i enza a experimenta r varías . i 
deas: mezclar lo clásico con los el ementos 
vernacul ares, en un cami no libre, usando or 
namentaci6n simbólica y rei ntrodu ciendo la . 
imagen del cuerpo en l os edificios. 
. Este· gar~ge es usado como--estudio~ ·TU: ··· 
gar de trabaJo. Se l l ama así po~ ser una 
construcci ón prefabricada usada para guar . 
dar coches a la que se l e f ue adicionando
la ornamentaci ón: allí los dos l enguajes , 

. por una parte la cáscara que de adecúa a 
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la zona agreste, y la ·otra , los ador nos i · rrt:er atura inglesa Tos mensajes sublimina:.· 
que hacen referencia a las casas de madera les que permi~en quizás a la gente enten -
' de San Franci seo . ¿ Por qué "rotonda" ? • der l as tradi ci OrJes y 1 a nece-sidad de ex 
Por una pérgola qu e posee y que a través presar modos de vida con elementos metafó~ 
de un agujero en su entramado deja pasar ricos. As í, de a poco, fue gestando la 
la luz del sol en esa forma y se puede denominada "casa temática", resumen de lo 
a su vez, cantar el cielo, como en un ojo que ha dicho hasta ahora, ·acerca de cómo 
gigante . Todo en di ferentes tonos de azul piensa el posmodernismo: al l í vive, además . 
. .• "la curva y la sombra redonda se perci- A · pa rt1r de· una vieja casa para remo 
ben justamente como la forma de un domo" . delar construida en lS40 , en Londres los 

Otra de sus obras es 1 a Casa El emen - es'paci os se acomodan a una nueva man~ra de 
tal,"la casa como escenario" . Está situada concebir al hábitat. Pensando que el tiem 
en Los Angeles- Rustic Canyon- y lo simbó po puede simbolizar a los eternos temas -
lico está desarrollado también en dos te d~l canfor! Y la belleza en una era agnós-
mas mezclados y teniendo como base esa ca t1ca como esta, a través de un equipo in 
sa "elemental ". terdisciplinario, estud ia sus posibles síiñ 

bol os . -
Por un lado se desenvuel ve la idea de 

los cuatro elementos californianos (que,co· Así la· casa que respeta el entorno , 
mo en la antigua Grecia, son el agua, la .se va transformando a medida que se avan- · 
t i erra , el ai re y el fuego) ; el otro tema za al i nteri or y l os ambi en tes van ga r,ando: 
está inspirado en dos poemas de John Mi l otr? lenguaje indi vi dual : ese que nos hizo 
ton : " L ' Allegro" y "11 penseroso" , sug~ dec1 r antes que parecía tan denso y respe 
rido por l as partes contemplativas y acti- tab~emente estructurado , que no permitía
vas del sitio exist ente. A través de la cas1 desarrollar pensamientos más allá de · 
ruta organi zada en él, se pr etende desarro Lo simbólico . 
llar una progresión simbólica," comparable . Las dos ideas rectoras, el doble· 
en alguna ·medida al orden clásico" . lenguaje se da en el tiempo cósmico ( las 

En una serie de 7 pabellones, la obra 
se sitúa en un cañón con eucaliptus y casas 
de esti lo muy rústico . Los cuatro elemen
tos son los que determinan cada una de las 
construcciones y decoración . La interac -

"'~~rn~ ción de' los poemas de Milton y los elemen
tos na turales produce una doble semántica: 

~h•,n•~dos lugares de .significaci ón, entretejidos . 
Y en este caso, por la región california na , 
tienen un significado especial ya que la 
naturaleza muchas veces se yergue en con -
tra de los habitantes del lugar . 

Otra experiencia que Jencks detalla en 
el libro de r eferencia habla de "casa de 
lo vernácul o". Es una remodelación que 
fue realizada parcialmente bajo un progra
·ma s imbóli co , pero refleja los mismos pen 
samientos y esti los de las otras ob ras: eñ 
·este caso se ubica en Escoci a (Dumfrieshire) 
y es una representación en menor escala 
·de las casas de campo escocesas, donde en 
fati za l o regional con el ementos muy s i m 
ples y directos . 

Otro ejemplo es la renovación de un 
cü'arto. par·a adolescente , "el estudi o lo" ,en 
Londres, y trata allí de jugar con las for 

.mas y los espejos de una manera particular. 
En general, observamos en toda su obra un 
sa bio manejo de las t ransparencias y los 
ref1ejos. 

Formado en Harvard Y. en la Universidad 
de Londres, J~ncks percibió a t ravés de la 

estaciones, el pasaje del sol , la luna y . 
,las galaxias) y en el tiempo cultural ( i n 
cluyendo Egipto, Asia, India y parte de 
las civilizaciones occidentales) mostrándo 
se a través de secuencias ·sobre personajes 
históricos . 

Como en una mans1on casi mag1ca o 
un casti llo de otro mundo, Jencks recorre 
con nosotros cada uno de los ambientes y 
con una pericia .particular describe cada 

· u~a de l as _motivaciones en un lenguaje flo 
r 1do Y sut1l, ya para destacar las cualida 
des del constructor, ya determi nados dise 
ños exclusivos de Michael Graves o Eduardo 
Paolozzi . 

El elemento ordenador de la casa ·es 
una escalera "solaru , y alrededor, en la 
planta baja, por ejemplo , forman una secuen 
cia sin fi n los salones que simbolizan la
primavera , el verano, el otoño y el invier 
· no, interconeaa·aos yque" a:Sü-vez sonf~.: 
gares de estar , comedor , cocina, etc . 

Dice su autor. " Esta combinación de 
la realidad y la representación se puede 
encontrar en todos l os ambi entes por . e
jempl o, el "Templo del calor" es'el horno 

.de la cocina y el "Templo del frío" el re 
frigerador. Y as.í es el: resto: parte de · 
sím~o~os prácti cos , ri dícul os , deci s i ones 
estet1cas , seri os estudios de la estructu 
ra, el espacio o e l materi al. Si bien eT . 
~ignificado es claro o potente es menos 
1mportante que el hecho de hacerlo s i ste
máticamente. ya que eso es l o que comien
za a ser relevante arqu i tectóni camente" . 
Y se torna serio, por momentos, explica 

5 

que pa ra pedir consejo en el aspecto cós 
mico se diri gió a "ingenieros Y'- as t6nomos ' 
y no a místicos o astrólogos. pÓrque se 
debe manejar el' simbolismo con cierto ri 

, gor". 
La arquitectura de es t e posmode rnis 

ta por excelencia da paut as muy precisas
para aplicar lo simbólico a un programa , 

·a un proyecto . Cabe preguntarse has t a 
qué punto esta nueva propuesta se ha man 
tenido en sus conceptos, ya que l a expe ~ 
riencia en algunas ciudades refl eja sím~o 
l os" internaciolan izados y estereotipados" 
en sus edificios posmodernistas. Es como 
si el deseo de Jencks de llegar a un len 
guaje propio se · hubi era desvaneci do en u 
na serie importada de accesorios (o de 
:copías) que , puestos en cua lquier pa í s y 
:con una cáscara más o menos convencional , 
permitieran el rótul o de posmodernista . 

, Las críticas ácidas del arquitecto 
·contra la arqu i tectura moderna se vol ve -
ría así también contra lo suyo. No cree
mos que el M.M. haya muerto violentamente 
:ni que sus obras - to das - equ i voquen sus 
¡propues tas. Tampoco creemos que el pos- . 
¡moderni smo proponga la total solución a~ 
1tua 1 . Pensamos e¡n e 1 regí o na 1 i smó. en 

'

la tradi.ción (en nuestras propias elabor~ 
,ciones. me tafísicas). Jencks t ambién l o __ 
¡hizo; pero en una mundo tan superinforma
\do y acel4;rado, su búsqueda simbólica se 
¡llegó a sintetizar y distorsionar t anto 
¡que muchos olv i daron quí z.á lo básico: " En 
!es ta ;sociedad 1 os si grii fi ca dos deben ser 
'redescubie r tos y explíc i tamente f ormul a "· 
dos por el arquitecto y el cl iente, de o 
·tra forma serían 1 iteralmente - insi gnT 
ficantes." -

SUPC~E~O EL ClARIN ARQUITECTUR~ 

s·ERYLCIO-Dt ·co~SULADO ARGENTINO 
. . _r.-...• · .. - . ..... .. .. ······- ¡ . - .. 

tti-Bt;:I OTECA "ILEOPOLDO LUGONES" 
! - 1 ~ 
\ ANTOFAGASTA 
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ENCUE~t 
~- ""' -. 
'METODOS Y TECNI CAS DE INVESTIGAC ION 
CIENTIFICA EN LA FOru~ACION DE LOS ALUMNOS 

r:oE ARQUIT ECTURA . 
.·. 1. La formaci ón que debe quedar como impa_f 

to permanente en el alumno de Arquitec
tura egresado de una Cátedra sobre Mét~ 
dos y Técnicas de Investi gación Cientí-
fica, es el amor y respeto por la Ver ·4. 
dad . A veces, una frase como la que a 
cabo de escribir puede parecer distante. 
de la real idad, si es así, tendr1amos 

• 1 que observar que nos estamos separando, 
.¡ quizás demasiado, de 1 reconocimiento 
• que pri vi l egia a la formación moral e~ 

mo sustentación de la Vida y del queha 
· ~é~ profe_si_ o?a]· - ~--- .. ------ · --~,_ - · 

· '( 

.. -··----- - ----------·----- - - - ·-----'-

1 NVESTIGACION 

O N~~--- ~;-~-- ~---· ---nf1ento abstracto para comp lementar · ~· --·· sean éxpl ítitos o tácitos que se e~ 
la síntesis en el pensamiento vi tán, de todos modos, ut ilizando en: 
cual, perfecciona~o las solué:io -:-. l os procesos que van des de la · ind ivi- ! 
nes enanadas de la "cultura del mo dualizaci6n de l os problemas a su re . 
no " con l a "cultura de la palabra" solución. Acept ar, por ejmplo , aTi 

·3-.7 . .. Apren der· a foríñul'ar, programá r- y · , "espacio" como el emento ya sea objetii 
realizar Proyectos de "Investiga- . Y O o esencial de l a Arqu itec t ura; ra: 
ción" . f orma fls i ca como ob'j eto de un "l en _! 

la ComunidadArquitectón ica en general; 
podría tene r una esperanza plausible . 
depositada en la Cátedra sobre Métodos : 
y Técnicas, en' el sentido de contribuir 
a neutralizar algunos aspectos de ·la 
conducta de alumnos y profesionales ca 
lificables como negativos para nue~tras 
expectativas de trabajo, contribución 
social y desarrol lo personal, 
Podrfamos i luminar, entre estos aspec 
tos negativos, los siguientes: 

guaje" , la incidencia o no del arte- : 
f acto arquitect6nico en l a conducta . i 
de l as personas , etc. , impli can el ; 
empleo de marcos-·teór icos que~ o hacer 
cami nar hacia e l Nort e o hac ia el Sur : 
y , por lo mi smo, no ~ pos ible i r, al : 
mi smo 't iempo, hacia uno u _otro punto. : 

! 
4 .5 .Tenemos difi cul t ades par a dimensio - ¡ 

nar l a importanci ~ de l as relaciones : 
y los t érmi nos de estas en aquel lo . 
que , en pr incipio , aparece conectado. 
Presumibl emente , deriva do de la carga . 
visual de nuestra f ormac ión, no tene- , 
mos el entrenamiento mental _para ubi 
carnos en el pensa~ie nto rel acional. 1 

Tengo dudas acerca de cúál deber ser 
el nivel para ubicar esta Cátedra en 
el proceso f ormativo de los Arquitec
tos. Por ahora recomendaría entregar 
en los ciclos inicial es l os Métodos y 
l as Técnicas para recoger, procesar, 
interpret ar y uti li za r información Do 
cumental y de . Campo (pensamos que uñ 
alumno de los prime ros años , normal -
mente debe ir a terreno para "obser -
va r " las ci rcunstanc ias objeto de sus 
~jerci cios de Tall er ) . 

¡' 

Al protagoni zarse una Cátedra que va · 
a describir el esfuerzo de cada inves : 
tigador científico por caminar por Y-.t 
hacia l a Verdad, el f ut uro Arquitecto ¡ 
va a comprender que las reali dades en ¡ 
su ex i sti r objet ivo, trasc i enden al Di ' 
s-eña dor y que no corresponde 'man1pül ar! 
arbit rariamente l os antecedent es para ' 
l levarlos, i nexo rablemente, a justifi- 1 
car una determi nada proposici ón arqui- ¡ 
tectónica. También, el al umno va a j 
aprender que todo pensamiento ajeno • 1 

escrito o gráfico, al ser utilizado ! 
tanto expl'ícita como tácitamente , debe 1 
ser reconocido en su autoría original . ¡ 
Fina lmente, va. a entender que la Ver. ¡ 
dad en el orden del conocimiento cien- ¡ 
t í fico, se al canza y acepta cuando to , 
do Sujeto puede conocer y , hast~ repe::- : 
t ir si así l o desea , l os procedimien - : 
tos , esto es, los Métodos y 1 as Técni - ! 
cas utilizadas para llegar a El la. 

4. 1. Vamos a terr eno en una especie de 
"vivencia turfs tica" con el propó
sjto de capturar Conocimientos de 
Campo, si n l a necesaria prepara -

- - ·-- ·--e-ron qüe nós permita di s·crimi nar. · ; 
l os estímul os ambi ental es y elabo 
rar con pl enitud l as percepciones~ 
En resumen, no nos informamos como 
en las Ciencias se está procurando 
transformar la captación de estímu 
los ambientales en un método coñl 
fiable para capturar Información
de Campo (Observación Científica) . 

1 

5. A l o largo de l os años , he veni do selec 
c i onando conoc imientos , metodos y técnT: 
cas de i nvest igac ión que apoyen la f or : 
mación y el trabaj o de Arquitectos y DTJ 
señadores . En t érmi nos general es y s~l 
lo como expres ión de un alto en el cami ¡ 
no a esta alturas de este proceso · del 
búsqueda, las ár eas temát icas sobre ~¡ 
t odos y Técnicas de Investigación Ci én- ! 
t í fi ca en Arquitectura , serí an l as s i g . ¡ 

Dej aría , en cambi o, par a nivel es in
termedi os de ·l a Carrera, l a i ndivi dua 
l izaci ón y r esoluci ón de probl emas de 
i nvesti gación en Arqui t ectur a . Tene
mos qu e cons idera r .en rel ación a es t e 
as pecto que sól o un al umno con expe -
r iencia sobre lo que se l e está ense 
ñando como " ar qui t ectura" en s u cen 
t r o f ormati vo, va a poder ejer cer l a 
r ebeldía y cr eati vidad necesaria para 
intentar ubicar probl emas no r es uel -
to s , exig en cia i r renunci able de t oda 
i nvesti gación cientifica . 1 

Exi st en otros objetivos importantes 
que deben orientar el conten i do de l as 
mater ias , l os procedimie ntos pedagógi 
cos ·y· l os ejerci ci os de esta Cátedra . 
Ent re estos objetivos tenemos : 

3.1. 

3.2. 

Aprender a capturar y utilizar In L ' 
formac i ón Documenta l e Informacion: 
de Campo o de Ter r eno . l 
Aprender a uti l i zar el Concepto en! 
l os procesos de ideación de solu - ! 
ciones , en especia l par a al canzar; 
acepta bl es niveles de profundidad, · 
eficacia, actualidad y v·al id~z f~ 
tura. 

3.3. Aprender a extraer conc l usiones 
siguiendo líneas argumental es que: 
l as fundamenten, superando el a 
priori smo 4e los "yo creo" o, de : 
los "yo pié·nso" . 

3.5 . Aprender a vi sual izar los actos 
creati vos en l os procesos de i n· 
vestigación cientí fica y l a ' base 

____ , q~~ 1_os posibil i tan:.. ____ ·------~ 

3 .6. Aprender a s i ntetizar en el pensa-

4. 2. 

4.3. 

No separamos etapas que posibili
ten grados de acercamiento a "lo 
real". Esto sucede cuando los Ar 
quitectos no separamos l as etapas 
de descripción de las de interpre 
tación-explicación de aquello que 
se describe y, menos aún, de las 
etápas en donde se co nstruyen los 
j uicios y se establecen norn1as de 
acción expl ícitas o tácitas conte 
nidas en los diseños. -

Producimos generalizaciones aprio ; 
rí sti cas , conducta reiterativa : · 
incluso , entre destacados Arqui -
tectos de renombre internacional, 
producto del absol uto dé sconoci -
mi ento de la Teoría Muestral. En 
nuestra sub-cultura, no es en ab
soluto inusual que , con l a "obser 
vación" de unos cuantos casos ac-=
ciden talmente ubicados en t erreno, 
se extraigan l os que , además, no : 
sean definidos y menos caracteri - : 
zados . Quizás de todas la s con -
ductas sin rigor de Arquitectos y , 
Diseñadores, estas generali zacio- · 
nes apriorísticas sea n las más 
perturbadoras ta nto para los tra 
bajos i nterdi scipl inarios cuanto
'¡)ara- r-espaTC!'á:r -·p-ropoSi'c i cines: ·· . 

4 .4.No ponderamos l a importancia det ermi -¡ 
na t iva de los t1arc_os_Teóricos, ya . 

5. 1 . Nivel de l a Teoría: El Ser Humano 
como construct or de reali dades . Suje 
te-Objeto , Criter io de Verdad ; Cieñ¡ 
ci as , Tecno l ogías y Técni cas, Teor ía 
y Prácti ca , Métodos y Técnicas . For.l 
mación del Concept o, defi nición y Q¡ 
peraci onal ización. Format o y rol del 
Conocimiento en el Arqui t ecto. Va¡ 
ri ab les, Re 1 aci ones e Hipótesi s. ETI 
Proceso de Investi gar . 1 . 

· 5.2. Ni vel de los Métodos y de l as Técni -: 
cas de Investigación Científi ca en¡ 
Arquitectura: Informac ión Documen -! 
ta l : captura, almacenaj e , recupera_: 
ción e uti li zación. Cobertu ~a d~ 
l a Información de Campo: Censo , Muesl 
tra y Casos . la Observación, el -: 
Cuestionario y l a Entrevista. Pro: 

cesamiento y A_n_á l isis de l a I nforma ción 
,·. de Campo . formulación de Proyectos de 
¡. Investi gaci ón . 

1 5~3 . 
i 
1 

! 

Ni vel de A~l icación : Redacción de 
I nforn1es, Semi nari os, Tésis y MemQ 
rías; Indi vidual izaci ón de proble
mas por i nvesti gar en Ar quitectura. 
Diseño de un Proyecto de Investig~ 
ción. Efectuac i ón y Apli cación de 
un Proceso de Investigación en AL 
qu itect ura . 

6 

De todo s modos , exi ste un tercer ni vel 
par a esta Cát edra de Métodos y Técni -
cas: l os t rabaj os fina l es de l a Carre
ra ( Informes de Prácti cas Profesi ona -
l es , Semi narios, Tes i s y Memor ias de 
Pr oyectos de';Título), en donde , estas 
mater ias, debi eran j ugar un rol prepo~ 
derante. 
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c·IUDADES DEL SALITRE 
Un estudio de las Oficinas Salitreras en 
regí ón de Antofagasta .· El caso de · 1 as 

. oficinas María Elena y Pedro de Valdivia. 

l. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Este trabajo estudia los origenes y 
el desarrollo de la arquitectura en las 
oficinas salitreras de la Región de Antofa 
·gasta (Chile). en particular el caso de 
las oficinas salitreras María Elena y Pe 
dro de Valdivia·. -

A través de ellas quiero presentar , 
analizar y comparar unos modelos especifi
cas de asentamient~- vinculados a la ex 
tracción de matéria~ primas y al hecho más 
general de 1~ Revolución Industrial - que 
·asumen modalidaaes diversas frente al co 
mún problema de disponerse en el territo ~ 
rio~ organizar su cond ici ón urbana y desa
rrollar el tema de la vivienda. 

2. DESCRIPCION GENERAL DEL -TEMA:··· 

El tema en cuestión est á relaciona 
do estrechamente a la formación de la na 
ción chilena, desde el momento que los 1n -
tereses económicos en juego son tan impar~ 
tantes, que influyen decisivamente en el 
desencadenamiento de un conflicto bélico 
·(Guerra _¡le 1 Pacífico, 1879--1993/84 , que 
enfrenta a Chile contra Perú y Bolivia) co 
mo consecuencia del cual Chile control a to 
dos los territorios salitreros, que con 
forman en la actualidad la Primera y Seguñ 
da Región del país. -

Por otra parte, l os once mil a 
ños de ocupación del terri torio habían pr~ 
ducido asentamiento en el área andina 
cuenca del Salar <te:Atacama, curso supe -
rior del río Loa- ·a lo largo de éste en su 
trayectoria al mar y, eventualmente, en el . 
1 i tora 1. 

la Depresión Intermedia. geÓgráfl 
camente poco apta ' al ·asentamiento agrícola 
se habita aceleradamente hacia 1870, a par 
tir de la explotación industrial de un re 
curso natural abundante - caliche - en ba 
se a la construcción de un gran número de 
oficinas salitreras . 

La explotación del recurso requi 
rlo de la construcción de instalaciones in 
dustriales, edificios de equipamiento y vi . 
vi endas, captación de aguas subterráneas -
incluso se construyó la primera pl anta d~ 
salini~ado~a-stil~r de agua en el Mundo 
WU.~.L:-__s;onstrucc;:·i ón de represas y bocat~ 
mas sobre el rio· Loa y tendido de una 'fri; 
portante red ..f~-,:royJaria. -

· Surgieron pueblos de serv1c1o, co 
mo Pampa Unión, ciudades del ferrocarril, 
como Baquedano, amén de que la exporta -
ción del producto requirió el desarrollo 
de importantes estab 1 ecimi e'ntos portua 

Investigador Responsable: Eugen1o Garcés F. 
Investigadores: Patricio Margado U . 

Carlos Padilla I. 
_Roberto Ediap G. 

rios en eltlitora1: Tocopilla. Antofagas 
, ta. Caleta Coloso y Taltal. -

Todo este despliegue humano se 
. traduce en la organización y construcción 
de un territorio vasto y desolado, de tal 
modo que se estructura un amplio sistema · 
de asentamientos que, au·nque autónomos .f 
en su concepción - muchos de ellos perte ! 
necian a compañías diferentes, emitiendo l 

, incluso su propia moneda. las famosas fi ! 
chas-, estaban re l aci ona"dos por una pro ! 

fus red ferroviaria , que comunicaba a l'as' 
.oficinas entre sí y a éstas con los puer-: 
; tos litorales, donde el recurso era em 
· b<ircado a Europa y los Ef.UU. vía Estre~ ¡ 
cho de Magallanes, hasta la inauguración 
del Canal de Panamá _(l914). 

La organización del territorio, de 
: sarrollado a partir de la explotación y- 
' exportación del salitre, sienta las ba 
ses de una estructura que ha perdurado : 
con escasas variaciones, hasta nuestros 
días. La presentación sumaria de este 

, tema se entrega en ápéndices . 

Todo este apresurado proceso .que 
se puede fechar entre 1870 y 1930- y de 
sequilibrado desarrollo- apoyado en una 
base económica única-. encuentra su talón 
de Aquiles en el invento del salitre sin 
tético por los químicos alemanes, con oca 
sión de la Primera Guerra Mundial . La in 
dustria chilena del salitre declina len 
tamente hasta el golpe de gracia de la 

.crisis de los años 30, en que la mayoria 
de las oficinas paralizaron sus labores. 

·Constituyendo un conjunto de ruinas aban 
donadas y saqueadas en el desierto, con 

· la excepción de Chacabuco- ocupada por el 
Ejército de 'Chile- y María El ena y Pedro 
de Valdivia, que continúan operando, mer 
ced a las ventajas del sist ema industrial 

-~Guggenheim , hasta nuestros dias. 

El pueblo de Baquedano se mantie-
ne en razón al importante nudo ferrovia -
r io que constituye; Tocopilla es el pue~· 
to de embarque de la producción de María 
Elena y Pedro de Valdivia, así como ~ 
si ente de la central tennoeléctrica qu·e 
abastece de energía a Chuquicamata; AntQ 
fagasta es el puerto del cobre y capl 
tal de la región, con una hegemonía con 
quistada a lo largo del tiempo; Caleta 
Coloso fue desmantelada en 1932; Taltal 
languidece lentamente como base de una 
limitada pesca artesanal y actividades 
de la pequeña minería . 

Ahora bi en, todo este proceso de 
asentamientos industriales relacionados 
a la extracción de materias primas, desa 

.rroll..Q_.de. una importante red f er:roy_i_aria : 
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y construcción de ciudades portuarias,se 
.constituye en un capít ulo que pertenece 
con propiedad al ámbito de la Revolución 
Industrial, entendida como el conjunto· 
de transformaciones sociales. económicas 

:técnicas y culturales que presi onan so 
.bre los países, con las consiguientes m~ 
' difi caciones- de acuerdo a nuestros in 
:tereses específicos como arquitectos --
en los ámbitos territorial, urbano y ar 
quitectónico. - · 

De ello damos cuenta en la Segun 
da parte de este trabajo . 

El his toriador chileno Eugenio Pe 
reira Salas, en su obra Guión Cultural
del sigl o XIX. observa : " El país se 
bifurca en áreas diferentes. El norte 
minero de Antofagast a y Tarapacá f orma 
una clase desconoci da en nuestra histo 
r ia. Es un ambiente f renético , cuna _de 
la conciencia del i ndividuali smo capita
lista, frente a las concepciones tradi 
cionales del res to del país. Un nuevo 
tipo de sociedad, sin arra igo colonial , 
sin encomi en da a latifundio, más libe 
ral en sus concepciones , más realista en 
su conducta. iba surgiendo allí. al bor
de la pampa, donde a su vez el proleta
riado naciente ensaya sus primeras rel 
vindicaci ones". 

El marco de l a Revolución Iodus 
trial es entonces el quedefine. este pr~ 
ceso y lo dota de capital~ tecnología y 

· referencias arquitectónicas, que rev ier 
ten en un ámbito geográfico periférico.
donde asumen su peculiar fisonomía, de 
acuerdo con la permanencia y 1a constan 
cía con que surgen .algunos temas y ·l a I 

aecuáciori -q¿e retla~~ una geografía si_g_ 
nada por el Trópico de Capricornio. 

. ',• '. ;i: ·· . 

. E~t~~· laéo y ·lslO comi enzan las ac 
tividádés salitreras en la Región de An · 
tofagast a ~ con Jos catees primero y ra 
:fundación de <oficinas a continuación, en . 
las áreas qtie más tarde consti tuirían los i 
principales cantones de l a Región: El To : 
co, Centra 1; Aguas Blancas y Ta 1 ta 1 . ·Ca 
pitales jngleses, ch:ilenos .y alemanes 
principalmente, garantizaron el desarroll o 
de 1 as ofiéinás .. en.<.l os cantones menci ana-
dos- tódas' ellás equ~padas ton el sistema 
industrial Sháriks:. dir los .cuales el más 

¡importallte/~ahtodesde el .· punto de vis 
¡ta ,de la producci ÓTI C!:uanto por su vincula 
;ción al nadmiento'del puerto de Antofa ~ 
gasta, es el · cant ón Uentral:.con 25 ofi 
cinas salitrerasM én~re ellas el ca'so pa 
radigmático deChacaoulo- caractenizadas 
por la dispOs ición dé tres partes funda -
.ment_aJ.§_~: la industr~a, los equi panfientos 

1 
1 

' 
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VY ia vivTeñda:"" Est: es ~1 tema de la Ter 
1.cera Parte de este ~rabaJo. 
j; • 
¡. 
1 A partir de 1925 se_incorporan . _ 
rlos capitales y la tecnol og1a norteamerl-

.. -.... canos res ponsables de l a fundación de M~ 
·. · !iía ' Eiena y Pedro de Val divia, las " Glti 

mas ciudades del nitrato" como las ll ama 
Lavedan . Su fundación introduce el si~ 

:tema industrial Guggenheim, al mismo tie!!!_ 
• po que ·aporta una nueva manera de ente.!!_ 
der la ciudad industrial ,que basada en · 
ilas anteri ores expe riencias a la hora de 
1
considerar las tres partes básicas que la 
Íconsti tuyen , agrega explícitamente la l 
Idea de zoning y se apoya en el proye~to _ 
¡arquitectónico como instrumento de d1seno 
'urbano global , generando dos modelos de 
!ciudad contrastados , desde el momento en 
1~ue uno parte de la idea del octógono ~Q 
mo forma base y el otro lo hace a part~r 
~el cruce ro. El estudio de estas dos c1~ 
dades constituyen la Cuarta Parte de e~ 

r;. :~;b~j~:~;: .. ~.---__;_· -
J Los objetivos que se proponen son 
•l os siguientes: 
·3. 1. Estudiar el problema de la R~volu -
lci ón Industrial, tanto en su vert1ente ~ 
tópica cuanto en la práctica de la con~ 
trucción de ciudades industriales ex- novo, 
in tontanto poner de relieve algunos temas 
que~surgen de su exam~n, con el propó:ito 
de comprobar hasta que punto se const1tu
yen en modelos de referencia para la ar 
quitectura del salitre . 

3.2. Examinar el desarrol l o e~p~cífico de 
los temas urbanos y arquitecton1cos , pue~ 
tos de reli eve por l a Revolución Indus -
trial, en el caso de las oficinas_salitr~ 
ras del sistema Shanks en el Cantan Ce.!!_ 
tral , así como comentar las relaciones t~ 
rritoriales que el l os establece~ , la mo~ 
fo l og ía urbana que las caracter1za y _los 
tipos de vivienda que se generan, ponlen
do el acento en el caso ejemplar de la o 
ficina Chacabucd . 

3.3. P~alizar el caso de las ofic inas M~ 
ría Elena y Pedro de Valdivia , de tal mQ · 
do de poner en evidencia ciert~s constan
tes que ca racterizan a la arqu1tectura , . . 
de 1 sa 1 i tre y que permanecen en estas of~ ;¡ 
c'inas, al mi smo tiempo de comprobar de ! 
qué manera evolucionan ~-se transform~n a 
partir de la incorporac1on de los caplta
les y tecnología norteamericanas , ~anta 1 

desde el punto de vista de sus rela~1 o~es 
con el terri torio, cuanto desde l a opt1ca 
de su condi ción urbana , tanto desde los 
aspectos relativos a los equipamientos 

·cuanto en relación a la arquitectura · de 
¡1a vivienda. • 

!3.4 . Aportar en los métodos y en los co.!!_ 
!tenidos, a la comprens ión de parte de un 
!patrimonio arquitectónico, que se C?~! 
itituye en el campo nat ural de expl ?rac1on 
:y estudio para la Facul tad de Arqu ltec~u
:ra de la Universidad del Norte ·de rec1e.!!_ 
:te fundación (1981), aporte que nace, por 
;otra pa rte, de la compulsión personal - ~ 
!desentrañar la his toria de la construc:1on 
'humana de un territorio que ofrece sol o 
:dificultades al asentamiento y, sin em
:bargo, tal vez por esas dificulta~es,crea 
:un arraigo profundo entre sus hab1tan~es, 
·que reconocen como propias ~as cicatr1ces 
'de una geografía desnuda baJo el sol del 
Trópico de Capricornio. 

4 . MARCO TEOR ICO. 

Esta tesis quiere tener un carácter 
=' hi stórico. Con ello quiero decir que pr~ 
~ tende observar hechos arqu itectóni cos ac~ . 
· eci dos en el pasado , mirados a la luz del 
presente . Por lo tanto impo~tan ~q~í dos 
cuestiones : l os hechos arqu1tecton1cos 
que se investigan y el punto de vista con 
que ello se l leva a cabo. 

Obviamente, no t oda la arquitectu
ra construida en el pasado asume la cat~ 

· goría de hecho, desde el momento en que 
la mayor parte de ella pasa desapercibida 
y no se l e· atribuye una importancia signl 

-ficati va. 

En el caso nuestro, al margen que 
' no han habido estudios si stemáticos en 1
torno a la arquitectu ra del salitre , el 
tema ha sido tocado al menos por tres a~ 
tares de importancia; Pierre Lavedan, Pa~ 
lo Sica y Ramón Gutiérrez . De tal modo 
que, en tiempos diferentes, d~sde ángul os 
distintos y desde circunstanc1as cultura
l es diversas, el temaha .sido observaoo e 
interpretado, aún cons iderando el desco~Q 
cimiento que es apreciable en su tratam1e~ 
to . En todo caso , la mención que estos 
importantes autores hacen del caso en 
cuestión sugieren su carácter de hecho 
y ello le da valor como sujeto de estudi o. 

En segui da , es importante la consl 
deración de los puntos de vista que est e 
trabajo propone. En primer lugar intere
sa entender - en el marco de la tesis -lo 
que consideramos por arquitectura. 

No qu1ero utilizar la prudencia de 
defini rl a de un modos sistemático y apoy! 
do en una sel ecci onada bibliografía. Pr~ 
ten do expresar un punto de vista persona 1 , 
si se quiere, y adecuado al marco de este 
trabajo . 

.8 

Por arquitectura entiendo aqür---ra:- · 
caligrafía material del hombre sobr: l a 
·t i erra. Se trata por lo tanto de s 1 gno~ 
manufacturados por el hombre en el terrl
torio que reoresentan una síntesis cons- 
truid~ de la cultura, según un orden d~ 
liberado, que abarca des~e la escala de 
la construcción del terr1torio hasta la 
construcción de la vivienda. 

La comprensión de estos signos dis
puestos en el territorio requieren ento.!!_ , 

, ces de la lógica de su forma, esto es de ·: 
su morfol ogía, que se va a preocupar de · 
l a revisión de las leyes que informan al 
todo, a las partes y a la relación entre · 
partes y todo, desde el pun to de vista 
de l a f i gura que represent an y l a fo~ . 

.ma que asumen. 

5. LAS HIPOTESIS . 

Este estudio quiere encarar el t~ ; 
-ma propuesto desde tres hipótesis básica~ 
y generales: · 1 

5.1. La arquitectura de las oficinas . sa .· 
litreras tiene antecedentes y modelos de 
referencia en la arquitectura que surge · 
con la Revolución Industrial, desde las ; 
propuestas utópicas hasta las Company 
Towns . 

En este senti do es necesario afir 
mar que el surgimiento y desar rollo de 
las oficinas salitreras se produce en . 
un período en que Europa y los EE . UU . vl 
ven un momento cultural, económico, poli : 
tico y técnico signado por la ~e~o~ución 
Industrial, que prepara el adven1m1ento 
de l os Tiempos ~lodernos. 

Desde el punto de vista de este 
trabajo, y en relación a la arquitectu_ra 
de la Revolución Industrial, son tres 
1 as vertí entes que parecen re 1 evantes . En . 
,primer lugar, la discusión teórica y el 
conjuntodeproposiciones de los llamad?s 
socialistas utópicos, de los cuales 1.!!_ 
teresan aquel l os que fo rmularan una pr~ 
pues ta arquitectónica: Fourier, Owen, Go 
din y el discutido Buckingham . 

En segundo lugar , el desa rroll o 
de la vivienda obrera, que surge como 
ta l vivienda al calor de l a demanda de 
acomodo del conjunto de mano de obra re · 
queri da por el proceso industrial . 

Por Gltimo, el importante proceso 
de conitrucción de ciudades ex-novo vi.!!_ . 
culadas a la industria, en sus diversas 
manifestaciones: Industrial Villages, Ci 
tés Quvrieres, Arbeiten Siedlungen, Co 
Lonias Industriales! Compa!ly Towns. 



' ·. 

-r-----Est-¡; -con·j~n-to de -pre~cupacio -
bes encuentran claras resonancias en la 
~rquitectura de las oficinas salitreras , · 
fdesde el momento que los capitales, la 
!tecnología y la arquitectura son elemen -
ftos relacionados a una necesaria trasmi 
lsión ideológica, técnica y cultural . 

ls . 2. La morfol-ogía urbana de las oficinas 
:salitreras del sistema Shanks articula,m~ 
!diante un trazado en damero, tres partes 
jbásicas: industria, equipamientos, vivie~ : 
¡cta . ; 
¡ 

1 · Est~ hipótesis busca poner de re . 
:1 i e ve dos temas. El primero, que ti ene 
que ver con l a continuidad que estos ase~ ; 
tamientos establecen con aquellas ciuda - : 
des . industriales desarrolladas por la Re · 
:volución Industrial en relación a las pa:!:: , 
tes básicas que 1 as conforman, y un se : 
·gundo aspecto, vinculado a la propia con : 
:figuración que asumen las oficinas sal i - ' 
•treras del sistema Shanks en su despl ie - : 
:gue en e 1 territorio, configuración según : 
la cual el trazado organiza la disposi - ~ 
·ción del área industrial - edificios y i 
'e 1 ementos morfoíl ógi camente rel evantes - ! 
los edificios de equipamiento - elementos j 

:primarios del conjunto, tanto desde el ':! 
punto de vista de su arquitectura de de~ ; 
-tacada factura cuanto por constituirse en l 

focos de la vida social- y los diversos i 
tipos de vivienda - organizados en arde- i 
nadas· manzanas. 

5.3. Las oficinas salitreras María Elena 
y Pedro de Valdivia, al mismo tiempo que 
son herederas de ciertas constantes pro 
pi as de 1 a arquitectura de 1 salitre y de . 
las ciudades industriales, proponen nue 

·VOS modos de organizar la forma urbana, a 
:partir de l a incorporación del capital y 
la te~nología norteameri cana. 

En efecto, la constancia en la 
aparición de las tres partes básicas de 
la ciudad industri al comentadas en la hi 
pótesis anterior se continúa produciendo
en Haría Elena y Pedro de Valdivia , ava
lándose de este modo una cierta continui 
dad con las oficinas Shanks. · Sin embar-
~o , estas t res partes básicas ganan en 
complejidad y en tamaño, razón por l a 
cual la ciudad se entiende gobernada por 
el proyecto arquitectónico, que dispone 

• las partes de acuerdo con principios de 
zoning, que al margen de garantizar una 
cierta organización funcional, libera al 
campamento de sus compromisos con el área 
industrial, permitiéndol e una autonomía 
al servicio de una disposición morfo l ógi 
ca , en la que subyacen-modelos teóricos 

, de ciudad vinculadas a determinadas tra 

--·- ·---------- ------·--····-- -·-------- ~- ~-----------

1 di ci ones de· la forma urb.ana·, que organT 
za el trazado, la dispos ición de 1os 
equipamientos y la propia vivienda . 

6. ASPECTOS METODOLOGICOS . 

Es p·asible afirmar, en t érminos 
· generales, que ésta es una tesis mono 
. gráfica, esto es, una tesis que trata 
· un so 1 o tema desde puntos ·de vistas di s 
' tintos y escalas diversas, de tal modo 
de insertar el tema en un panorama que 

, lo comprende y explica . Para el lo ~e 
ha recurrido a la descripción y al aná 
Lisis, que tal como lo pone de relieve
G. Grassi en su Construcción lógica de 
la Arquitectura, vienen a ser términos 
relaciona dos , desde el memento que" •. . 

: la descripción, en su definición lógi 
· ca más estricta, se dirige totalmente
al objeto y a su comprensión más com 
pleta", agregando a continuación que 
"viene a ser una exposición de tipo a 

.nalítico (donde) los elementos de la 
1observación se disponen de una mane-
1ra ordenada, manteniendo su carácter 
¡de 'partes'; por lo tanto la descrip 
:ción viene a ser una exposición siste
; máti ca . . . " 
1 

Para este trabajo, la descripción 
·ti-ene tres vertí entes : la primera , que 
es una descripción que recurre a la ex -

-presión escrita, de tal modo de ir p~ 
niendo de relieve aquellos argumentos 
fundamentales que organizan la tesis, al 
mismo tiempo que avanza en el análisis 

·compositivo de las obras estudiadas; la 
:segunda, que recurre a una amplia pero 
·seleccionada iconografía, al servicio de 
:1a descripción gráfica de los t emas ; la 
;tercera, que es aquella descripción que 
ise basa en el dibujo, entendido como una 
!instancia de meditación en torno al pro 
Íblema, que de alguna manera lo devela al 
·describirlo, y que selecciona, interpre
:ta y propone, para decirlo en palabras 
de Manuel Solá Morales. 

De este modo, el desarrollo de 
los objetivos propuestos y de las hipót~ 
sis planteadas requiere de métodos dive~ 
sos , según el caso que se trate. _ 

La primera de ellas , que examina la 
arquitectura que surge con la Revolución 
Industrial de un examen bibl iográfico ~ 
tento, básicamente de la obra de Paolo Sl 
ca Historia del Urbanismo S. XIX y S.XX; 
Pierre Lavedan y su Historie de L'Urbani~' 
me, V.II y V.III; Erwin A. Gutkind y su 
Urban Development in western Europe, V.III 
'V.IV y V.V; Francoise Choay y su El Urba-
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~"m smo; utopías y real i dade~ y The modero ,,.._-~ La tercera hipótesis. que examina 
·city; planni~ in the 10th Century; la . ~ : ]os casos de María Elena y Pedro de Val 
bra de G. Ciucci y otros La ciudad ameri - .divia, ha recurrido al estudio del ma 
'cana de la Guerra Civil al New Deal; Car- te ri al de los archivos de María Elena y 
lo Aymonino y su Orígenes y desarrollo de Pedro de Valdivia para proceder al dibu-
l a ciudad moderna; LeonarLo Benévol o y su jo completo, tanto de los planos de l os 
Orígenes del urbanismo moderno... . pobl ados, cuanto de una selección de l os 

Estas obras constituyen referenc ias 
¡básicas, aunque se ha recurrido a numero
sos otros autores, para indagar aspectos 
parciales o para conformar un panorama g~ 
neral más completo, de los cuales se da 
cuenta en la Bibliografía. 

Es estud io de ésta ha permitido un 
hilo argumental que arranca con los uto -
pistas , se desarrolla en Europa y pasa 
l uego a l os Estados Unidos , ar ri bando a 
Chi le desde la vertiente europea y más 
tarde norteamericana. 

Por otra parte , se ha buscado un 
material gráfico que ilustre el desplie 
gue analít ico, al mismo tiempo que se han 
dibujado planos Nolli a la misma escala 
(a:lO .OOO) de aquellas obras más relevan
tes y de las cuales no habían dudas de su 
escala gráfica, con el propósito de .comp! 
rarlas con planos semejantes de las oficl 
nas salitreras estudiadas, en una oper~ 
ción deudora del número de Arquitecturas 
Bis dedicado a Kahn, así como de la T~ 
sis de Jordi Oliveras, presentada en UR2.! 

. .¡ 
1 

La segunda hipótesis, que permi te ¡· 
avanzar en el estudio de las oficinas sa 
litreras del sistema Shanks, por una par ! 
te ha utilizado e 1 examen de 1 a obra del ' 
historiador del salitre O. Bermúdez, pero 
por sobre todo ha trabajado en base al m~· . 
terial, aún no clasificado, del archivo · 
de Chacabuco, el archivo de María Elena y 
Pedro de Valdivia y el archivo personal 
del investigador Carlos Padilla. Toda e!, 
ta recopilación de antecedentes entregó 
un conjunto de material original, del 
cual damos algunas muestras e~ este tra 
bajo, lamentando que , por efectos de for 
mato, se pierda el detalle de ciertos -
planos. 

Por otra parte, se avanzó en el 
dibujo de determinados aspectos , como 
es el caso del plano del Cantón Central, 
las manzanas y las viviendas de Chacabu
co , y los planos Nolli de las oficinas 
salitreras . 

Nuevamente el material gráf ico,el 
dibujo y el texto se ponen en rel ación 
con el propósito de provocar una ínter -
acción ~nr_iquecedora: 

:edificios de equipamiento y de las vi 
viendas, trasladando el sistema de medT 

:das de Pies y pulgadas del original a 
nuestro sistema centesimal. 

A ello se ha agregado estudios 
anal í ticos en dibujos de distinto tipo y 
escal a, con el propós ito de evidencia r 
ciertos temas compositivos de interés ,al 
mismo tiempo que se ha formalizado ; un 
cuadro que reúne l os distintos tipos .de 
vivienda. 

Por otra parte, estudios hechos 
en terreno han permitido i ndagar ~n la . 
dinarni ca de uso de las viviendas , con el 
fin de cotejar el plano original con el 
plano en uso y establecer, a partir de 
ello , algunas conclusiones relativas a 
l a vivienda obrera . 

Nuevamente, de la interacción 
entre el discurso escrito y el material 
gráfico, se pretende enriquecer el tema 
y enfatizar aquellos aspectos más suge
rentes. 

Por último, se h~-df~puesto u 
na sección de Apéndices , donde se entre! 
ga información general en relación al 
territorio, se desarro 11 a· toda' l a impar -
tante ·construcción del mismo a partir de 
la actividad sal itrera, para lo cual se 
dibujó el plano topográfico, al que se 
aplicó- según un estudi o sistemático que 
:exami nó archivos, cart~graffa, trabajos y 
tesis universitarias - el desarrollo del 
terri tori o entre 1536 y 1986, poniendo én 
fasis en los años .del auge salitrero. 

Por otr~ p~f¡~~ se da cuenta tam -
bién de los principales sistemas de elabo 
ración del salitre, con el propósito de 
compl eméntar 1 os antecedentes básicos p~ 
ra este trabajo . 

En cinexos ~ a su vez, se entregan 
~lgunos planos no presentados en la III 
parte , así como copias de planos origina
l es de María El en a y Pedro de Ya 1 di vi a. 

' En síntesis; hé intentado que es 
ta Tesi s sea una contribución al estudio
de un territorio Y:Sús arquitecturas, tan 
to a través de los contenidos que presen~ 
ta cuanto mediante l os métodos que los de 
sarrollan, de tal modo que qui ero conside 
r arl a un proyecto, habitado por el rigor
~caaémico y la expresión personal . 

1 ·-- ·-· 
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SISTEMA ABIERTO DE .INFORMACION 
Coordinador investigaclori: J orge Dom ínguez A. 

· Coleborador: Carl os Pedill~ 
Ayud•:mtes: F'ernondo Ffores 

Fernando Glasino'v'ich 
Sergio Gonzo l ez 

Ob j etivos: 
El estudio pretende def inir un s1sternó "abierto"_. 

es decir "flexible", Que permito closificor los dis t intos tipos de 
~ ¡información que existen en el campo de la Gr quítecturo y; a lo vez , 

loptimizor:- el- monejo de éstl), consiguiendo osí tnibajor con ropidez 
!un gron-..tólumen de informoción. 

1 
1 Esto conlle·.,.a , corno un problemt~ específico, l a necesided del 
;ernpleo del computador como hetTomienta bósice en lo ejecución 
'del pro~ecto . 

1 
1 
! 
j. · lmport6nc1a de la 1nvestigac1ón: 

El problerne de lo closifi coción y rnonejo de lo infor-mación es 
un hecl1o que obviamente trasciende nuestra disci pl i ne; lo 
producci ón de i nf orrnac:i ón supenj 1 o capoci ,jod de su re e o lección, a 1 
menos e tra·.,..és de los rnedios con·.,.encionelles. En nuestrl.l disciplino, 
'y específicamente en su enser'ionzü, le infonnóción asume un 
.car6cter de re f erencia 4 precedente ineludible tanto en el tnJba jo 
1enelí tico corno en la pr~-yeclóción. 

Libros, publicaciones, periódicas, serninar-ios e in·-testigecio
nes constituyen lás fuentes principales á trovés de las cueles le 
infonnación se cornunica. Sin ernbergo su revisión y lectun;¡ en 
.busco de unt:l detenninada i nfotTneción resulta de gren complejidad y 
demora .. Es por esto que se hace necesario e 1 p 1 en te o 1je unó pautó o 
rnetriz universal á través ,je la cual t odo la i nformeci ón existente o 
por- producirse puede queder- registrado de un rnisrno rno,jo, si endo 
:posible recupererlG f 6cil y r·6pidt~rnente Er·través del uso de Bases ,je 

.Datos en el Computador. . . 
1 La inform::~ción en Arql!lt ecture se cer actenzo por contener 
'gran ccm ti dad de imágenes adernás de texto , les cuales son difícil es 
'de reproducir y manipular-. El uso eficiente del cornputador perrnite 
monejarles y procesarlos de mültiples rneneres. 

Aporte o lo Escuelo: 

El proyecto se inscribe en el pr-o9riJrne oje investigaciones que 
-se ha propuesto ll ev~r El cabo dentro de la 1 i'nea oje Pa t r imonio. Su 
acción o punto t1 poner 1 a in i ormaci éo n orquitectóni ca, Lmo vez 

l closi_fic~da, ol ~ ~lct~nce de á lurnn?s_,_ pr_o_f.~sore~ e_ -~n··,..~:t! gt:Jdc~res: 
tcons1gumedo eJSI, por un lódO, dlcleru..;Jo y uptJrri!ZoL-l un dt:: lo 

1 
t inforrnóclónque, do_da ~~u_es~ra condición de ai_slemiento, a veces es 
¡escosa; y por ot ro, tarml1anzor e todos los rmernbros de la escuela 

· ,,,-·· lcon el menejo de infom1oción e gren escele e través del cornputodor, 

\incorpor6n1jose ~efinit_i··.:ern~nte á unt~ ,jirnensión contempor6nea de 

·~la t!oqen~iE!_ Y )~_lD'·~estlgecJ~_n . 

.... 

¡· .. · 
i Estodo de ov6nce: 

~ ~· . ::,,..'~Durante el primer semestre de es te e~fio se trabajó en tres 
~pleJnCfs-'éliferentes: .. ~ 
: El primero fue determi nar- los voriobles que influyen ,en lo 
clasificación de una obro de erquitecturo, seleccionat-los de ri)oyor 
jei-erquía y realiz~w una pcwto o motriz que perrni liero confecCionar 
una fi eh(} tipo. · 

El segundo consistió en lo evaluación y comparación d'e las 
dh,.ersos "beses rje de tos" di spohi b 1 es pe re operar en 
rnicrocornputodores, con el propósito de determinar cu61es eron los 
mé!s epropiados tornando en consideración tanto el tipo de rmiterial 
a clósificar corno el tipo de usul.lrio. 

El tercer plano de occión fue un ensa~o de clt:rsificeción y 
puesto a pr-uebe de la ~~fluto y beses de de tos escogí das par-a lo cu<J l · 
se tornó le cliápoteca, llegando a fichar 1000 diapositivas. ·· 

Pt~ra el segundo semestre se ha decidido reelizar la prirneró 
eplicación en forma completa; se trotó de lo clasificación de ll:l 
i nf or-rnaci ón proveniente de 1 e~s pub li caci ones periódicas chilenas, 
AUCA, CA, ARS y ARQ. . 

Se pretende reordenar la información en función de cómo 
ésto es r-equerido nomiolmente, es ,jecir, configurot- un fndice 
temático que iJbarque las cuatro colecciones. 

· . Con ello sei-6 posible rt~stree~r ~ cuaiquier ·;;-Jforrneción; ·· 
:tomando como dáto pr·evi o só 1 o su temática. Esto perrni ti rá sacár 
:mucho más provecho de le información que hoy e~<iste. 

Proyecciones: 

Le investigBción pretende .. en esta primero etapa, dejar· 
sentadas 1 as beses pan! que t onto o l urnnos como profeso res e 
investigódores , cuelquiera seen sus intereses , puedan en un futuro 
oj:Jló no le_iono, refer-irse o un banco único y múltiple de dotos donde 
pueda encontrarse e 1 asifi ca,ja toda 1 ;::¡ i nf orTnaci 6n proveniente de 
los distintós fuentes, ~: i endo positde por eJemplo .. consultot- \0 1j.~ la 
obro de un arquitecto deteiTninedo, los artículos escrito? sobre una 
tern6tica específi ca o el catastro de una ciuda,j, y además obtener 
inforrnación gr6fica de cualquier.:¡ de ellos sin mayor dernon~ ni 
costo. 

A pesar de lo diíi cil y árido que pueda resultar el trabajo en· 
.los primeras etopeJs estórnos segta-os de que vole la. pena hacer 
. esiuerzos que rniren o largo plazo. Esta dem6s · 1jecir que lo 
.cornputeción no es cose del futuro sino olgo rnu~ presente y no ojen1) ' 

, a nuestra diciplinó. Es una tierrarnienttJ indispenst~ble ''qtie nos 
permite disponer de rnés tiempo útil por-a tat-eos ~Je no pueden 
hacer ··en.ln" las m_o?quinas. 
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llego por {in a tu bravío 
mineTal de aya y de hoy, 

¡vengo a buscar tu voz y a conocer lo mlo, 
'y no te traigo un corazón vacio: 
te traigo todo lo que soy. 

Porque la Patria lleva en la cintura 
tal va un ramo de copihue en flor 
pero m el esplendor de su figura 
,lleva brillando en su cabeza oscura 
¡una corona de sudor. 

Norte, hasta en las lejanas alegrlas 
de las húmedas tierras labrantías 
brillan las gotas que le diste: 
toda la Patria está condecorada 
con el sudor de tu jornada: 
porque t rabajas tú la Patria existe. 

.Arañando el m etal de tu.s raíces 
el hombre te llenó de cicatrices 
:y -cayeron en un cauce de espuma 
:ras silenciosas sales salitreras 
,llegando a sus ciudades marineras 
1 . 
desde la pampa de color de puma. 
ÍPara que llegue hasta la mesa el trigo 
len la más dura entraña está tu mano. 

lsiempre·está en lucha tu metal humano 
1 . 
;con todos los metales enemigos. 
: Qui~o luchar contigo, hermano. 
:Quiero en tu territorio calcinado 
~b . • d ~ asar mt corazon como un ara o 
•así enterrando la semilla ardiente. 

j 
'Quiero cantar entre tu recia gente. 
,Quiero también oír la voz sufrida, 

· Ja canción de la pampa removi;¡a ·, _ 
\cqmo el corazón del pampino, · 

_ :vieja canción que aprieta la garganta 
· .· _con .un nudo de lágrimas que canta 

[lasamarguras del destino. 
¡ . 

que esté mi voz en los rincones 
_la pampa, tocando los terrones, 

elabore con caliche el canto, 
. tú: vez se alce barrenando el pique 

· -~o que la sangre me salpique 
do sobre la pampa llueve llanto. 

ruedas al fondo, hermano duro, 
auan:aa.o, hundido, derribado, herido, . 

. tu.s huesos vuelven al sitio os- . 
[curo. 

~A~~T"'·- golpeó el primer latido 

"C''-~ -~~-·---~,'0: ..,..,..,.,,..,._ golpe de pala sobre el muro. 

:. _· _· ~contigo en e-l día amarillo 

> !C lt.fe· ~"!-r.nra._.-. ~ . .,..· __ ..,.·_ · · · · ·• Maria Polvillo, 

···:· :· . 

u:.~~~~ ui te:::: 
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Y por los socavones ck m isterio 
. como desmoronado monasterio, 

los techos rotos, las vacías puertas, 
quedan como preguntas demolidas, 
junto a un montón de tumbas esparciadas, 
.las solitarias oficinas m uertas. 

¡ : 
!QuieTo que esté m i canto donde antaño 
'con su mirada gris y su pelo de estaño, 
Recabarren, el Padre, comenzó su jornada, 
d&orilla·a orilla del cksierto, . 
con la misma bandera, que llevó levantada~ · 
Porque R ecabarren n o ha mueTto. 

La pampa es él. Su rostro es la planiCie, .. 
su rostro es la arrugada superficie 
de la pampa, como él áspera y fina, 
su voz nos habla aún por la boca del vien to, 
su v iejo traje está en el campamen to: 
su corazón está. en la m ina. 

1
Sobre el accidentado en su agonía, 
sobre el amanecer y la alegria 
quecomoeTiñar te bañe. · · · - ------

,Norte, deja que cante sobre tu pecho amigo. · 
j.Yo quiero que la Patria esté contigo. 
Quiero que Chile te acompañe. 
l . 
'Autoriza m i voz en tus desiertos 
entre tu brava gente, entre tus muertos, 
junto a las rocas de tu litoral · 
para que se derrame en tus rodillas 
como un río de espigas amarillas 
nuestro canto de pampa y de trigal. 

Nuestro canto de tierra y de promesa, 
nuestro canto de pan sobre la mesa-, 
nuestro can to de nuevo mineral, 
n.i(!Stra canción de naves y de usinas, 
nuestro canto de surcos y de minas, 
n uestra palabra de Unión Nacional. 

Yo quiero junto al mar de tus metales 
celebrar tu.s ciudades litorales 
que brotan de la arena desolada, 
! quique azul, Tocopilla florida, 
Antofagasta de luz construida, 
Taltal, paloma abandonad.a_. 

Arica, flo r de azúcar y blancura, 
de nuestra dulce Patria frente pu_ra, 
rosa de arena, flor distante, 
toca el Perú tu cabeza pampina 
y como una luciérnaga marina 
adelantas la Patria al hijo errante. 

Chile, cuando se hizo tu figura, 
cuajado en tre el océano y la altura 
quedaste como antorcha iluminada. 
El Sur forma tu verde empuñadura. 
El Norte construyó tu forma dura. 
Y eres, Tarapacá, la llamarada. 

Patria, la libertad es tu hermosura. 
Y para defender tu lumbre pura 
aquí estamos tu.s hijos agrupados,· 
el que salió de la cav erna oscura 
y el que está por los T?tares derramado, 
· l constructor sobre su arquitectura 

·sta el agricultor desde su arado: 
•os alrededor de tu figura 
, .1.e la libertad nos ha llamado. 
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Entrevista imaginaria. 
- ¿ Cómo surgió el Cinescuela ?. 
Surge ante la ~ecesidad de tener 

1 

un espa- l 
cio y un tiempo reconocido en el quehacer 
de esta Escuela de Arquitectura . Porque 
los que hemos trabajado en él pensamos 1 
que toda actividad artístic~ nos concie~ 
ne y que atenderlas nos enr1quece y am7 ! 
plía la visión de lo propio. El gran p~ 
so lo dimos durante el 2° semestre ' del 
año pasado exhibiendo cine de gran cate 
goría. Sin embargo, fue este año 86 en 
e 1 que bajo 1 a forma de "Proyecto de Ex
t ensión" el Cinescue1a adquirió nombre y ¡ 
lugar, con respaldo económico y adminis -
trativo. Curiosamente, también bajo esa 
suerte de "oficialidad" recogió un inte- ; 
rés y asistencia masiva. 

- l Por qué no traer sólo películas de 16 ~ 
mm.,"de telón"?. 1 

La primera razón es que en Antofagasta no 
hay material de ese tipo. La única posi . 
bilidad es encargarlo a Santiago y el cos' 
to es bastante alto. · Sin embargo, no es. 
ese el problema fundamental. Las reser- ' 
vas hay que hacerlas por lo menos con 6 . 
meses de antelación y no puede esperarse 
u ~a regularidad de recibos que nos permi. 
tan programar. Nos resulta más convenie~ . 
~e recurrir a otros sistemas más próximos 
más a nuestro· alcance cuales son los ·. a- i 
r::_riendos de videos. No obstaryte, deben _

1 
saber que el Cinescuela es soc1o del e~ 
ne Club de Antofagasta que nos brinda no 

·sólo conocimientos a través de Seminari 
y ' Cb_arlª's, sino gue nos fa~c,.!,i__¿l _=ta~:....:___,"---'0-

1 

rial de 16 mm. que trae- de ·santiago . Es 
así como este año hemos podido ·exhibir en 
la Escuela 7 películas de telón de cine 
~lemán contemporáneo, además de las 12 
•que conformaron los ciclos por director 
~ue disfrutamos el primer semestre de e~ 
te año. 

-l Sería posible dar c iclos de Cine espa
ñol-italiano, o francés por ejemplo , con , 
arriendos de video ?. 

Es sumamente difícil. Nosotros debemos 
inventar ciclos tomando lo que está en el 
comercio. Hay que enténder que los video 
club tienen objetivos comerciales y no 
cul t urales como uno qui~iera . Si ocasio
lnalmente encontramos buenas películas es 
~orque, por fortuna~ están de "moda" y 
la gente las pide: Porque son rentables. 
·Pero en - esa · lotería no podemos ser exigen 1 
tes. No obstante, tengan la seguridad dei 

_'que· estamos muy pendientes y lo que · es ~ 
más importante, asesorados por gente co 
mo Vict,or Bórquez que sí sabe sobre CT . 

~ ne. 

·-l Cuándo va a continuar el Cinescuela? 

Por fin, después de varias semanas de 
especiales sucesos podremos recomenzar 
lel jueves 02 de Octubre. Tendremos es 
.te semestre una actividad más breve ~ pe 

' - 1 ro anunciaremos agradables novedades .pa / 
·ra los amantes ~el Séptimo Arte. -¡ 

Gracias Ci nescue 1 a ! . 

ARQUITEMARIO 
Editorial 
Homenaje a Valparajso 
Charlas . Hencks y los Pos 'Modernos 
1-léto'dos de -trwesttgaci ón . 
Ciudades del salitre 
Sistema abierto de información 
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I:.E UNOS CIERTOS PAYADORES _ANDINOS_! Para el públi"co presente 

(ALA tribu LOS JAIVAS) . cogollito de chamico 
/ (Las vacas no lo comen) 

Di r ector · 
Secretario Técnito 

· produce locurita 
lo curita 

loconfieza auno 1 

durante! terremoto 
(Terre Moto: Principio del Cultrún, 
lo golpéan y uno vibra) 
frecuencia deonda profunda 
en Pro Funda estamos 
(Fundas: Fundir 
el cuchillo) 
chillo 
que nos hiere el dedo 
índice 
Indio 
Andino 
que anda trutruquiando 
(Que Anda: Que corre tras) 
Fogón chisporroteante 
(Chispa Rotante: Frecuencia 

. de honda) 
de Diablada Tirana 
durante! terremoto 
lo cura 
que evaden los burgueses 
(los vacas) 
chamico de cogollo 
Che Amigo degollado 
presente 
público. 

?Juan Luis Flores 
, A é e t o r N e .1 r a '· 
:.: José Guerra. • Disefio gr~fico y Montaje ¡ 
: Victoria Dominguez G. Secretaria 
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