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OLITICA
 

ULTURAL
 

EL 00 I R
 

D C IL 

CREACION DE LOS INST ITUTOS
 
CULTURALES COMUNALES ·
 

La idea de estimular v vigori zar la 
manifestación de actividades cul

turales en la población , obedece a, 
propósito de desarrollar en los indivr
duos aptitudes y conocimientos que 
les permi tan mejorar sus condiciones 
de vida; posibilitarlos para satisfacer 
sus inquietudes espirituales y hacer 
los par ICIPes de tos avances de la el 

vihzacion y la cul tura, dignif icando 
su condición de sujetos activos del 
mundo de hoy. 

La Junta de Gobierno ha declarado 
que el desarroll o económico debe es
tar ínt imamente ligado al desarrollo 
social , puesto que el individuo consu 
tu ve una unidad arm6ni ca y coheren
te, que es necesario desarrollar en su 
integr idad, pues si se da preferencia 
a alguna de sus necesidades en pero 
jui cio de otras, se produce un dese
quilibrio dentro de esa unidad , que 
convierte al individuo en un ser atr o
fiado e insatisfecho. 

2. La decisión de prom over un act ivo 
desarrollo cultural en la base mis

ma de la comunidad, refleja la inten
ci6n de que los individuos participen 
directamente en la creación de activ i
dades culturales, reconociendo de es
te modo que en cada sujeto y en toda 
sociedad existen elementos posit ivos, 
que, orientados y estimulados conve
nientemente, pueden convertirse en 
factores valiosísimos para la creación 
cultural . 

3. Dentro del esquema que se ha ela
borado para poner en práctica una 

efecti va poI ítica de desarrollo social , 
la Municipalidad constituye un cen
tro vi tal como canal de expresión de 

las necesidades senti das de la comu
nidad e institución Intermedia entre 

el Gobiern o y la pobl ación . Además. 
por su arraigada tradic ión como cen

tro receptor y ejecut or de poi rt icas 

vecinales y su interdependencia con 
las organizaciones comuni tarias res

pectivas de los vecinos, la Municipa
lidad es el órgano más indicado para 
radicar en él la coordinación yejecu
ción de las poi íticas de desarrollo so

cial dir igidas a la base. 

4. La cul tura es un elemento indis
pensable del desarrollo social y es 

l ecesario entenderl a no sólo como 
expresión de la creación artist ica, St

'"\0 como elemento condi cionante de 
'a convivencia social de los indivt 
Juos. De ahi que la promoción de 
hábitos, costumbres y tradiciones ar 
tist icas de la comunidad, la exalta
ción de comportamientos positivos 
en los ind ividuos; el est ímu lo a la 
Vigencia de valores morales, tanto 
personales corno colectivos, los 
sent imient os de amor a los serne
iantes. a la fami lia, a la Patria y al 
terr itor io que se habita y en el Que 
se convive, const it uyan todos rna
nifestaci ones propias de una diná
mica vida cultural. 

5 A este respecto , es indispensable 
que la labor de los Institutos Cul 

turales Comunales se proyecte de una 
manera muy activa hacia aquell os 
sectores de la comunidad que viven 
en condicion es de vida casi subhurna
na. La pobreza es una etapa transito
ria y superable mediante estimu los e
conómicos; pero la miseria represen
ta un estado de postraci6n espiritual I 

que sume a los indi vidu os en aguda 
depresión y de la cual no pueden 
emerger sino con la ayuda, la sol idar i
dad y la efectiva comprensi ón e sus 
semejant es. La di fusión de la cul tura 
entre estos sect ores de nuest ros con
ciudadanos reviste, por tanto, espe
cial trascendencia, tanto que ll ega a 
transformarse en un medio terapéuti 
co que les fr anquea la posibilida d de 
redimirse como hombres y encont rar
le a la vida satisfacciones y alicientes 

que los empujen a salir de la aguda 
crisis moral en que se encuent ran. 

6. Consecuente con lo anter ior. el 
Departamento Cultural de la Se

cretaría General de Gobi erno propo

ne la creación, en cada comuna, de 

un Institu to Cult ural, que deberá 
const it uirse en el centro de la vida 
cultural de la comunidad, abarque su 
ámbito territorial y que represent e la 
expresi6n más evidente de la vitali 

dad social de la comun idad que la 

forma. 

INST ITUTOS CULTURALES
 
COMUNA LES
 

La idea básica consiste en dotar a 
cada comuna de un establecimien 

to especialmente diseñado para servir 
de centro de reuniones, lugar de ex
posición, sede de charlas, conferen
cias y biblioteca pública , cuya arqui 
tectura sea uniforme y acondicionada 
con los elementos técni cos y audiovi 
suales necesarios para los fines que 
deberá cumplir. 

2_ Se considera importante standari 
zar el diseño de est os estableci 

mient os, salvo las variaciones que in
diquen las características de la zona 
respectiva, con el objeto de que se a
dapten a un criterio funcional , a f in 
de que el material complementario 
que se les env íe. las exoosiciones iti 

nerantes que acudan hasta ellos, los 
ciclos de conferencias que se organi
cen, etc., puedan ser aprovechados de 
una manera racional. 

3. En torno a esta idea de los Institu
tos diseñados ad hoc e implemen

tados tambi én con un Cri terio unifor 
me. como su costo ser ia elevado , se 
piensa que el Estado los finan ciaría 
en un 50 por cient o y el saldo seria 
de cargo de la respect iva población. 

Tal cri ter io no obedece sólo a obte
ner un abaratamiento para el Fisco, 

sino que cumple con la necesidad de 
que la comunidad aporte esfuerzo, 
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t rabajo y co laboración a una ini ciati	 tales de provincia, posterior mente miento a la realidad act ual y , sobre 
va que irá en su directo benef icio, a	 en las cabeceras de departamento, todo , a la realidad de los lugares en 
f in de que se sienta dueña de ella, la	 hasta hacerlos ex tensivos al resto de qua podrán ya comenzar a funcionar. 
cuid e y la mantenga y no sóio sea	 las com unas del país. 
una donación del Gobi erno, desvin
culada por tanto a la vida de la local j 5. Reconoc iendo que si tal proposr-	 Para tal efecto, parti mos de la base 
dad.	 ción fuese acogida, ella impl ica de que en casi la mayo r ía de las co

necesariamente disponibili dad de munas sus Municipalidades cuentan 
4. Por razones de orden práct ico , y	 recursos económicos, actualmente con Salas de A ctos o locales aprove

si la idea expuesta fu ese aceptada escasos, y demoras de ti empo consi chables, de tal manera que correspon
en sus térm inos ori ginales, se podría derables hasta su materia lizaci ón , es de ind icar algunas especif icaciones 
comenzar con Inst itutos, diseñados necesario acond icionar la instalación que posibi li ten su funci onamient o 
para multiusos, primero en las capi de estos Institutos y su funciona-	 al más breve plazo. 

•	 Circular despachada el 15 de octubre 
de 1974 a todos los alcaldes del país. 

LOS BAILES CHINOS 

RA OH PUMARINO 

Y ARTURO SANGÜEZA 

Las Fiestas más tradicionales del folkl or religioso del norte de 
Chile. son los denomina dos "Bailes Chinos" , (1) que se llevan a 
cabo en Val paraíso y Aconcagua , provincias cercanas a Santiago. 

Las festividades se inician el Primer Domingo de May o con las fies
tas de la Cruz en Boca , y finalizan el 24 de diciem bre con las del 
Niño Dios en las Palmas de Alvarado, Limanche , 

En ellas se rinde culto al patrono o Santo de mayor devoción de la 

localidad y representan la máxima ex presió n de participación co
lectiva. 

1}	 Respect o a la voz chino se puede pensar con cier ta base qu e viene del denominati vo 
que los descendientes de los antiguos ind t'genas le d ieron a la V irgen de An dacollo, 
a la cual lla maban cariñ omer. te China . 

(Los Bailes Chinos en Aconcagua y Va lparaiso . Ramón Pumarino V . y A rturo Sa
güenza) . 
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La formaci ón, urganizaClón \ participaci ón de las hermandades es 

libr e, rigiéndose por la trad ición y la costumb re, 

La intervención del bail e es patrocinada por algún pr ote ctor (2 ). 

Cada baile se ent ren a debidam ent e ; el número de partic ipantes es 
aproximadamente de vein te. 

La ejecución de la danz a lo realizan los chin os. -son generalmente 
pers onas conocedo ras de todos aq uellos asuntos que cantan los al

féreces- , es notable la resistencia física de los componentes de es

tos Bailes, ya qu e los saltos son continuos y el cuerpo debe estar 
en permanente movimiento "ora saltando sobre uno u otro pie, 
ora en cuclillas . ora en giros y flexiones profundas, de vuelta hacia 
atras de lado. de frente, etc", 

Además de la violencia de la danz a, deben mant ener el ritmo de las 
flautas y esta r atentos a la orden del je fe de la danza: el tambore

ro Mayor. 

Ser chino da un gran prestigio personal e imp lica llevar una vida 
co rrecta. 

Otro de los personajes es el alférez o abanderado que es el poeta, 

acompañado por sus chin os, expresa lo que t iene que decir por 
medio de una melod ía. Cum ple así las reglas sociales de los salu
dos o salutaciones, agrade cimientos y despedi mien tos o despedidas 

tanto a los dueños de casa como a las otras visitas qu e par ticipan 
en las fiestas. 

Los alféreces son personas mu y sociales , de muy fácil palabra, 
muy gentiles y oportunas en su decir. Por lo general ocupan mejor 
posición en sus respectivos medios so ciales ; son más le trados y de
muestran una gran pasión por la lectura de la Biblia e histo ria sagra 
das. Los hay también analfa betos, se hacen leer dichas escri turas , 
memorizándolas para la improvisación de versos sobre ellas. A 
continuación un ejemplo de una desp edida: 

- Honorable Don Fidel, - Se trata de despedir 

esto le vo y a decir, en este grandioso dia 

el Baile de Petorquita yo, y mis humildes vasall os 

se trata de despedir ya comienza mi partida 

Coro - Ya comienza mi p artida 

- El Baile de Petorquita y Uds. han de co m p render, 

se trata de despedir. yo, y to da m i herm anación. 

les queremos agradecer, y o, ya aqui me despido, 

21 Personas Que desean agradecer avores de los San tos. 
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- Les qu eremos agradecer nos vamos alegres y contentos 
con todo el corazón, nos vamos alegres y contentos 
su santo sacrificio y todos agradecidos. 

de su linda atencion - y todos agradecidos 
con exposición y anhelo, 

- De su linda atención se va todo contento 
el Baile de la Virgen del Carme
lo. 

Estos bailes poseen dos, y en ocasiones, tres tipos de instrumentos: 
uno de viento y uno o dos de percusión. (flautas, tambores, bom
bos). 

La vestimenta consiste en un uniforme sencillo, aunque no despro
visto de colorido y espectacularidad, esta nota la dan los gorros, 
terciados, banderas, flautas, etc, 

Al rendir homenaje. a la imagen venerada, lo hacen de una ma
nera generalizada en el pueblo, cantándole versos. 

Del sinnúmero de versos, hemos escogido el siguiente, que el alfé
rez Enrique Calderón hace en los "Bailes Parroquiales de Cai-Cai 
y San Nicolás de Tolentino": 

"VERSOS POR LITERATURA " 

Alférez Enrique Calderon 

- Tengo de hacer un inv ento a las regiones más grandes; 
que asombro les causará me encomiendo a nuestro Padre 
por medio de electricidad que hizo la tierra y el cielo, 
ha de correr muy violento, a la Virgen del Carmelo 
no me estorbarán los vientos me resguarde las espaldas, 
gobernado por mis manos, con el A ngel de la Guarda 
estudiando tengo el plano he de subir sin recelo. 
todo hecho por mi memoria ; 
para dentrar a la gloria - Cuando vaya en tanta instancia 
voy a hacer un aeroplano. bajo este cielo plateado, 

- La admiracion será grande con un sol bello, rodeado 
cuando ya venga volando, de color de templanza. 
y me vaya remontando si las nubes me abalanzan 
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no me torm ente m i m em oria, 

ha de recorrer la historia 

para p oderme acordar, 

y asi pu eda aterrizar 

en los tronos de la gloria. 

- De muy oariables p inturas 

tendrá que ser ad ornado. 

ha de ser bau tizado 

po r la manos de un señ or cura, 

y venga la ciencia pura 
del Imp erio Romano . 
como lo dijo aquel ancian o 
en Dios no hay que desconfiar, 

y asi podamos llegar
 

al trono de l Sob eran o.
 

- Por fi n, señ ores y señoritas, 

varillita de lim ón, 

para rem ontarme a los cielos 

tengo de hacer un avión, 

m e acercaré hasta el sol, 

a la orilla de los planetas, 

si los astrónom os m e interpre

tan, 
obsero ándome estarán 

para partir en de acá 
voy a andar de planeta en plane
ta. 

Extracto del estud io L os B ail es C hi n os en A c o nca gua y Ve lpa rar so de Ramón 
Pum arin o y Arturo Sangüenza. 

LO ARAUCANO 

En el siglo 16 la raza araucana po blaba lo 
que hoyes Ch ile, destacándose entre los 
pueblos que la conformaba n, los mapu
ches,que eran superiores numéricamente. 

Cuando llegaron los españoles a A mérica, 
su población se elevaba a cerca de un mi 
llón, sin embargo la guerra que mantuvie
ron con los españoles por más de t rescien
tos años, los fueron diezmando. 

Cuando a fines del siglo 16, el con qui stador 
hispano Pedro de Valdiv ia in ici ó la fu nda
ción de varias ciudades, (hasta comienzos 
del siglo 19), la població n indtqena presen
tó gran resisten cia a las tropas españo las. 
Esta actitud obl igó a los monarcas españo
les a dar a las t ierras de los araucanos las ca

racten'sticas de un estado , hech o ún ico en 
la conquista española. 

El español A lonso de Erc i l la y Z úñ iga, al re
f erirse a est a t ierra d ice : 

"Su gent e qu e produce es tan granada,"
 
tan gallarda y bel icosa,
 

qu e no ha sido por Rey jarn és regida
 
ni a ext ranjero dominio somet ida "
 

En la act ual idad, de los 400.000 map uc hes 
que hay en Chile, cerca de 300.000 vi ven 
en zonas rurales, especialmente en la 
regió n de la A raucani a, y el resto en ciuda
des, pr eferentemente Temuco y Sant iago. 
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UN RITUAL MAPUCHE" 

El Nguillatún es una ceremonia muy Impor
t ant e dentro de las co mun idades indigenas 
de la Región de la Arauca rua, consiste en e
levar regat ivas a Dios para ped ir lluv ias y 
buenas cosechas. 

Cada grupo encabezado por su respect iva 
Machi (curandera, e intermed iaria ent re 
Dios y la comun idad) vistiendo trajes t rp i
cos hacen sus r ituales junto a un reh ue 
(monumento de madera de caráct er rel igio
so) que obligadamente debe presidi r las ce· 
remon ias de la comun idad. 

La peti ci ón la real iza la machi , j unto al a
compasado ritmo del cultTÚ n ( instrument o 
de percusión). 

El Nguillatún dura casi toda la mañana y las 

E 

!En la entrada del camino 

flue se allega a Curico 
tenia una venta de vino 
lLn mulato de carbón. 
Por Taguada era llam ad o 

en todita la región 
fam oso y aplaudido 

p or su don de payador. 

Mas quiso el diab lo ladino 
meter su rabo en la cosa 
y le pasó su guitarra 

a don Ja..vier de la Rosa. 

Durante siglos , la leyen da chilena ha 
recordado el singular du elo que duran te 

machi s se van alt ern ando para elevar sus 
pl egarias. El rest o de los int egrantes de la 
comunidad improvisa una proces ión en to r
no al rehue para solemnizar sus rogat ivas. 

En Puerto Saavedra , pequ eña localidad si
tuada a 700 k ilómetros al sur de Sant iago 
uno de los folkloristas más destacados, 
Lautaro L1empe ha instalado en una co lina 
que m ira el océano Pacif ico , una construc

ción modelo de las viv iendas araucanas, 
" Pelonche Ni Ruca" (la casa de la felicidad) 
Esta morada servirá de museo a los turistas 
naci onales y ext ranjeros . 

D urante el mes de febrer o se podrá apre
ciar el ritua l Mapuche y ot ras manifestac io
nes art íst ico-retiqiosas que se han ven ido 
t ransmit iendo de generaci ón en generac ión . 

Crure A hora Año 1 No ~ 

to da la noche sostuvieron el " mulato" 
Taguada y don Francisco de la Rosa. joven 
hace n ad o qu e recién regresaba de Eur o pa. 
Pero el duelo fue con aco rdes de guitarra 
y co plas improvisadas al mo mento, porque 
amb os pasaron a la leyenda como 
payad ores notables. 

Al igual que en la may orí a de los países de 
habl a hispana. el payador es un personaje 
autó ctono, qu e recoge el saber y la picard ía 
del pueblo para im provisar so bre cualquier 
tema. Tanto es así que hay payas " a lo 
humano" y payas "a lo divino" . 
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En Chile. los recuerdos de la paya se 

pierden en los lejanos días de la con ' IUlsta 
española , cuando los guerre ros dejaban sus 
arcabuces para rasguear una guitarra . el] 

igual que lo sucedido en prácticamente 
toda América hispana. En Argentina . ¡'Of 
ejemplo, " Mar t ín Fierro" es un personaje 
que ha traspasado las fronteras para 
convertirse en el prototipo del gaucho 
soñador y poeta lleno de picardía, pen , 
sincero y leal . 

En Chile, esta tradición se ha mantenido 
durante siglos, especialmen te en los 
campos. Pero un diario qu iso rescatar a los 
payadores de la ind iferencia del hombre 
urbano y comenzó a plantear " desafío s" 
entre los mejores payadores. El patriarca 
de todos ellos es un cazurro campesino no 
vidente, Santos Ru bio . A él se agre gan un 
profesor de música de la Universidad de 
Chile, Pedro Yáñez ; un actor y poeta , 
Jorge Yáñez; el popular artista de la 
televisión "Piojo" Salinas, y muchos o tros 

que fueron encont rándose en diferentes 

reu ruo nes . 

Ent re más de 40 form as dis tintas de paya, 
quizás la más conocida y la más fácil sea la 
paya en cuartetas por preguntas y 
respuestas. Otra variante es la paya en 

Icuarteta por preguntas y respuestas a u OS 

razones, en la cual quien contesta es el que 
hace todo el trabajo: el que comienza 

únicamente pro pone los dos versos 
iniciales. Otra, quizás la más espectacular 
de todas, es "el acoso", es decir cuandc 
dos, tres o más payadores sien tan en una 
silla aparte a otro competidor, que es el 
acosado y que debe responder , una 
a una , y en la for ma más ingeniosa posible, 
las preguntas que se le van haciendo en 
orden sucesi vo. Aquí es donde San to s 
Rubio ha mostrado su ingenio y sabi du r ía, 
tanto en las preguntas como en las 
respuestas. Estos encuentros de payadores 
han entusiasmado de tal man era , que es 
im posible que duren menos de tres o 
cuatro horas. 

Chile Ah ora · Año 1 No 10 
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