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1. LA BIBLIOTECA NACIONAL
 

EI proyecto Memoria Chilena tiene como objetivo la reproduccion digital y difusion del 

acervo de la Nacion. 

Grimson (2000, 34-40) indica que si bien la Nacion forma parte de una dimension ideo

logica, tambien 10 es de un sistema clasificatorio que esta articulado con la afectividad de los 

sujetos. La pertenencia a una Nacion se relaciona con los derechos de ciudadania, pero tambien 

con vivencias subjetivas; este conjunto actua en la conformacion de un sistema de diferencias, 

mediante la "instrumentalizacion de politicas identitarias articuladas por diferentes mediadores". 

Asi, se establece un relato donde se: 

Predica una supuesta identidad cultural y moral de un 'nosotros' contra un 'los otros' ( ... ) Es un 
discurso homegeneizador y diferenciador por excelencia. 

Por su parte, Benedict (1991:22-26) sefiala que las naciones pueden ser defmidas como 

comunidades politicas imaginadas "inherentemente limitadas y soberanas", e indica que s610 se 

puede sefialar que existe una Nacion cuando un conjunto considerable de sujetos imaginan que 

forman parte de una. Una Nacion es limitada porque posee fronteras, aunque elasticas; es sobe

rana, porque el "concepto nacio en una epoca en que la Ilustracion y la Revolucion" destruian la 

legitimidad del reino dinastico; y es imaginada porque supone superar las inequidades y des

igualdades y siempre implica "un compafierismo profundo, horizontal". 

Con relacion a las instituciones mediadoras, en el caso de esta tesis se trata de aquellas 

encargadas de crear y custodiar los acervos de las naciones; entre las cuales se encuentran los 

museos y las bibliotecas. Los museos forman parte de un conjunto de instituciones creadas a 

mediados del siglo 19, las que han contribuido ala conformacion de las naciones y han permiti

do una red de clasificaciones mediante el establecimiento de un otro (Benedict, 1991:228): 

• Los censos (la cuantificacion sistematica de sujetos). 

• Los mapas (los mode1os de representacion de los territorios). 

• Los museos (el almacenamiento de saberes pasados). 

Las bibliotecas son muy anteriores a los museos. La primera biblioteca publica que se 

registra es la del Pisistrato (siglo 5 a. C.), en Atenas; la siguiente, la Biblioteca de Alejandria 

fundada por Ptolomeo I en el siglo 3 a. C. Sin embargo, en el caso de la Biblioteca Nacional, 

esta fue fundada mediante un decreto difundido en el diario oficial del gobierno!', cuyo fin era 

promover una colecta publica de libros. Esto ocurrio en 1813, a tres afios de la independencia de 

II Se publico en "EI monitor araucano", el19 de agosto de 1813. 
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Chile; la Biblioteca es una institucion que se inicio junto con la Republica. Estos datos permiten 

comprender por que en el Decreto se indica "pueblos libres" y que los "ciudadanos" deben con

tribuir a crear e incrementar el acervo de la institucion. Las donaciones eran publicadas en el 

diario oficial. 

Ciudadanos de Chile: AI presentarse un extranjero en el pais que Ie es desconocido forma la idea 
de su ilustracion por las Bibliotecas y demas institutos literarios que contiene, y el primer paso 
que dan los pueblos libres para ser sabios, es proporcionarse grandes bibliotecas (...) Para esto se 
abre una suscripcion patriotica de libros y modelos de maquinas para las artes, en donde cada 
uno al ofrecer un objeto 0 dinero para su compra, puede decir con verdad: "He aqui la parte con 
que contribuyo a la opinion y a la felicidad presente y futura de mi pais". Todo libro sera un don 
precioso, porque todos son utiles. (Silva Castro, 1957:358-359) 

En el caso chileno, la Biblioteca Nacional se puede incorporar en el conjunto de institu

ciones que sefiala Benedict. 

1.1 Direccien de Bibliotecas Archivos y Museos 

Como se ha sefialado, Memoria Chilena es un proyecto de la Biblioteca Nacional, la 

cual forma parte de la Direccion de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam). 

La Dibam fue creada en el afio 1929 mediante un Decreto con Fuerza de Ley, el DFL 

5.200. En este documento se reconoce que las bibliotecas, los archivos y los museos tienen fun

ciones semejantes (coleccionar, ordenar y difundir "los elementos destinados a la investigacion 

y ala divulgacion de la cultura"). Asirnismo que, hasta el momento en que se promulga el DFL, 

s610 existe coordinacion entre los archivos y las bibliotecas; no as! entre los museos y entre 

estos y los archivos y las bibliotecas. De esta manera, se establece que sera de gran utilidad 

otorgar una "estructura de coordinacion" a estos servicios, a fin de cooperar en "la obra cormm 

de la Nacion" 12'. 

La Direccion depende administrativamente del Ministerio de Educacion. La justifica

cion para incorporar a la Dibam en la estructura del Ministerio podria ser 10 que se sefiala en el 

Art. 2 del DFL 5.200, con relacion a las funciones de los servicios que conforman ala Direc

cion: 

2°_ Que estos servicios, en su conjunto constituyen el nucleo oficial de los conocimientos que 
acumula un pueblo. 

En el DFL se sefiala que la funcion de la Dibam es coordinar a doce instituciones crea

das entre 1813 y 1929; entre ellas, la Biblioteca Nacional (1813), el Registro Conservatorio de 

la Propiedad Intelectual (1825), el Museo Nacional de Bellas Artes (1880), el Archivo Nacional 

12 Biblioteca del Congreso Nacional, "DFL 5.200". Ver: <http://www.bcn.cl> 
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(1887), el Museo Hist6rico Nacional (1911), la Oficina de Visitaci6n de Imprentas y Bibliotecas 

(1929), el Dep6sito de Publicaciones Oficiales y las bibliotecas publicas (1820). 

De acuerdo con la informaci6n que se obtiene en el sitio web de la instituci6n, actual

mente la Dibam agrupa a quince instituciones. Aquellas que se han sumado son de creaci6n 

reciente, como el Archivo Nacional de la Administraci6n (1992), el Archivo Regional de la 

Araucania (1997), e1 Archivo Regional de Tarapaca (1999), e1 Centro Nacional de Conservaci6n 

y Restauraci6n (1982), yel Centro de Investigaci6n Diego Barros Arana (1990Y3. 

1.1.1 Los proyectos de reproduccion digital de la Dibam 

Los proyectos relacionados con TIC de la Dibam coinciden con el primer documento 

estatal re1acionado con la PP en TIC. Es decir, a partir de 1999 se da un impulso a los proyectos 

y programas re1acionados con TIC, en Chile; y entre ese afio y el 2000 aparecen los primeros 

proyectos relacionados con el tema, en la Biblioteca. 

Una revisi6n de los balances de gesti6n de la Dibam permite realizar un seguimiento de 

los proyectos relacionados con TIC I4 
• En este punto se debe tomar en cuenta que los proyectos 

son evaluados de acuerdo con uno de sus productos: los portales web mediante los cuales se 

difunden los bienes reproducidos. Lo anterior no quiere decir que e1 enfasis en esta tesis se co

loque en los portales web, sino que esta es la informaci6n disponible acerca de las evaluaciones 

de impacto de los proyectos. 

La primera actividad foe subir a la red el catalogo general y los catalogos especiales de 

la Biblioteca, a fines de la dec ada de los noventa, con el sistema Aleph. 

Los proyectos que se consignan en los balances de gesti6n son: 

La creaci6n de una intranet institucional.
 

La automatizaci6n de los catalogos y las colecciones.
 

13	 Durante la decada de los noventa, se present6 una serie de iniciativas al Congreso, a fin de crear el 
Consejo Nacional de la Cultura. En los primeros proyectos se planteaba refundir la Dibam en el nue
vo Consejo. EI proyecto aprobado en el afio 2003 no une a la Dibam con la nueva institucion, sino 
que "se relacionara 0 vinculara con el Consejo Nacional de la Cultura, dejando eI proceso de moder
nizaci6n de la Dibam fuera de esta nueva institucionalidad". 
Uno de los requerimientos para que la Dibam hubiera pasado a formar parte del Consejo, era que se 
modernizara la institucion. Con 10 anterior se hace referencia a la necesidad de reestructurar a la Di
bam porque, actualmente, las instituciones que la conforman no tienen personalidadjuridica propia, a 
pesar de que la Biblioteca es anterior a gran parte de las instituciones que conformaron a la Direcci6n 
originalmente. 

14	 Se revisaron los balances de los afios2000,2001 Y2002, que son los disponibles en el sitio web de la 
Direccion de Presupuestos. En la Ley de Presupuesto no se reconoce la individualidad y especificidad 
de cada una de las instituciones, porque todas cumplen una funci6n comun de acuerdo a la Ley que 
creo la Dibam. Este es el motivo por el cual en el presupuesto de la Dibam no aparece el detalle de 
cada instituci6n, y no se puede acceder aI detalle de la Biblioteca y sus proyectos. 
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•	 La Red de Bibliotecas Publicas para el Nuevo Milenio (BiblioRedes: Abre tu mun

do). 

•	 La aplicacion de un software para automatizar a las bibliotecas publicas. 

•	 La creacion de bases de datos para homogeneizar la informacion relativa a toda la 

Dibam. 

•	 La digitalizacion de contenidos culturales y educativos, y la creacion de portales. 

Las caracteristicas de estos proyectos concuerdan con las de otros proyectos de otras 

instancias de gobiemo: primero se crearon intranet institucionales, luego se difundieron bienes y 

servicios de cada institucion para la consulta publica de los ciudadanos. 

En ese marco, entre 1999 y el 2000 se iniciaron los proyectos de reproduccion digital 

del acervo de la Biblioteca. El objetivo institucional de los proyectos es: 

Incrementar e1 numero y variedad de servicios culturales utilizando nuevas tecnologias, con el 
proposito de privilegiar a los grupos carenciales de la sociedad y geograficarnente aislados. (Di
bam, 2000:42) 

Los logros con relacion a dicho objetivo aparecen asociados a la cantidad de visitantes 

de cada portal; por ejemplo, el aflo 2001 se sefiala que el Portal de la Biblioteca Nacional "reci

bio a mas de 7 millones 200 mil visitantes"!". La pregunta es si estas visitas corresponden a visi

tas a paginas 0 a hits (activaciones de enlaces) 0 a cantidad de visitas unicas (puede ser un solo 

navegante que active gran cantidad de enlaces por visita). Obviando esta pregunta, de acuerdo 

con la presentacion de Memoria Chilena elaborada por el Area periodistica para la difusion en 

los medios, el exito de la experiencia del portal de la Biblioteca Nacional -y "su buena recep

cion entre los usuarios de todo el mundo"-, habrian motivado a las autoridades de la Dibam a 

comenzar un proyecto propio de reproduccion digital. 

2.	 LA CREACION DEL ACERVO DE LA BIBLIOTECA 

Todas las colecciones encarnan jerarquias de valor, exclusiones, territorios regulados del sujeto. 
Pero la noci6n que esta recolecci6n involucra es la acumulaci6n de posesiones. (Clifford, 
2001:260) 

Memoria Chilena es un proyecto que tiene como uno de sus objetivos, la reproduccion 

digital y difusion del acervo de la Biblioteca. En ese senti do, se debe tomar en cuenta como se 

han acumulado, como se ha efectuado la recoleccion de los bienes simbolicos que se han alma

15	 Dibam, "Balance de gestion integral de la Dibam para el afio 200}". En <http://www.dipres.c1> 
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cenado en esta institucion. Desde su fundacion, la Biblioteca ha implementado los siguientes 

mecanismos para la creacion e incremento de su acervo: el Deposito Legal, los legados y las 

donaciones particulates". 

2.1.1 EI Deposito Legal 

El Deposito Legal se creo en 1825 mediante un decreto, en el cual se establecio que las 

imprentas nacionales (0 las personas que actuaran como tal) debian enviar dos ejemplares de las 

publicaciones que salian de talleres. Esta cantidad ha ido en aumento. E124 de julio de 1834, se 

promulgo la Ley de propiedad literaria 0 Derecho de autor, que es el antecedente del Registro de 

Propiedad Intelectual. Mediante esta Ley se dispuso que la Biblioteca llevara un registro "de los 

libros accesorios que establece su reglamento y de los ejemplares y documentos que se deposi

ten para dicha identificacion". Asirnismo, se aumento a tres los ejemplares que debian ser entre

gados al Deposito Legal. 

En 1967, con la promulgacion de la Ley N° 16.643, sobre abusos de publicidad, se au

mente a quince los ejemplares. En el Art. 4 se sefiala que "todo impresor enviara, de los impre

sos que publique, de cualquier naturaleza que sean, y al mismo tiempo de su publicacion, 15 

ejemplares ala Biblioteca Nacional". 

Actualmente la norma relativa a la donacion de ejemplares se encuentra en la Ley 

19.733 sobre libertades de opinion e informacion del periodismo (2001), que deroga algunos 

articulos de la Ley N° 16.643; pero la cantidad de ejemplares (quince) se mantiene en la nueva 

Ley, en el Art. 1417
• De este total, cuatro se quedan en la Biblioteca: dos pasan a fonnar parte de 

la coleccion de reserva y dos ejemplares son destinados para la consulta del publico, "una en

cuadernada y otra por fasciculos sueltos". Los otros ejemplares son enviados a diferentes biblio

tecas (Schadlich, 1994). 

2.1.2 La Ojicina de Visitacion de lmprentas y Bibliotecas 

El mecanismo contemplado por la Ley para cobrar las donaciones, es la Oficina de Visi

tacion de Imprentas y Bibliotecas. Las atribuciones de este organismo estan sefialadas en el De

creto 6.234 (de 1929), Reglamento para la Direccion General de Bibliotecas, Archivos y 

Museos. En el Art. 7 se sefiala que la Oficina "es el organismo encargado (...) de efectuar las 

16 EI envio de las publicaciones forma parte de los deberes de los autores, los que se establecen en con
junto con sus derechos en la Ley. 

17 Las personas 0 establecimientos responsables que ejecutaron la impresion 0 producci6n, deben enviar 
a la Biblioteca Nacional, cuando se publique, la cantidad de quince ejemplares de los impresos. En 
Centro de Estudios en Derecho Informatico, "Ley N° 19.628". Ver: 
<http://www.cedi.uchile.cVdocsfLey18733.pdt> 
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visitas de inspeccion a las bibliotecas publicas y departamentales, confonne a las determinacio

nes de la Direccion General". Esta Oficina tambien tiene la facultad de aplicar sanciones. En el 

Decreto 6.234, Art. 1, del Reglamento para la Direccion General de Bibliotecas, se establece 

como una de las atribuciones del Director: "requerir a los impresores para el cumplimiento del 

deposito legal, y aplicar las multas, efectuar las denuncias":". En caso de que esta donacion no 

se efectue, la Oficina se encarga de recordarles la Ley. Si las imprentas no responden a esta 

cobranza, la Oficina se dirige directamente a las editoriales 0 a los que actuen como tal. 

2.1.3 Otros mecanismos institucionales 

El Registro de Propiedad Intelectual, que forma parte de la Dibam, lleva un registro de 

las obras creadas por autores chilenos; tambien recibe un ejemplar de ellas en el momenta de la 

inscripcion, que es uno de los requisitos establecidos en la Ley. Los antecedentes, en este caso, 

se remontan a la Constitucion de 1833, donde se establecieron las primeras nonnas relativas al 

derecho de autor. 

En 1925 se creo el Registro Conservatorio de Propiedad Intelectual, mediante el Deere

to 1.063; y en 1970 se promulgo una nueva Ley de Propiedad Intelectual (Ley 17.336), en cuyo 

Art. 90 se estabJece Ja creacion del Departamento de Derechos Tntelectuales, que acoge aJ Re

gistro de Propiedad Intelectual, y que depende de la Dibam. Para registrar sus obras, los autores 

deberan, de acuerdo al Art. 26. de esta Ley: "depositar en el momento de inscribir, un ejemplar 

completo, impreso 0 reproducido't'". 

En la Biblioteca tambien se han alrnacenado y alrnacenan documentos estatales (en el 

Deposito de publicaciones oficiales). Un antecedente es la indicacion, en octubre de 1818, del 

director de la Biblioteca al Secretario de Estado al celador de la imprenta del pais: 

Ya ha empezado el arreglo y el aumento de la Biblioteca PUblica del modo posible. Sucesiva
mente se adoptaran los medios porque han progresado iguales establecimientos. Uno de ellos es 
que el encargado de la imprenta entregue dos ejemplares de cuanto se de a la prensa, para depo
sitar el uno, y rernitir eI otro al Bibliotecario de Buenos Aires para que nos envie 10 que alii se 
publique. (Silva Castro, Op. Cit. :379) 

El empleado del Deposito debe infonnarse de las nuevas publicaciones oficiales que se 

editen, para requerir los ejemplares que contempla la Ley (Art. 26, DL 388)20. Actualmente los 

ministerios deben hacer llegar los documentos con cinco afios de antigiiedad; asimismo, la Bi

blioteca recibe al menos un ejemplar de las tesis que se aprueban en las universidades. Por ulti

mo, tambien se ha incrementado el acervo mediante ellegado de colecciones de particulares. 

18 Biblioteca del Congreso, "Decreto 6.234". Ver: <http://www.bcn.cl> 
19 Biblioteca del Congreso. "Reglamento de la Ley Numero 17.336, sobre propiedad intelectual". Ver: 

<http://www.bcn.cl> 
20 Biblioteca del Congreso, "Decreto 6.234", Ver: <http://www.bcn.c1> 
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3. EL PROYECTO MEMORIA CHILENA
 

En octubre de 2003, despues de un mes de su lanzamiento, Memoria Chilena estaba 

compuesta por 837 libros, 4.249 imagenes, 857 fragmentos de obras, 721 articulos de diarios y 

revistas, 38.926 recortes de prensa sobre critica literaria y 6 archivos sonoros. Lo anterior suma

ba un total de 140.421 paginas digitalizadas. De este total, 44.000 paginas ya estaban reproduci

das", y provenian de otros proyectos de reproduccion digital impulsados por la Biblioteca 

Nacional. 

La reproduccion digital del acervo de la Biblioteca, se lleva a cabo en las oficinas de 

una institucion publica, cuyo edificio es un monumento patrimonial; 10 origina un equipo que se 

reune varias veces a la semana, toma decisiones acerca del acervo que se reproducira; se discri

mina internamente de acuerdo con el tipo de contrato y los beneficios que reciben los rniembros 

del equipo (se discriminan a partir de su acumulacion de capital economico y simbolico), 

Los integrantes del equipo tienen opiniones diversas acerca de los objetivos del proyec

to, no visualizan claramente a los beneficiarios; saben cuales son las virtudes y defectos de Me

moria Chilena; publicamente dicen que es el proyecto "estrella" de la Biblioteca (asi 10 

determina que sea el que recibe mayor financiamiento en la instituciorr"), pero privadamente 

sefialan que es un proyecto modesto y que su objetivo es difundir de modo digno el acervo de la 

Biblioteca. EI equipo indica que tiene una relacion fluida con BiblioRedes, no asi con Red Enla

ces. 

Por medio de Memoria Chilena se hace visible un Estado disminuido en sus atribucio

nes y servicios; ejemplos de 10 anterior son la Comision Bicentenario, que solo entrega "distin

cion"; la suspension del fondo del dos por ciento presidencial para el financiamiento de este y 

otros proyectos; los topes en la contratacion de funcionarios en Memoria Chilena; y los conflic

tos en el Area de gestion de derechos de autor, que impide que se difundan bienes en el proyec

to. De esto se habla en los siguientes apartados. 

3.1 Financiamiento 

EI financiamiento de Memoria Chilena da cuenta de un Estado disminuido. Memoria 

Chilena se financia con fondos internos de la Dibam, a los cuales postula cada afio como pro

yecto patrimonial. Si bien es un proyecto cuya ejecucion estaba contemplada entre los afios 

2001 y 2003, solo se puede acceder a la informacion relativa al financiamiento de los proyectos 

patrimoniales para el afio 2002. De dicho total, Memoria Chilena es el proyecto que recibe ma

21 Dibam, "Balance de gestion integral, afio 2001, de la Dibam". Ver: <http.z/www.dipres.cl> 

22 Ver: Biblioteca Nacional, "Datos estadisticos", 2002. En: <hnp://joplin.tdata.cl > 
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yor financiamiento; pero para el afio 2004 esta contemplado un recorte en el presupuesto del 

proyecto y se buscara financiamiento publico-privado, 

Con relacion al presupuesto total de la Dibam, el presupuesto de la Direccion experi

mente una ligera variacion entre el afio 2002 y el2003 (de 0,8 a 0,9 por ciento), con relacion al 

presupuesto total de la Naciorr". En cuanto ala relacion con el presupuesto del Ministerio de 

Educacion, si bien el presupuesto de la Dibam aumento, esto no se manifiesta comparativamen

te: el Ministerio tambien experimento un alza de casi un punto en los mismos afios. EI presu

puesto que se le asigna a la Dibam es bajo, corresponde a menos del 0,5 por ciento del total del 

presupuesto del Ministerio de Educacion; y entre un 0,08 y un 0,09 del presupuesto total de la 

Nacion, entre los afios 1999 y 2003. 24 

Memoria Chilena tambien obtuvo, hasta el afio 2003, financiamiento del "dos por cien

to" presidencial. Este es un fondo concursable del Estado, que se inicio en el 2000 y se imple

menta desde el 2001. Su objetivo es, por parte del Ministerio de Hacienda, optimizar la 

asignacion de recursos publicos para nuevos prograrnas 0 reformulaciones de programas". Las 

instituciones concursan intemarnente. La postulacion se realiza de acuerdo a una matriz de mar

co 16gic026 (un formato estandar); el Ministerio de Planificacion y Cooperacion (Mideplan) eva

hia su pertinencia, el Ministerio de Hacienda propone los prograrnas sobre la base de la calidad 

tecnica y las prioridades gubemarnentales; finalrnente, el Presidente de la Republica toma la 

decision de cuales proyectos seran beneficiados con el Fondo. En los afios 2002 y 2003, la Di

bam presento, al Fondo presidencial, proyectos de la Biblioteca (Memoria Chilena), del Consejo 

de Monumentos y la Subdireccion de Bibliotecas Publicas. Para el afio 2004, debido a recortes 

en la Ley de Presupuesto, no esta contemplado este financiamiento. 

Memoria Chilena tambien esta inscrita como una actividad destinada a la conmemora

cion del Bicentenario de la Independencia de Chile, en el 2010, para cuya implementacion se 

creo la denominada Comision Bicentenario. 

Entre las tareas de la Comision estan la realizacion de debates, publicaciones y foros re

lacionados con la celebracion del Bicentenario, como tambien la creacion de una red de iniciati

23 Este aumento de 0,1 puntos con respecto al afio anterior no se relaciona con el gasto de iniciar el 
proyecto Memoria Chilena, por cuanto los plazos de ejecuci6n del proyecto incluyen los afios 2001, 
2002 Y2003. Este aumento tal vez se podria relacionar con BiblioRedes, ya que el afio 2003 se inicio 
este proyecto y se puso en marcha a mediados de aiio. 

24 Ver: Leyes de Presupuesto de los aiios 1999,2000,2001,2002,2003. En: <http://www.dipres.cl> 
25 Direccion de Presupuesto. Ver: 

<http://www.dipres.clicontrol--EestionipublicacioneslEvaluacion-.Jlrogramas_social es-Mexico.html> 
26 Esta metodologia "permite el analisis del ordenamiento, consistencia y cumplimiento de los objetivos 

(fin, prop6sito, componente y actividades) del programa", Los conceptos que se utilizan son los de la 
metodologia del marco logico que utiliza la Evaluacion de Programas Gubernamentales (EPG) para la 
optimizacion de la planificacion y ejecucion de los programas. Ver: <http://www.dipres.cl> 
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vas ciudadanas, las que si podran postular al Sello. El Sello se implementara a partir del afio 

2004; para ello se ha creado una consultora privada, cuya rnisi6n es disefiar indicadores para 

evaluar valores, como participaci6n, democracia, solidaridad. Esta Comisi6n no entrega fondos, 

•	 sino distinci6n. En ese sentido, Memoria Chilena puede tener patrocinio de la Comisi6n, puede 

estar en el sitio web donde se indica el monto y las caracteristicas del proyecto, aunque estas 

cifras no coinciden con las que se entregan en el portal web de la Biblioteca. 

En todo caso, algunos integrantes del equipo de Memoria Chilena sefialaron que el pro

yecto tenia el Sello de la Cornisi6n Bicentenario. Indicaron que mediante el Sello, el gobierno 

de Chile les entrega distinci6n -"en terminos de Bourdieu", como 10 indic6 uno de los entre

vistados- no recursos econ6rnicos. 

3.2 Lugar donde trabaja el equipo 

El equipo del proyecto Memoria se distribuye de la siguiente manera en el edificio: 

•	 En el primer piso se encuentra la Coordinaci6n general, la Subdirecci6n, el Area de 

catalogaci6n, el Area de referencias criticas; y, en la rnisma oficina, el Area perio

distica, el Area de edici6n, de publicacion, de gesti6n de derechos de autor, de inge

nieria, de investigaci6n y la secretaria. 

•	 En el segundo piso esta el Area de literatura y el Area de gesti6n y administraci6n. 

•	 En el cuarto piso (la mansarda) esta el Area de digitalizaci6n. 

•	 El Area de disefio trabaja de manera externa a la Biblioteca. 

Sin embargo, los integrantes del equipo tienen diferentes concepciones de la ubicaci6n 

del proyecto. Los que trabajan en la oficina con mayor cantidad de areas sefialan que "esa" es la 

oficina del proyecto, a 10 que se puede agregar que esa oficina tiene el nombre de otra oficina. 

En la entrada se sefiala "Sala de Referencias" en lugar de "Memoria Chilena". 

Las personas que trabajan en la Sala de Referencias no reconocen que el proyecto se 

ubica en diferentes pisos y lugares; tampoco 10 hacen en la Coordinaci6n general y el Comite 

editorial, donde tambien sefialan que "esa" es la oficina de Memoria Chilena. Es decir, en esa 

oficina se verifica la mayor acumulaci6n de capital simb6lico en el equipo. 

La ausencia de sefialetica da cuenta de las modificaciones y los cambios en las seccio

nes de la Biblioteca. Tambien que se trata de un proyecto relativamente nuevo en la instituci6n, 

de la lentitud con que operan los cambios en las instituciones publicas, de las cosas "que no 

fluyen" en los edificios patrimoniales. 
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3.3 Tipos de contrato 

• 
Un miembro del equipo que trabaja en la oficina de Memoria Chilena, a honorarios, se

fialo que la distribucion fisica del equipo se relaciona con el tema de las contrataciones; tambien 

indico que hubo cambios en las relaciones contractuales entre el personal y la institucion, en el 

afto 2002. Esto presupone otra distincion al interior del equipo a partir del hecho de que sus 

integrantes se ubican en diferentes oficinas. Tambien 10 sima en una linea temporal. Memoria 

Chilena es un proyecto relativamente nuevo, pero existe un quiebre a partir del cual es posible 

defmir un antes y un despues en la configuracion del equipo. 

El equipo ha cambiado en los tres afios que lleva el proyecto. Se inicio en el 2001 con 

un conjunto de personas de las que quedan muy pocas. El afio 2002 renuncio la Subdireccion de 

la Biblioteca, la Coordinacion general tambien cambio, ese mismo afio se substituyo a parte de 

los investigadores y tambien de los digitalizadores, se creo el Area periodistica y se contrataron 

ados periodistas como apoyo a esta area. Estos cambios se debieron a una reorganizacion del 

equipo en el marco de la politica de gobiemo de transparencia en las contrataciones, politica que 

se materialize en la creacion de la Direccion de Compras y Contratacion Publica, ChileCompra. 

Este mandato gubemamental de transparencia implico modificaciones en la contratacion de 

personal a honorarios y extemo ala Biblioteca Nacional, no asi en el equipo que es funcionario 

o a contrata (a honorarios con renovacion anual del contrato). 

En el equipo de Memoria Chilena existian, hasta mediados del afto 2002, tres tipos de 

contratos que corresponden a las modalidades con que el Estado se abastece de funcionarios: 

funcionarios de planta, funcionarios a contrata y a honorarios. Tambien esta el personal contra

tado a honorarios a suma alzada, que no "corresponde a la dotacion efectiva de personal'?". Este 

es el caso de los digitalizadores, quienes deben entregar un numero de paginas al mes; y el de 

los investigadores, que deben entregar una cantidad de unidades tematicas mensualmente. 

A mediados del 2002, entre julio y agosto, el equipo del proyecto cambio con un llama

do a licitacion a empresas privadas, mediante ChileCompra. Este es un organismo que depende 

del Ministerio de Hacienda, y que tiene por objeto desarrollar un sistema de compras publicas: 

...que fortalezca nuestra democracia e imagen pais; que aporte insumos de calidad a 
precios mas convenientes para que los servicios publicos realicen sus funciones y que 
favorezca el crecimiento economico al promover el comercio electronico. 

EI criterio para adjudicar las licitaciones estuvo relacionado con ponderaciones econo

micas y tambien relativas a la especificidad del trabajo; asimismo, con algunas condiciones en la 

relacion contractual entre la Biblioteca y la empresa, y entre esta y el personal contratado. Por 

ejemplo, la relacion contractual entre la Biblioteca y la empresa privada fija como obligacion 

27	 En Direccion de Presupuestos, "Balance de gestion integral, afio 2002, de la Dibam". Ver: 
<http://www.dipres.cl> 
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que la empresa otorgue fondos de jubilacion y un segura medico a los empleados. Los contrata

dos a honorarios no cuentan con dichos beneficios, s610 el personal extemo a la biblioteca que 

depende de empresas privadas. 

Con relacion a la Iicitacion, parte del equipo original de los investigadores se organize, 

saco personalidad juridica y se presento al concurso, el que se adjudicaron. Distinto fue el caso 

de los digitalizadores, quienes no se organizaron y se presentaron individualmente a la licita

cion, La seleccion de los digitalizadores se realize en conjunto entre la empresa privada y la 

Biblioteca. Se tomaron en cuenta los antecedentes laborales y experiencia en el trabajo, como 

tambien la propuesta de personal que entrego la empresa que se adjudico la licitacion. EI perso

nal sugerido por la empresa privada no tenia experiencia en el manejo de bienes patrimoniales, 

por 10 cual debieron realizar una capacitacion con ellos. 

En el caso de los investigadores se verifico una acumulacion de capital social, que estu

vo relacionado con sus habilidades y capacidad de negociacion y ejercicio del poder (entre 

otros) desde una practica continua de accion (Boyte, 1995). Yen el caso de los digitalizadores, 

donde no se evidencio este capital social, un desinteres de la Biblioteca (el Estado) por promo

ver la creacion y promocion de canales que promuevan estas habilidades y capacidades entre sus 

empleados. 

Actualmente en Memoria Chilena trabaja personal que es funcionario de la Biblioteca 

(de planta 0 a contrata); este es el caso de los encargados de areas del proyecto. Otros estan a 

honorarios, como es el caso de Coordinacion general, del Area periodistica, del Area de edicion 

y el Area de ingenieria; otros, a suma alzada, como los digitalizadores y los investigadores. 

El tipo de contrato del equipo de Memoria Chilena tambien da cuenta de las restriccio

nes y disminucion en la entrega de servicios y beneficios de un Estado Subsidiario. La licitacion 

a empresas privadas supone un costa extra para la Dibam (hay que pagarle a una empresa para 

que subcontrate personal), pero de esta manera se cumple con la Ley en cuanto a las restriccio

nes del presupuesto. Por otra parte, se disminuyen algunos costos relacionados con la adminis

tracion del personal. 

Entre los fundamentos de la contratacion mediante ChileCompra estan las restricciones 

del Estado, la disminucion de los servicios y atribuciones del Estado subsidiario, y la necesidad 

de transparentar la externalizacion de servicios en el sector publico. En la Ley de Presupuesto de 

cada afio, se setiala el mecanismo de contrataciones y la cantidad de funcionarios por cada mi

nisterio y servicios. Las restricciones administrativas se expresarian en un tope a los contratos 

para funcionarios de planta y tambien para las contratas. 

55
 



3.4 La valoraci6n del proyecto por parte del equipo 

En el equipo coinciden en que los objetivos del proyecto son descentralizar el patrimo

nio, democratizar el acceso y promover el acceso remoto a las colecciones. Como 10 sefialo uno 

de los entrevistados: 

Se busca solucionar el acceso a las colecciones patrimoniales. La democratizacion del acceso a 
las colecciones patrimoniales, la difusion a traves de todo Chile; porque, por una parte, esta muy 
centralizado. Esta todo en Santiago. Y por otra parte, siempre es de dificil acceso. 

Por otra parte, un objetivo igual de importante es la conservacion de las colecciones, porque hay 
muchas colecciones... sobre todo de mala calidad, los periodicos, las revistas, etc., que realmente 
se estan deteriorando a pasos agigantados. Y que se siguen manipulando y se siguen manipulan
do, se van a terminar por destruir. La digitalizacion permite que se siga teniendo acceso, incluso 
mucho mas acceso, pero conservando el original. Eso basicamente. Bueno ... y otra ... entonces, 
como te decia, va unido a 10 primero, que es la descentralizacion. 

Sin embargo, hay dos areas donde se diversifica esta opinion: 

•	 En el Area de digitalizacion sefialan que los objetivos son conservar la memoria del 

pais y dejar la huella de 10 que ha sido Chile. 

•	 En el Comite editorial, que no se trata de reemplazar a la Biblioteca, sino servir de 

puerta de entrada, de invitacion, porque los libros tienen una presencia fisica, un pe

so, una textura al tacto, un olor, que los distingue y que no puede ser reemplazada. 

En el equipo del proyecto coincidieron en sefialar que 10 que distingue a Memoria Chi

lena de otros proyectos similares es la organizacion, el orden y la seleccion de los bienes que se 

realiza. Estas serian las ventajas comparativas con otros proyectos similares, como 10 indico un 

miembro del equipo: 

No esta solamente la informacion dispersa como, por 10 menos, yo he visto mucho en Internet. 
En las colecciones en Memoria Chilena, uno puede desplazarse entre diferentes temas que esten 
relacionados entre si; porque no es cosa de mostrar libros digitales, sino que esten organizados 
de una manera tematica. Entonces, esa es una ventaja importante. 

•	 Por otra parte, si bien en el equipo sefialan como uno de los objetivos del proyecto la 

democratizacion del acceso al acervo de la Biblioteca, indican que Memoria Chilena tiene el 

problema de emil es la poblacion chilena que actualmente accede a Internet. De acuerdo con el 

equipo, Memoria Chilena no estaria pensada para los que mas necesitan acceder a la Biblioteca; 

al respecto sefialaron que se debia tomar en cuenta que el porcentaje de la poblacion con acceso 

a Internet aim es minoritario en Chile, pero se referian al acceso individual 0 en los hogares, no 

al acceso comunitario en puntos de gobierno. 

En el equipo periodistico, debido a que responden los correos con preguntas de los 

usuarios, sefialan que uno de los problemas es que las personas no saben buscar informacion, 

que no dimensionan la cantidad de bienes y relatos exhibidos, que solo buscan los bienes y rela

tos que conocen. Este puede ser el motivo por el cual se modifico la logica de los enlaces, como 
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tambien que parte del equipo piensa que las proximas innovaciones en el proyecto deben incluir 

un indice visible en la primera pagina del portal, y asi modificar la exhibicion de los bienes y 

facilitar su busqueda por parte de los usuarios. Como 10 que indico uno de los miembros del 

equipo: 

La gente no entiende muy bien como utilizar los buscadores, como llegar a la informacion que 
requiere. Como esta planteado, no se dimensiona la envergadura real que tiene. 0 sea, la canti
dad de informacion que hay ahi. Tal vez habria que idear un sistema, porque yo me meto a bus
car algo puntual y 10 encuentro; pero, <',como hacemos para que el usuario Begue a temas de los 
que nunca habia escuchado? 

3.5 Quienes son los beneficiarios del proyecto de acuerdo con el equipo 

Uno de los conflictos relacionados con la definicion de los usuarios ----que se desprendio 

de las entrevistas al equipo de Memoria Chilena- foe que si bien el publico objetivo del pro

yecto son estudiantes e investigadores de 14 0 mas anos, beneficiarios de la PP en TIC, el equi

po de Memoria Chilena no tiene una percepcion clara acerca de la PP en TIC. 

Si bien Memoria Chilena es un componente de la PP, el equipo del proyecto no estable

ce una relacion directa con esta, y sefiala que puede ser cualquier estudiante. Esto puede ser 

discutido porque de manera preferencial deben ser los estudiantes beneficiarios de la PP. 

3.6 Los usuarios del proyecto de acuerdo con el equipo 

EI equipo de Memoria Chilena lleva un registro interno de las visitas y tambien ha im

plementado un sistema de inscripcion. Esto Ie permite realizar un monitoreo sobre las visitas al 

proyecto. 

En la direccion http://www.memoriachilena.cl/contacto.asp aparece un formulario don

de, para los "amigos de Memoria Chilena", se solicita que se detalle: el apellido paterno; el ma

•	 terno; los nombres; el sexo; el pais; la ciudad; la comuna; el telefono; el fax; el e-mail; la 

ocupacion (estudiante basico, medio, universitario, tecnico profesional, profesional universita

rio, tecnico, postgrado, investigador, duefia de casa, particular, gobiemo, jubilado, otros); la 

fecha de nacimiento; ellugar de conexion (casa, colegio, universidad, instituto, oficina, bibliote

ca, otros); y los intereses (deberes escolares, investigacion academica, publicacion academica, 

publicaci6n comercial, conocimientos generales, conocimientos especificos, novedades, servi

cios, regiones, otros). 

Los datos que se desprenden del cuestionario antes indicado, constituye uno de los mo

tivos que llevan al equipo de Memoria Chilena a sefialar que los usuarios que consultan el pro

yecto en sus casas de manera mayoritaria. Asimismo, les permite conocer las dudas puntuales de 

los usuarios acerca del funcionamiento del proyecto. 
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El Area periodistica es la encargada de recibir esta informacion, de procesarla y respon

der los correos. Este registro de visitas, le pennite al equipo perfilar un tipo de usuario del pro

yecto. De acuerdo con los resultados, 10 que notan en esta Area es que el mayor gropo que 

consulta el proyecto son duefias de casa que quieren ayudar a sus hijos con las tareas y chilenos 

en el extranjero que quieren ensefiarles a sus hijos sobre literatura, historia de Chile; investiga

dores que buscan informacion de historia mas que de literatura; por ultimo, profesores y estu

diantes, 

En las areas mas distantes al equipo de periodistas en el flujo de trabajo, se diversifica 

esta percepci6n y seftalan que los usuarios podrian ser los viajeros nostalgicos, pero chilenos; 

que debe ser un usuario perfecto, una entelequia. A pesar de la presencia de las dueiias de casa 0 

de madres que quieren ayudar a sus hijos con las tareas, este grupo no esta incorporado como 

beneficiario del proyecto en la percepcion del equipo. 

En ellapso de la investigacion -y de acuerdo con informacion entregada por miembros 

del proyecto-- el numero de "amigos de Memoria Chilena" ascendia tan s610 a 200. Es decir, 

solo estaban registrados 200 sujetos como usuarios de Memoria Chilena. Mas alla de las dificul

tades implicitas en contactar a dichos sujetos y que ellos accedieran a ser encuestados, se debe 

tomar en cuenta que, de acuerdo con los datos que se solicitan en el proyecto en el momento de 

inscripcion, no es posible determinar si son (0 no) sujetos de las PP en TIC. 

Por otra parte, cuando se le pregunto al miembro del equipo encargado de procesar los 

datos de los sujetos que enviaban consultas, dicho miembro sefialo que aun no habian realizado 

"el analisis en detalle". Cuando se Ie consulto, entonces, por cuales eran los grupos que 61 habia 

observado en los flujos de preguntas, el miembro del equipo sefialo: 

La que yo veo, asi como a vuelo de pajaro, son muchas duefias de casa que quieren, ponte til, 
ayudarle a sus hijos hacer tareas. 0 no necesariamente duefias de casa, perc mamas que ... algu
nas si. .. algunas duefias de casa... pero otras son mamas que quieren ayudar a sus hijos can las 
tareas. Chilenos en el extranjero que quieren ensefiarles a sus hijos sabre literatura de Chile, his
toria de Chile ... bajar, que se yo, revistas como "EI Peneca", para que la conozcan sus niiios. 
Cosas asi. 

De acuerdo con este miembro del equipo de Memoria Chilena, los estudiantes y profe

sores no aparecian en numero mayor que las dueiias de casa y los chilenos en el extranjero, en el 

flujo de preguntas acerca de los bienes u otros. 

La observacion de este miembro del equipo tiene un doble valor. Dicho comentario 

puede servir de base para optimizar este tipo de proyectos. Me refiero a que, cuando se sefiala e1 

"potencial pedagogico" de proyectos como este, habitualmente solo se establece dicho potencial 

con relacion a estudiantes (es una herramienta para que elios utilicen en sus ambitos escolares). 

El enonne potencial pedagogico de Memoria Chilena tambien se deberia enfocar a la educacion 

de aquellos adultos que no han fmalizado sus estudios primarios 0 secundarios. Es decir, tomar 

en cuenta que las madres que escriben preguntando, quiza no hayan finalizado sus estudios. En 
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ese sentido, proyectos como Memoria Chilena pueden servir de herramienta para que completen 

su educacion formal. Por otra parte, desde el momenta en que aparecen las madres, tambien se 

abre la discusion de como este tipo de proyectos penniten hacer visibles redes latentes en la 

creacion de conocimiento en ambitos escolares. 

Lamentablemente, de acuerdo con el equipo de Memoria Chilena, las madres no consti

tuyen un publico objetivo y son percibidas como "interferencias". 

4. EL ACERVO DE MEMORIA CHILENA 

La creacion de un acervo hace referencia a un asunto de almacenamiento y c1asifica

cion, de recuperacion de saberes y practicas pasadas, La eleccion de un acervo puede estar rela

cionada con una intencion de proveer de un pasado a un conjunto de sujetos 0 que todos tengan 

muchas cosas en comun y tambien que todos hayan olvidado algunas cosas: cohesion y conti

nuidad (Benedict, 1991:23). Asi, tambien es necesario pensar en por que se selecciona una posi

bilidad --entre tantas-- del pasado y que es 10 que se esta intentando comunicar con esa opcion. 

Un acervo, una coleccion, tambien supone una intencion por sacar de circulacion algu

nos bienes para preservarlos y asegurar su permanencia. Cuando una institucion (publica, priva

da) los expone, los bienes se articulan en un sistema detenninado por como son catalogados y 

expuestos (Clifford, 1995:261). En esta situacion, 10 que cambia es el estatus del bien a partir 

del momenta en que es desplazado desde su ubicacion original. Este desplazamiento pennite 

leer los intereses y entomos en los cuales el nuevo orden se suscita y el por que se crean institu

ciones (los "artefactos" de la memoria) para almacenar bienes que entreguen una interpretacion 

de 10 que sucedio. Este proceso tambien esta relacionado con 10 que se comprende por recuerdo 

o con el impulso de los coleccionistas (Benjamin, 1989b:89), 10 que tiene una correspondencia 

con el momento historico en el cual estes -sujetos 0 instituciones- se desenvuelven. 

En la seleccion de un acervo se puede observar como ordenamos el mundo de las cosas 

del pasado de acuerdo a procesos sociales, taxonomicos y subjetivos. Tambien, "por que los 

objetos del deseo y de la necesidad tienen que ser representados, como se da el valor de una 

cosa y por que se puede afirmar que vale tanto 0 tanto mas" (Foucault, 200 I: 188). 

Una pregunta pertinente es que detennina la seleccion de objetos y que tipo de relacion 

se establece entre ellos a partir del orden propuesto en la exhibicion, cual es el eje extenso, co

mo tambien cual es el contexto que legitima esa disposicion. Lidchi (2000:153) sefiala la impor

tancia de analizar la creacion de significado por medio de la categorizacion y la presentacion de 

los bienes, a partir de como estos son adquiridos, conservados y exhibidos. Esta autora indica 

algunas preguntas para comprender las ideas 0 nociones que implican la creacion de un acervo: 

59 



•	 La seleccion de los bienes que seran exhibidos (los mecanismos institucionales para 

la recoleccion de bienes). 

•	 La clasificacion de los bienes (la taxonomia). 

•	 El orden de los bienes (la trama que los relaciona). 

•	 El motivo de la coleccion (el objetivo del proyecto). 

•	 La interpretacion de los bienes (que es otorgada por los traductores). 

Retomando la primera pregunta, en el caso de Memoria Chilena, el Comite editorial se

lecciona anualmente los temas. Esta seleccion se realiza sobre la base de los siguientes criterios: 

•	 Impedimento del deterioro de los soportes de los bienes de la Biblioteca, su conser

vacion. 

•	 Difusion de obras ineditas y de obras clasicas. 

•	 Obtencion de los derechos de autor para reproducir y difundir los bienes en la red. 

•	 Organizacion de la informacion por areas tematicas, 

•	 Inclusion de bienes de otros proyectos similares al de la institucion, 

4.1 El proceso de reproduccion de bienes 

El acceso al Area de digitalizacion, que esta ubicada en el 40 piso de la Biblioteca, es 

diferente al del resto del equipo. Para llegar a este piso se puede utilizar el ascensor, que esta 

mas cerca de la entrada norte del edificio; al contrario del resto de las oficinas, mas cercanas a la 

entrada sur. En esta Area, con personal contratado por una empresa privada, se trabaja por can

tidad de paginas digitalizadas. Tienen que digitalizar 18.000 paginas mensuales para Memoria 

Chilena y 9.000 para Referencias Criticas, que tambien se incluyen en Memoria Chilena. En 

total tienen que digitalizar 27.000 paginas mensuales. 

En el Area de digitalizacion trabajan nueve digitalizadores, un colaborador y el encar

gado del Area. El colaborador es quien recibe las solicitudes de reproduccion y las reparte entre 

el equipo. La reparticion se realiza de acuerdo ala cantidad de trabajo de cada uno'". 

Los bienes que seran reproducidos se clasifican de acuerdo con su estado de conserva

cion, la demanda de uso y su valor patrimonial. A partir de esta seleccion, se reproducen distin

guiendo si se trata de soportes de tono continuo 0 de tono tramado. 

28	 Se obtienen tres productos en este proceso: 
•	 Una copia de seguridad en alta resoluci6n y formato tiff (600 dpi, escala 100%) que es alrnace

nada en discos compactos y enviada a la Biblioteca Luis Montt, extema a la Biblioteca. 
•	 Un master que se reproduce y almacena en las mismas condiciones en la Biblioteca Nacional, en 

el Archivo fotografico nacional. 
•	 Una copia en baja resoluci6n, en formato jpg, que es ingresada a Memoria Chilena. 
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Las fotografias corresponden a originales de tono continuo: estan compuestas por un 

juego de grises; los impresos, a originales con trama: una malla reticular que se produce en el 

momenta en que son creadas las peliculas en la impresion off-set. En el caso de las imagenes, se 

digitalizan a mayor resolucion que los impresos, porque no se obtendria un incremento en la 

calidad del resultado en el caso de los segundos: tan solo apareceria con mas detalle la trama 

reticular. 

En cuanto al retoque de las imagenes, las reproducciones de seguridad y los master no 

son retocados. Se mantienen en las mismas condiciones que el original; por ejemplo, se conser

van las portadas de los libros digitalizados con los codigos de barra de la Biblioteca. Diferente 

es el caso de las imagenes de baja resolucion, que son retocadas para eliminar los elementos que 

dan euenta de la historia de los bienes. 

Los motivos para el retoque son que todos los bienes no estan en condiciones optimas, 

se pretende evitar el pirateo desde el proyecto y porque se quiere que Memoria Chilena sea un 

producto estetico. Otro de los motivos para modificar los bienes fue elirninar los elementos ex

temos a ellos, de manera que el usuario se remita solo a la informacion del bien reproducido. 

EI conflicto que se desprende de esta manipulacion es que desaparece la lectura que se 

podria realizar a partir de la inclusion del codigo de barras de la Biblioteca: "Este es un bien que 

forma parte de una de sus colecciones". Con la eliminacion del codigo, tambien se desvanece el 

eje extenso que sefiala Barthes, aquel mediante el cual el objeto se incorpora a un sistema de 

objetos (el acervo de la Biblioteca). 

EI bien que observamos en la interfaz no pertenece a la Biblioteca; es un bien remozado. 

Sin embargo, el criterio de retoque excluye una excesiva manipulacion. Hay situaciones donde 

no se retoca; por ejemplo, cuando falta un trozo de texto. Lo que hacen en esas ocasiones es 

colocar un pedazo de papel blanco para indicar que falta un trozo del original. 

Tomando en cuenta de que se trata de bienes remozados, como se seflalo, en su exposi

cion se observa un doble conflicto; por una parte, los bienes son desplegados como evidencia 

verdadera del pasado y la trama que articula los bienes da cuenta de diferentes momentos histo

ricos. Por otra, su retoque y exposicion hacen que los bienes sobrepasen los momentos a los 

cuales pertenecen, como tambien "el tiempo y el lugar, las contingencias historicas" (Lidchi, 

2000:162). 

4.1.1 £1 control de calidad de las reproducciones 

Una vez que los bienes son reproducidos, se guardan en carpetas y el Area de digitaliza

cion las envia al Area de edicion (las carpetas circulan por la Intranet). En esta Area se revisan 
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aspectos como la cantidad de pixeles de las imagenes, que hayan quedado bordes en los textos, 

paginas en blanco al interior de los libros reproducidos". 

£1 Comite Tecnico 2 hace comentarios acerca de la calidad de las imagenes. Si las re

producciones no cumplen con los estandares, las carpetas son devueltas al Area de digitalizacion 

para que se realicen correcciones. En el caso contrario, estas carpetas, mas la ficha de la Unidad 

tematica, son enviadas al Area de catalogacion, 

Cuando las carpetas son devueltas al Area de digitalizacion, son recibidas por un cola

borador del encargado, cuyo trabajo consiste en repartir el material que debe ser digitalizado 

entre los miembros del equipo; ademas, recibe los comentarios del Area de edicion y los redis

tribuye; tambien revisa el producto digitalizado. Si las reproducciones cumplen con los estanda

res tecnicos, se hacen circular en la Intranet para que las reciba la catalogadora. Tambien se las 

envian a la disefiadora para que realice las miniaturas que aparecen en cada Unidad tematica, 

que es el nombre que reciben los relatos en Memoria Chilena. 

De manera paralela a este proceso, los investigadores ya han enviado los documentos 

con las correcciones ingresadas. El Comite Tecnico 1 vuelve a revisarlos y los envia al Area de 

publicacion, donde se completa un formulario para cada una de las Unidades. En ese formulario 

se coloca: el MC, el titulo del tema, las imagenes, el texto, la bibliografia, las entradas, el territo

rio, los documentos que van en cada tema y las indicaciones de la presentacion. Luego, se suben 

los bienes al primer sitio de prueba, donde se ingresan manualmente las indicaciones tecnicas 

para los enlaces y especificaciones tipograficas (negritas, cursivas). 

4.2 La catalogacien de los bienes 

Cuando se ordena y exhibe una coleccion, se puede observar que los bienes se articulan 

sobre dos ejes: un eje profundo determinado por "la hondura metaforica" del bien, que remite a 

un significante y entrega un significado; y por otra parte, un eje extenso que esta fijado por co

mo se c1asifican los bienes: 

Estas clasificaciones de objetos son muy importantes en las grandes empresas 0 en las grandes 
industrias, donde se trata de saber como clasificar todas las piezas 0 todos los pemos de una rna
quina en los almacenes, y en las cuales, por consiguiente, hay que adoptar criterios de clasifica
cion. (Barthes, 1996) 

Se pueden citar algunas taxonomias; por ejemplo, el extracto de la enciclopedia china 

citada en Las palabras y las cosas (2001), donde se establece una conexion entre sujetos u obje

tos mediante la cual se visibiliza una estructura organizacional y relacional. En este ejemplo se 

29	 Con relacion a este punto, el Area de Edicion recibe diferentes nombres al interior del equipo. Cuan
do revisan el estilo de los documentos, reciben el nombre de Cornite Tecnico 1; luego, cuando revisan 
aspectos tecnicos de las reproducciones, reciben el nombre de Cornite Tecnico 2. 
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puede observar como se establece un eje profundo de los bienes a partir de como son c1asifica

dos. 

En sus remotas paginas esta escrito que los animales se dividen en (a) pertenecientes al Empera
dor, (b) embalsamados, (c) amaestrados, (d) lechones, (e) sirenas, (f) fabulosos, (g) perros suel
tos, (h) incluidos en esta c1asificaci6n, (i) que se agitan como locos, G) innumerables, (k) 
dibujados con un pince1 finisimo de pelo de camello, (I) etcetera, (m) que acaban de romper el 
jarr6n, (n) que de lejos parecen moscas. (Foucault, 1995:1) 

Otros ejemplos son las c1asificaciones de objetos que conforman los acervos de progra

mas internacionales como La Memoria del Mundo (impulsado por la UNESCoio: grabaciones 

sonoras, peliculas, libros, publicaciones seriadas, manuscritos, informes, mapas, fotografias y 

"otros"; en este ultimo punto se inc1uyen acuarelas, litografias y pinturas. 0 la clasificacion de 

la Federacion Internacional de Bibliotecas y Archivos (IFLA por sus iniciales en ingles): docu

mentos unicos separados, colecciones, libros (monografias), publicaciones seriadas, manuscri

tos, informes, mapas, fotografias, grabados, estampas, litografias, carteles, postales, dibujos y 

acuarelas, objetos tridimensionales, tejidos, grabaciones sonoras, pelicula y videos". 

Las cifras y siglas pueden ser observadas como la punta visible de una accion que, me

diante la instauracion de normas, da cuenta de procesos taxonomicos que tienden a homogenizar 

la informacion; por ejemplo, la aplicacion universal de algunos sistemas de codificacion, como 

el International Standard Book Number (ISBN), que permite la identificacion de libros". Lo 

anterior tambien esta relacionado con 10 que sefiala Mattelart acerca de como todo 10 que se 

cifra y mide se convierte en el prototipo de un relata verdadero. Una pregunta relacionada es 

que ocurre cuando se nombra mal, cuando no se utiliza la palabra, la cifra 0 la sigla adecuada; 

como se encuentra. 0 la necesidad de saber por que se piensa "eso", por que produce (0 no) 

asombro. 

Tambien se debe tomar en cuenta que estos procesos taxonomicos determinan las prac

ticas de busqueda de informacion de los lectores, los usuarios que asisten a las bibliotecas y que 

consultan los catalogos, Asi, es necesario pensar en la imposibilidad -para algunos, para mu

•	 chos- en dar un sentido al orden que adquieren las cosas de acuerdo con la instauracion de 

sistemas de signos indescifrables. 

Los sistemas taxonomicos dan cuenta de un orden, establecen ejes extensos, conexiones 

que visibilizan una estructura organizacional y relacional entre diferentes bienes; sin embargo, 

se producen conflictos cuando este orden se hace visible mediante la instauracion de procesos 

30 UNESCO. Ver: <http://www.unesco.org> 

31 IFLA. Ver: <http://www.ifla.org> 

32 EI ISBN es un codigo intemacional que se otorga a una edicion determinada de una obra publicada; 
es asignado por agencias nacionales en cada pais y consta de diez cifras, divididas en cuatro grupos 
separados por guiones: el 1o es e1 indicador del pais, e1 2° grupo es el indicador del editor, el 3° es el 
indicador de titulo y el 4° es un digito de comprobacion. Fue creado en 1967, en el Reino Unido. Vee 
<http://www.byblos.es.orgltxt/jcarras.html#F> 
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para homogenizar la informacion. El ISBN es un ejemplo de 10 anterior; otros ejemplos son los 

sistemas de catalogacion bibliotecaria, como el Dewey (sistema decimal) 0 el MARC 2133 
; ola 

utilizacion de Tesauro para defmir las entradas en los sistemas de catalogacion. Es decir, con 

algunos sistemas de clasificacion se rompe el "eje profundo", aquel que remite a un significante 

y entrega un significado, en palabras de Barthes. 

Lo que se observa en el sistema de catalogacion de Memoria Chilena, es que no hay un 

"otros", al contrario de otros sistemas que silo inc1uyen. En la taxonomia del proyecto, todo se 

nombra y las categorias son inc1uyentes. 

Por otra parte, en las c1asificaciones propuestas por el equipo, resalta el hecho de que 

son una combinacion entre: 

•	 Las nonnas de la Biblioteca, que tienen su origen en estandares internacionales. 

•	 Las nonnas generadas por el equipo para que los bienes no se extravien en el flujo 

de trabajo. 

•	 Los criterios esteticos en la exhibicion de los bienes. 

•	 El develamiento de las figuras menores en la literatura chilena. 

Es decir, la clasificacion de los bienes al interior del equipo entra en juego con los es

tandares internacionales. Lo anterior produce que en el equipo este naturalizada la manera en 

que se ordenan los bienes, porque es el producto de la historia de la optimizacion de su flujo de 

trabajo y de sus criterios esteticos, como tambien de las nonnas establecidas por el Equipo de 

Notables de la Biblioteca; pero el resultado hace que sea un tanto dificil encontrar los bienes y 

relatos cuando son exhibidos en Internet. 

4.2.1 Como se genera la taxonomia en el proyecto 

•	 El Area de catalogacion se ubica en el primer piso y comparte la oficina con otra depen

dencia administrativa de la Biblioteca. Trabaja una persona, conectada a las otras areas por la 

Intranet del equipo. En esta Area se trabaja con una ficha electr6nica que permite realizar la 

clasificacion de los bienes. En ella se sefiala: el tema al que pertenece el bien, los periodos cro

33	 El formato bibliografico MARC 21 permite la clasificacion de libros, publicaciones seriadas (como 
periodicos), mapas, musica, material audiovisual y "material mixto". Un registro MARC esta com
puesto por tres elementos: un registro de la estructura; codigos y convenciones establecidas para ex
plicitar e identificar las caracteristicas de los datos en el registro y en el soporte que transporta ese 
dato (es definido para cada uno de los formatos MARC); y los contenidos de los elementos del dato, 
que usualmente es definido por estandares ajenos a los formatos, por ejemplo, mediante las Reglas 
Angloamericanas. En Marc Standards. Ver: <http://www.loc.gov/marc/marcdocz.html> 
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nologicos, los periodos geograficos y el origen de los textos 0 las imagenes (un libro, un articu

lo, una revista, una foto, etc.). 

En esta seccion tambien se realiza la ficha que aparece asociada a cada bien. En ella se 

indican observaciones relacionadas con el titulo de la reproduccion, en que seccion de la Biblio

teca se encuentra y la coleccion. Una vez que se han ingresado los codigos de clasificacion, se 

suben los bienes de cada Unidad Tematica al segundo lugar de prueba, donde son revisados 

nuevamente por el Comite Tecnico 2. 

Mediante las normas de catalogacion se establece un eje extenso, al contrario de 10 que 

ocurre con el retoque de los bienes digitalizados; pero este eje no permite establecer una rela

cion con respecto a las colecciones de la Biblioteca, sino con las normas internacionales de co

dificacion, que crean un lenguaje comun, estandar. 

En el caso de Memoria Chilena, se ha estandarizado el proceso de catalogacion utilizan

do las Reglas Angloamericanas y el Formato MARC 21. Las Reglas Angloamericanas son pro

tocolos para ingresar la informacion, reglas estandarizadas internacionales que perrniten crear 

un lenguaje comun. El formato bibliografico MARC 21 es el que perrnite la creacion de una 

base de datos. El Equipo de Notables de la Biblioteca ha creado una base de catalogacion a par

tir de las Reglas ya citadas, pero tambien tomando en cuenta otros documentos y sistemas, como 

el Sistema Dewey (sistema decimal). En el caso de Memoria Chilena, se han utilizado las Re

glas y el MARC, junto con otros documentos, pero estos dos son los mas importantes. 

La catalogacion defme las estrategias de busqueda en Memoria, que son parecidas a las 

de los catalogos de las colecciones de la Biblioteca, pero se suprimen algunas normas. 

• 

El equipo de Memoria Chilena ha cambiado las reglas de clasificacion creada por el 

Equipo de Notables; por ejemplo, el equipo decidio suprirnir el uso de los puntos suspensivos 

que reemplazan a los dos guiones cuando se corta un titulo (que significan que los puntos sus

pensivos son parte del titulo y que no son los catalogadores quienes deciden recortarlo). Tampo

co se indica la medida en centimetros de los bienes reproducidos. Estas decisiones se tomaron 

porque se queria que la exhibicion fuera agradable a la vista, estetica, y hay algunas norm as de 

catalogacion que no se ven bien en la interfaz. 

El objetivo de la catalogacion en Memoria Chilena es una busqueda un poco mas flexi

ble y diferente a la catalogacion de libros. La busqueda en los catalogos de la Biblioteca es la 

antitesis de los buscadores en Internet, como Google, porque el MARC acota los resultados de 

las busquedas, En el caso de Internet, mediante una palabra utilizada como iniciador de la bus

queda se puede acceder a una gran cantidad de documentos que podran tener (0 no) relacion con 

el interes del lector. 
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4.2.2 Clasificacion al interior del equipo 

En un comienzo, y hasta el afio 2002, la informacion acerca de los bienes circulaba al 

interior del equipo en fichas de papel y con fotocopias de los docurnentos que se iban a digitali

zar. De acuerdo con unos de los miembros del equipo que utilizaba ese mecanismo, esa ficha se 

perdia, se borraban los detalles. En el segundo afio del proyecto, se creo una ficha electronica 

que pennite que la informacion se desplace y que entrega el historial de los bienes. Esto pennite 

un flujo mas expedito de la informacion. 

Esta ficha circula en una Intranet, la que desde el afio 2002 conecta a las areas del pro

yecto encargadas de la creacion y reproduccion de bienes. La ficha es generada por los investi

gadores y contiene los siguientes campos, los que tambien incorporan un sistema de 

clasificacion: 

El identificador (el MC). 

El nombre de la Unidad tematica, que viene predetenninado (politica, economia, 

sociedad, cultura, etnias, territorio, personajes, autores y obras literarias, movimien

tos literarios, premios y concursos literarios y criticas literarias). 

El titulo dellibro y las imagenes. 

•	 El autor. 

La ubicacion y numero del sistema. 

La cantidad de paginas y los comentarios para la digitalizacion. 

Observaciones, como el nombre de la Unidad tematica, los datos del documento, las 

entradas predeterminadas" (politica, econornia, sociedad, cultura, etnias, territorio, 

personajes, autores y obras literarias, movimientos literarios, premios y concursos 

literarios, criticas literarias, historia, literatura). 

•	 La seccion que contiene el material que se solicita. 

Esta ficha circula desde los investigadores a las secciones donde se almacenan las fuen

tes primarias que se reproduciran, desde donde se envian al 40 piso, al Area de digitalizacion. 

Tambien la recibe el Area de catalogacion y de Edicion. 

34 Las entradas corresponden a los c6digos con los que se va a catalogar ese documento, y a las entradas 
de las unidades tematicas. 
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5.	 LOS RELATOS EN MEMORIA CHILENA 

5.1 Creaeion de los relatos en Memoria Chilena 

En Memoria Chilena, los bienes se estructuran en unidades tematicas, que es el nombre 

que recibe cada uno de los relatos que se despliegan en la interfaz. Cada relato se articula sobre 

la base de los siguientes apartados: 

•	 Un texto que introduce al tema (Ia presentacion). 

•	 Un conjunto de imagenes relacionadas con el tema, que se escogen en el Comite 

Editorial en conjunto con los investigadores. 

•	 Documentos asociados al tema y que estan disponibles para su descarga. 

•	 Los documentos consultados para la realizacion del texto y tambien la sugerida por 

el equipo para el estudio del tema que se analiza. 

•	 Un conjunto de hitos que se destacan por tema, los que tambien son incluidos en la 

seccion de Cronologia. 

•	 Enlaces hacia otros relatos, hacia otros documentos, hacia imagenes, hacia otros si

tios relacionados. 

Esta trama permite establecer una estructura de relaciones que permite interpretar los re

latos como hipertextos. Como se indico en el Marco teorico, mediante esta trama se "dota de 

significado a los elementos del relato" (White, 1992); en este caso, permite entregarle a cada 

relato el sentido de "hipertexto" porque se estructuran sobre nodos conectados con otros nodos. 

• 

La creacion de un relato se inicia en el Comite editorial, cuya funcion es pensar los li

neamientos en la seleccion de los temas. Los miembros del Comite elaboran un listado con los 

temas que se desarrollaran y las prioridades en su presentacion en e1 proyecto. Entre las tareas 

del Comite esta entregar ciertas pautas acerca del tipo de lenguaje. La intencion es evitar un 

lenguaje opaco, especializado, oscuro, academico, puesto que implica una cierta cuota de poder. 

Por el contrario, se busca un tono, una estructura, que sea incluyente pero sin dejar de entregar 

informacion. El objetivo es evitar la exclusion. 

El Comite corrige la redaccion, la estructura y el contenido de los relatos escritos por los 

investigadores. Con estos fines, se creo un documento guia" para los investigadores y que sir

viera de modelo. Algunas de las indicaciones en dicho documento son ortotipograficas, acerca 

de la calidad de las imagenes, la diferencia entre los tipos de enlaces (hacia una Unidad temati

35	 El documento se titula "Instructive investigadores 2003" y esta impreso en hojas con ellogotipo de la 
empresa que se adjudic6 la licitaci6n de ChileCompra, Patrimonio Consultores. Este texto se rea1iz6 
porque en el comienzo del proyecto (afio 2001), los investigadores tendian a escribir articulos con un 
lenguaje especializado. Este Instructivo fue realizado el afio 2003, despues del cambio en el equipo de 
investigadores del afio 2002. 
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ca, hacia otros documentos, hacia imageries), la utilizacion de tiempo verbal presente en las 

cronologias, tiempo pasado simple para las presentaciones de cada relato, como construir una 

bibliografia y cuales son los campos de la ficha electronica. Tambien se indican modificaciones 

ortograficas, como es el caso de las palabras que cornienzan con "p": se sugiere el uso de "sico

logia" en lugar de psicologia y "sique", en lugar de psique. Esto, con el fill de optirnizar la bus

queda por palabras. 

5.1.1 Los autores 

Los relatos no tienen autoria, aunque son escritos por investigadores individuales. No es 

posible reconocer a un autor porque se decidio que se trataba de una obra colectiva, como en el 

caso de las enciclopedias, dada la cantidad de personas que intervienen en el proceso de crea

cion. 

! A cada investigador se le entregan entre dos y tres temas, como tambien un numero de 

identificadores de los archivos que seran reproducidos. Estos identificadores son los Me (Me

moria Chilena), que es el numero que cada documento digitalizado tiene al interior del catalogo 

de Memoria Chilena. EI maximo es de 500 paginas digitalizadas por Unidad tematica; esta can

tidad no siempre coincide con los MC asignados, por cuanto los 500 pueden corresponder a un 

solo documento, un Me. 

Los investigadores hacen una propuesta sobre como articular el tema, que material re

producir; esto, tomando en cuenta si estan conseguidos los derechos de autor" de los textos e 

imagenes que se van inc1uir en cada Unidad tematica, Los derechos de autor deben estar conse

guidos previamente a la presentacion de la propuesta de cada tema. Con relacion a los derechos 

de autor, la dificultad en su obtencion deterrnina la ausencia de algunos autores y obras en el 

proyecto. 

Los investigadores trabajan en la oficina de Memoria Chilena. Tienen un horario flexi

ble 0 mas libre que el de otros funcionarios, y tambien trabajan fuera de la Biblioteca; por ejem

plo, los investigadores van al Museo Historico a revisar el acervo digitalizado, a fill de 

incorporar material en Memoria Chilena. 

Dos veces al mes, los investigadores realizan las presentaciones de los relatos, por sec

ciones, en el Comite editorial. Estas revisiones se Bevan a cabo la ultima semana de cada meso 

36	 En este punto, uno de los futuros ambitos de conflictos que aparecen asociados al tema es el Tratado 
de Libre Comercio, en el 2003, entre Chile y EE UU, Y la homologacion de las legislaciones entre 
ambos paises. Esto, por cuanto existen algunas diferencias en la legislacion, sobre todo aquellas rela
cionadas con el derecho a la difusion despues de la muerte del autor. En Chile, los herederos dejan de 
percibir beneficios economicos despues de que han transcurrido 50 anos desde la muerte del autor; en 
el caso de EE UU, esta cantidad se eleva a 70 afios. 
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Los investigadores se inscriben con la secretaria, quien les entrega los dias y las horas en que 

realizaran las presentaciones. Unos dias antes de la presentaci6n, los investigadores le entregan 

al Area de edicion los archivos en Word, para que alii realicen las correcciones de estilo y re

daccion. Los textos que presentan deben tener una extension maxima de 35 lineas, en Arial 11, 

y deben tener los enlaces marcados. En el Area de edicion se ingresan las correcciones sobre 

con un fondo de color. Estas correcciones son comentadas en la presentacion en el Comite edi

torial. 

En las reuniones del Comite editorial se revisan los avances en los temas que se han dis

tribuido entre los nueve investigadores segun sus competencias y afmidades con los temas, y se 

asignan nuevos. Este es el criterio de seleccion de investigadores para llevar a cabo el trabajo. 

En las presentaciones se discuten aspectos como las imageries que se subiran junto con 

los textos, se revisa la resolucion de las imagenes, que tengan relacion directa con el tema; tam

bien se revisan los documentos que se van a digitalizar, que esten relacionados con el tema, se 

sugieren cambios 0 nuevas incorporaciones de documentos e imagenes, El Area de edicion les 

entrega los articulos a los investigadores, con los cambios ingresados, en un disquete. Ellos tie

nen una semana como plazo para ingresar los cambios y sugerencias; luego 10 reenvian al Area 

de edicion y deben realizar la ficha de cada uno de los documentos que se van a digitalizar. 

5.2 Caracteristicas de los relatos en Memoria Chilena 

En Memoria Chilena se ofrece la representacion de un pasado inalterable, donde los 

acontecimientos se presentan siempre como una figura "de 10 congelado en el instante recorda

do" (Benjamin, 1995:44). En el proyecto, los relatos no estan abiertos, en construccion; a los 

lectores no le se ofrece la posibilidad de proveer con nuevas historias al proyecto. 

El conflicto va mas alla de la disposicion de los nodos en la exhibicion de bienes, sino 

que se deja de lado la posibilidad que entregan las TIC para modificar la nocion de un pasado 

imperturbable. Como sefialan Aronowitz y Giroux (1993:192): 

Se puede plantear que la versatilidad de los computadores subvierte la inamovilidad del pasado y 
que es una manera social efectiva para recuperar selectivamente la memoria hist6rica y social. 
De esta manera, la historia no s6lo puede ser concebida como un modelo de recuperaci6n de la 
tradici6n, sino como un territorio, como una reserva de "contadores de memorias", una oportuni
dad para el conjunto de narraciones de resistir en disquetes escritos por "aprendices" como tam
bien por historiadores tradicionales. 

En ese sentido, una critica pertinente es que Memoria Chilena no aetna como el Deposi

to Legal de la Biblioteca Nacional. Si 10hiciera, se podria aprovechar el enonne potencial de las 

TIC para que los sujetos provean 0 donen bienes y relatos al proyecto. Tambien se podria incluir 

la posibilidad de hacer comentarios y que estos comentarios queden alrnacenados en el proyecto 

y se desplieguen en cada consulta (como es el caso de amazom.com). 
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Debido a que Memoria Chilena no ofrece la posibilidad de incorporar nuevas historias, 

10 que se ofrece un retorno al pasado, donde las cosas no fluyen. En el proyecto se brinda infor

macion acerca de 10 que se debe adorar de la memoria historica de la Nacion. 

En el proyecto, la memoria no se entiende como un proceso en disputa entre diferentes 

sujetos (autores) e intereses; tampoco se visualiza una posible falta de equivalencia con los tra

ductores (no incorpora la nocion de conflicto). 

5.2.1 Hechos facticos 

Como se sefialo en el Marco teorico, en los relatos historicos se observa la presentacion 

de hechos articulados en una trama que perrnite interpretarlos como facticos, aunque se trate de 

hechos ficticios (White, 2003: 191). EI uso de los pronombres personales permite fijar las "ins

tancias del relato" 0 "los actos discretos" que 10 defmen (Benveniste, 1971:172). Mediante el 

uso de la tercera persona se obtiene la sensacion de que se esta frente a 10 que White (1992:19) 

denomina un relato con pretensiones de objetividad, donde no habla nadie 0 donde las historias 

"parecen hablar por si rnismas", en ausencia de un sujeto. 

La omision de formas subjetivas entrega la impresion de que se trata de informacion re

al, no contaminada, de un registro de una historia "verdadera" (y se las contrapone a las ficticias 

o a las fabulas). Al respecto, Benjamin sefiala el inicio de este modo de narrar relacionado con la 

aparicion de la prensa escrita. En "EI narrador de historias" (1968:88), Benjamin asocia la des

aparicion del narrador con el surgirniento de una forma de comunicacion, la informacion en la 

prensa. Esta se distingue de las historias porque posee una autoridad dada por la validez del 

medio donde se presenta al publico. EI medio Ie otorga la posibilidad de no tener que ser verifi

cada, aparecer entendible por SI rnisma, sonar plausible; pero, su valor no sobrevive despues de 

que ha dejado de ser noticia. Al contrario, de acuerdo con Benjamin, las historias no dependen 

de SI mismas y los narradores actuan por la presencia de un yo que sostiene, articula y ofrece 

una interpretacion de la historia. Autoria y formas subjetivas son 10 que deterrninan esta practica 

narrativa, en contraposicion con la informacion. 

Un ejemplo de "historia", en terminos de Benjamin, son las cronicas. En ellas se obser

van narradores 0 contadores, como es el caso de Fernandez de Oviedo, cronista del descubri

miento de America: 

Tengo memoria que he oido decir a algunos hombres de nuestros marinos, cursados en la nave
gacion, que han visto algunos de estos hombres, 0 pescados que parecen hombres (...) decian que 
en la isla de Cubagua salio uno de estos hombres marinos a dormir fuera del agua en la playa, y 
que viniendo ciertos espafioles por la costa traian dos 0 tres perros que iba adelante, y como el 
hombre marino los sintio, se levanto y se fue corriendo en dos pies al agua y se lanzo al mar. (En 
Becco, 1992:200) 
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Sin embargo, esta narraci6n de 1514 acerca de un sujeto de la isla de Cubagua que fue 

acosado por un grupo de espafioles en la costa, dificilmente sera interpretada como un relato 

real, sino como una ficci6n (Ver White, 1992:35). 

Mediante un ejemplo de Memoria Chilena, que se cita a continuaci6n, se puede discutir 

en tomo a 10 que es un relato "de 10 real" y uno de "10 imaginado": 

Pablo Neruda (seud6nimo de Neftali Ricardo Reyes Basoalto) naci6 en Parral el afio 1904. Hijo 
de Jose del Carmen Reyes Morales, obrero ferroviario, y de Rosa Basoalto Opazo, maestra de 
escuela fallecida pocos afios despues del nacimiento de Neruda. 

En este caso, como sefiala White (1992), por medio de la elecci6n de tecnicas narrativas, 

se entrega la sensaci6n de "algo" que reside exclusivamente en los acontecimientos. Estos po

tencian su caracter factico mediante la desaparici6n de un narrador que entrega una interpreta

ci6n de un conjunto de hechos. 

Los acontecirnientos se presentan por si mismos, sin referencia, irrefutables. Sin embar

go, en ejemplo citado si hay "interpretacion": Neftali Reyes Basoalto naci6 en Parral; su seud6

nimo (Pablo Neruda) nacio en Temuco, donde 10 utiliz6 por primera vez", 

Este tipo de narraciones tienen como destino actuar como un conjunto que un sujeto 

pueda negociar con otros sujetos de la misma naci6n. Por medio de ellas se constituye el pueblo 

que falta, aquel que pueda entregar coherencia y continuidad (Deleuze, 1996:16). Es la situaci6n 

que seflala Benedict (1991:23) como uno de los elementos necesarios para la constituci6n de 

una comunidad imaginaria: sus miembros no conoceran jamas a la mayoria de sus conciudada

nos, pero seran capaces de imaginar a1 conjunto en una relaci6n horizontal, que no tomara en 

cuenta las desigualdades 0 inequidades sociales. Estos relatos no se imponen por la coacci6n, 

sino mediante acuerdos. 

Son relatos que buscan ser hegem6nicos y que indagan en el establecirniento de elemen

tos que puedan ser reconocidos y pactados por un conjunto de sujetos. 

5.2.2 Pasado bidireccional 

En las narraciones hist6ricas, el pasado se presenta de manera bidireccional. Un modelo 

de 10 anterior son las cronologias 0 los anales, donde por medio del despliegue de una lista de 

fechas se representa un conjunto de hechos en forma de serie, en la cual el lector debe recons

truir la narraci6n que se vislumbra a partir de los elementos desarrollados (Ver White, 1992). 

En las cronologias se puede observar que se hace referencia a un acontecirniento que es

tablece la accion, lID orden que incluye lID antes y un despues, y el uso de dispositivos para 

nombrar intervalos: dia, mes, afio. Las cronologias ordenan los hechos por medio de una suce

37 Comentario aportado por Soledad Abarca. 
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sion de fechas en torno a un eje temporal, en el cual se avanza 0 retrocede. Esto, tomando en 

cuenta que la columna de las fechas representa hechos 0 eventos de igual valor y que implican 

un orden, y suponen una seleccion de eventos que no es explicada por el autor, pero que debe 

ser construida por ellector. 

Un ejemplo de cronologia extraido de Memoria Chilena, permite observar esta correla

cion entre fechas y eventos: 

1539	 Francisco Pizarro autoriza a Pedro de Valdivia para iniciar la conquista de 
Chile. 

1540	 Mayo. Pedro de Valdivia asume como Gobernador del Reino de Chile. 

1541	 12 de Febrero. Fundacion de Santiago de Nueva Extremadura, nombre en 
honor del santo patrono de Espafiay de la region en la peninsula de donde era 
oriundo Pedro de Valdivia. 

1541 - 1810 Se difunden en Chile cuentos provenientes de Europa, asi como mitos y le
yendas que se funden con creencias indigenas. 

1541- 1810 Se masifica e1 adivinancero y refranero espafiol en Chile. 

1542 Establecimiento de la Orden de la Merced en Chile. 

Las ausencias en la narracion se evidencian en la presentacion y en la omision de 

personajes y eventos. EI relato historico tambien se relaciona con aquello que se desatiende, con 

10 que se reiega, con nuestra incapacidad para retenerlo todo, con recordar erroneamente 0 

desplazar los recuerdos hacia un "sustitutivo err6neo" (Freud, I999Y8. De esta manera, cobra 

importancia sefialar como se ficciona el relato 0 como se sustituyen los recuerdos de un con

junto de sujetos por otros, en un relato que puede contemplar nombres erroneos, vacios en la 

narracion 0 hechos que podrian ser rechazados como "falsos". Las preguntas que se deben 

formular son que olvidamos, que, quienes no estan en las historias, en las fabulas. 

• 

Retomando el ejemplo de cronologia de Memoria Chilena antes sefialado, se pueden de

terminar ausencias en el orden propuesto. Tomando en cuenta que Francisco Pizarro debio 

autorizar a Pedro de Valdivia en Peru, 10 ausente entre 1539 y 1541 es la narracion del viaje de 

mas de 3.000 Km. que realizo Valdivia desde Cuzco --eon apenas once hombres-a- hasta el 

valle central de Chile; asimismo, 10 que sucedio cuando Valdivia llego a la zona y su encuentro 

con los habitantes dellugar. 

Por otra parte, entre 1541 y 1544, tambien se constatan vacios; entre ellos que, elll de 

septiembre de 1541, el cacique Michimalonko, junto con 8.000 hombres y aprovechando que 

38	 De acuerdo con Freud, estos desplazamientos no se producen al azar, sino que corresponden a trayec
tos que pueden ser trazados, a trayectorias regulares que pueden ser identificadas. Si bien Freud 10 in
dica a partir del olvido de nombres propios, esta nocion puede ser aplicada a una narraci6n historica, 
donde se trata de las trayectorias de un conjunto de sujetos que les permite devenir comunidad. 
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Valdivia debio viajar a Lima, se levanto contra la ciudad de Santiago y la destruyo. Debido a 10 

anterior, la ciudad debio ser reconstruida 

En Memoria Chilena se exhiben los relatos que son justos y se olvidan los injustos, co

mo la destruccion de Santiago. Asi, se debe retomar 10 que se indico acerca de que la pregunta 

en la creacion de relatos es que se recuerda y como se nombra 10 sucedido. 

En ese sentido, se puede sefialar que los relatos del proyecto aspiran a curar las heridas, 

reparan e intentan cumplir una funcion sanativa mediante la invencion de un pueblo (Deleuze). 

En esa fabula, Santiago no fue quemada ni destruida. Ese no es solo un relato de 10 "real", sino 

tambien uno del "deseo de 10 real"; y por cierto, esa es una de las funciones de las narraciones 

historicas, como 10 indica White (1992:35): 

Las narraciones historicas nos hablan a nosotros, nos Haman desde lejos (este "lejos" es la tierra 
de las formas) y nos exhiben la coherencia formal a la que aspiramos C.. ) nos revelan un mundo 
supuestamente "finite", acabado, concluso, pero aun no disuelto, no desintegrado. 

5.2.3 Un relato historico construido como hipertexto 

En los estudios acerca de las caracteristicas linguisticas en Internet, se seriala la apari

cion de los hipertextos como un nuevo modo de textualidad, que se caracteriza por su disconti

nuidad potencial. En los hipertextos, la lectura se bifurca y los lectores inevitablemente se 

cuestionaran por "los caminos no tornados, por las voces que no oiran" (Piscitelli, 1999:34). 

Una pregunta pertinente es que ocurre en el caso de que un relato historico se construya 

sobre la base de nodos que, potencialmente, pueden conectarse con otro nodo: como se modifi

can los ordenes propuestos (como en el caso de las cronologias), como se valida la estructura de 

un eje temporal bidireccional en una red de multiples niveles y dimensiones. 

En la trama de los hipertextos, el antes y el despues propuesto por el antor podria ser 

modificado por ellector, "quien podria subvertir la inamovilidad del pasado" (Aronowitz y Gi

• roux, 1993: 192). Sin embargo, una cronologia construida como hipertexto puede ser leida de 

modo bidireccional, sin importar que la construccion de nodos perrnita obviar esta modalidad. 

En Internet supuestamente se construyen textos abiertos, donde el lector esta activamente invo

lucrado en su elaboracion. 

Si se plantea la diferencia discursiva en torno a una definicion de "hipertexto", se debe 

tomar en cuenta 10 que senala Eco (en Nunberg, 1998:31-32): los hipertextos pueden ser defini

dos desde una perspectiva tecnica, linguistica 0 sistemica, En esta tesis, se opto por la ultima; 

asi, quiza las diferencias entre buscar informacion en la web 0 en una enciclopedia sean claras y 

evidentes solo desde un punto de vista tecnico. Si bien es cierto que se puede modificar la lectu

ra de un hipertexto, para que esto ocurra alguien debe otorgarle ese sentido: alguien debe leerlo 

y tambien debe activar los enlaces y tener algun interes en modificar la estructura de la narra

cion. 
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Como sefiala De Certeau (1988:169), los textos son el resultado, una construccion de los 

lectores; elIos inventan cuando "combinan los fragmentos y crean algo desconocido en el espa

cio organizado pOl' su capacidad de ofrecer una pluralidad indefmida de significados". Trasla

dando el punta precedente al caso de Internet, esta invencion se realiza en un ambito acotado 

previamente en la etapa de disefio editorial. 

Se debe tomar en cuenta que, aunque en la red se ofrecen diferentes posibilidades de 

composicion, estas son limitadas. La participacion de los usuarios esta restringida a un conjunto 

de posibilidades prefijadas en la etapa del disefio editorial de los nodos de conexion, como tam

bien a la construccion de la trama mediante la cual los bienes son organizados y exhibidos 

(Maldonado, 1998:147). 

Ciertamente que es posible construir gran cantidad de enlaces en Memoria Chilena, pero 

estos no seran infinitos porque Internet es un espacio discreto, y tambien porque la activacion de 

los enlaces en Memoria Chilena se relaciona con las practicas de lectura de los usuarios. La 

practica mediante la cual se hara efectivo un enlace quiza sea su impresion, y los sujetos lean los 

enlaces, sin activarlos: 

Pensemos en el praceso de aprender a utilizar una pieza de software: generalmente aparecen en 
pantalla todas las instrucciones necesarias, pera los usuarios que desean aprender suelen impri
mir las instrucciones y leerlas como si estuvieran en forma de libra, 0 bien compran un manual. 
(Eco, en Nunberg 1998:308-309) 

Siguiendo a Ang (1996), 10 que debe interesar es aquello que se ubica tras la tecnologia 

y que modifica su funcionarniento: cuales son las practicas significativas, los "murmullos de la 

vida cotidiana" 0 los contextos de uso (De Certeau). La pregunta es que tipo de estrategias per

rniten que un nodo pueda conectarse con otro nodo en Memoria Chilena. 

5.2.4 Los enlaces a las jiguras menores 

Existen varios tipos de enlaces al interior de Memoria Chilena, una vez que se ha ingre

• sado a cualquiera de los relatos: 

•	 En cada relato se incluye un listado de enlaces. 

•	 A partir del buscador que se mantiene por defecto en la parte superior de las pagi

nas. 

En ambos casos varia el tipo de enlace y las relaciones que se establecen, varia el patron 

de lectura, la trama que articula el relato. En el caso de los enlaces desde la Unidad tematica 

hacia otras paginas, estos conectan un relato con otros, 0 a otros sitios relacionados. 

Un ejemplo de esta trama es "II de septiembre". Cuando se escribe esta frase en el 

buscador, aparece: "Sitios tematicos que mencionan ' 11 de septiembre' en su texto". En este 

item aparecen enlaces a: 
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• Umbral. [novela de Juan Emar] 

• Salvador Allende. [Presidente de la Republica] 

• Teresa Wilms Montt (1893-1921). [Escritora] 

• Fundaci6n y desarrollo de Santiago. [Narraci6n hist6rica] 

En este caso, mediante "11 de septiembre" se accede a "Teresa Wilms Montt", escritora 

que corresponde a una figura menor en la producci6n literaria en Chile. Esta situaci6n se repite 

con otros nodos de la exhibici6n. Tomando en cuenta que en el relato que se despliega no apare

ce esa fecha, la pregunta es por que aparece una escritora como enlace a "11 de septiembre". 

De acuerdo con uno de los rniembros del equipo que particip6 en la toma de decisiones 

relativos a los enlaces, en Memoria Chilena los enlaces apuntan a revelar a los autores, los per

sonajes, ocultos, desconocidos. El patr6n de lectura se enfoca a visibilizar a las figuras menores, 

para que sean descubiertas mediante el acceso a una figura mayor. En el ejemplo citado, se ac

cede a una escritora de escasa difusi6n por medio del motor de busqueda "11 de septiembre", 

que corresponde a una fecha significativa en la historia chilena. 

Otro ejemplo es la Unidad Tematica "Pablo Neruda", donde ellistado de unidades que 

mencionan "Pablo Neruda" son: 

• Alberto Rojas Jimenez (1900-1934). [Poeta] 

• Alonso de Ercilla y Zufiiga (1533-1594). [Cronista de La Colonia] 

• Altazor. [Libro de poesia de Vicente Huidobro]. 

• Volodia Teitelboim (1916-). [Escritor] 

• Selva Lirica. [Movimiento literario] 

• 

De este conjunto, la figura "menor" corresponde a Alberto Rojas Jimenez, quien form6 

parte de la Generaci6n Literaria de 1920 junto con otros poetas; entre ellos, Pablo Neruda, quien 

le dedic6 el poema "Alberto Rojas Jimenez viene volando", en Residencia en la tierra 2. 

En los casos citados, se deterrnin6 que tanto Teresa Wilms M. como Alberto Rojas, co

rrespondian a figuras menores a partir del hecho que no cuentan con una producci6n literaria 

extensa. 

Con relaci6n a los patrones de lectura que se ofrecen, en ocasiones se accede a relatos 

que quiza no se tenia intenci6n de visitar 0 a relatos donde no se establece una relaci6n directa 

con el nodo inicial. En esta instancia se modifica el sistema de catalogaci6n de la Biblioteca, 

porque deja de ser una busqueda acotada y se diversifica. Esta fue una decisi6n deliberada. 

El objetivo de la disposici6n de los enlaces en la exhibici6n de los bienes y relatos es 

poner en valor a los sectores ocultos de la literatura y la historia chilena. Como 10 indicaron en 

el equipo: 
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Y la idea es esa, que el sitio web abra el espectro de la poesia chilena con estos escritores entre 
comillas medio ocultos; como, por ejemplo, Omar Caceres ( ... ) que es un escritor como de esce
nario de culto. S610 pequefios grupos tienen acceso a el, porque incluso ellibro que el edito, que 
se llama La defensa del idolo ... Bueno, ellibro tenia tres erratas y Caceres 10 quem6. Se salva
ron tres ejemplares, que estan aca en la Biblioteca Nacional; y otro que 10 puede tener alguna 
persona. Te fijas, se trata de poner en valor ese tipo de autores y de obra. Los que no son los Do
noso, los Manuel Rojas, que no son los Neruda, los de Rokha. Los que no son los grandes tam
bien tienen algo que decir que nos gustaria saber. Eso yo creo que es un valor adicional re
importante del portal, porque abre un canal. No un canal, mas bien un sector de la literatura chi
lena que esta (y que ha estado bastante) bastante, demasiado, oculto. 

Asi, 10 que a primera vista puede parecer un sin sentido en los resultados de la busque

da, da cuenta de un eje extenso defmido a partir de la hondura metaforica de los bienes y relatos. 

En este sentido, los relatos en Memoria Chilena buscan restablecer y sanar. Son relatos 

del "deseo de 10 real": en el proyecto, las figuras menores de la produccion literaria no han cai

do en el olvido y siguen siendo recordadas. 

6.	 LA CIRCULACION: LAS ESTRATEGIAS DE PUBLICITACION 

DE MEMORIA CHILENA 

La marcha blanca del proyecto duro ocho meses, a partir de enero de 2003. La difusion 

en esta etapa se realizo mayoritariamente por medio de cartas dirigidas a autoridades de univer

sidades, carreras relacionadas con humanidades u otras instituciones relacionadas con los temas 

que se exponen en el proyecto. 

El proyecto fue lanzado publicamente el 2 de septiembre de 2003. AI evento asistieron 

el Presidente de la Republica, el Ministro de Cultura, el Ministro de Educacion y "escritores, 

historiadores, representantes del mundo del arte y la cultura"." Se realizo con criterios mediati

cos, de espectaculo, de un acto que se mantiene en secreto hasta el dia de su lanzamiento para 

conseguir imp acto medial. Luego de su lanzamiento, Memoria Chilena se ha difundido mayori

tariamente en medios alineados con intereses neoliberales y conservadores; como tambien por

• medio de algunas instancias de BiblioRedes: Abre tu mundo. 

De acuerdo con 10 seiialado por Hall (1980), en este momento el mensaje deberia co

menzar a tener efecto: pero, en este caso, si bien "entretuvo", casi no influyo ni persuadio a los 

beneficiarios del proyecto. 

6.1 La prensa escrita 

Memoria Chilena aparecio bajo el signo de 10superabundante y 10apologetico a las TIC 

en los relatos de los medios de comunicacion. En la prensa escrita se destaco el proyecto como 

39 El Mercurio (01/09/2003). "Notas culturales". Ver: <http://www.emoI.cl> 
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un portal, una biblioteca virtual sobre historia y literatura de Chile, como una de las actividades 

para conmemorar el Bicentenario del pais, como una entrada "a 10 grande en la cibemetica", 

como un aporte al desarrollo educacional del pais, como un proyecto que se actualiza constan

temente y que pennite la consulta instantanea y en lugares remotos de los bienes. Los usuarios 

fueron defmidos como estudiantes, chilenos olvidadizos, chilenos que viven en el extranjero e 

investigadores. 

Las opiniones en la Biblioteca tambien seiialaron al proyecto como pletorico y super

abundante. La Directora de la Dibam y el equipo indicaron, en una entrevista a un periodico, 

que "los que trabajaron en el proyecto rehusan hablar de biblioteca virtual. Si fuera asi, dicen, 

bastaria con seleccionar los escritos, escanearlos, digitalizarlos y colocarlos en la red?" 

Por otra parte, en cuanto a las estrategias de difusion y publicitacion del proyeeto, se 

firmo un convenio entre la Dibam y la Empresa E/ Mercurio, donde este "se compromete a 

hacer difusion del sitio mediante avisos en prensa en los diarios Mercurio, Segunda y Las iu«: 
mas Noticias, que pertenecen al mismo holding". Este convenio fue frrmado el 31 de agosto de 

2003 y consiste en la promocion y difusion del proyecto por medio de avisos, tanto en la prensa 

escrita como en el portal de E/ Mercurio de Santiago. Ademas, E/ Mercurio y la Dibam se com

prometieron a producir material cultural y a participar en conjunro en actividades culturales 

relacionadas con el proyecto. 

Una de las actividades en el marco de este convenio fue la publicacion, en el cuerpo de 

cultura de E/ Mercurio, de avisos de media pagina con publicidad del proyecto durante los me

ses de noviembre y diciembre de 2003. 

6.2 Biblioredes 

Este proyecto comenzo a gestarse en el aiio 1999. Se puso en marcha gracias al patroci

nio de la Fundacion Bill y Melinda Gates, que cuenta con un programa para bibliotecas publicas 

• mediante el cual se entregan donaciones para dotar de equipos de computacion a las bibliotecas 

publicas, Este programa esta presente en Estados Unidos, Canada y en Inglaterra. Chile es el 

primer pais en Latinoamerica en haber recibido esta donacion (cerca de 9,2 millones de dolares). 

Esa donacion se sumo a fondos del gobiemo de Chile; la empresa Microsoft Chile dono el soft

ware, el Office. La suma total de las donaciones alcanzo los 20 mill ones de dolares, En total, 

son 368 las bibliotecas que participan en este proyecto. 

En el ano 2000, BiblioRedes aparece en el Balance de gestion de la Dibam. El objetivo 

principal es "involucrar al sector privado en el desarrollo de productos y servicios culturales 

40 El Mercurio (31/08/2003). Ver: <http://www.emol.cl> 
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ligados al patrimonio" (Dibam, 2000:20); y el objetivo asociado, dotar a las bibliotecas publicas 

con un total de 1.500 computadores y conexi6n a Internet, como tambien entregar capacitaci6n 

en TIC al personal y a los usuarios. EI patrocinio de la Fundacion Gates tambien incluye un 

convenio exclusivo entre el gobiemo y la empresa Microsoft-Chile para la compra de hardware 

y software". 

En las entrevistas al equipo de Memoria Chilena sali6 a relucir que el proyecto no tiene 

relacion directa con Red Enlaces, pero si con otros proyectos de la Dibam relacionado con las 

TIC, como BiblioRedes: Abre tu mundo, con el cual el equipo seftala tener una relacion fluida. 

Lo anterior se manifiesta en que los encargados de las bibliotecas publicas consuItados sefiala

ron que si conocian Memoria Chilena, por motivos como que habian recibido una invitacion al 

lanzamiento 0 les habian mostrado el proyecto en las reuniones mensuales en la Subdireccion de 

Bibliotecas. Los resultados de una evaluacion de irnpacto del proyecto BiblioRedes42 
, establece 

que un 52,4 por ciento de los entrevistados que acuden a una biblioteca publica se ubican entre 

los 15 y 29 afios, Es decir, este conjunto podria estar incluido en el conjunto de beneficiarios del 

proyecto Memoria Chilena. 

Sin embargo, los bibliotecarios son quienes cortan el flujo en la difusi6n del proyecto. 

La practica en que se traduce el mensaje del proyecto, es de rechazo 0 de no aceptacion, Es de

cir, como se sefialo en la Introducci6n, no basta con que se difundan bienes en Internet para 

asegurar su consumo masivo, porque la difusion no es una condicion extrinseca a la reproduc

cion, Las opiniones recogidas en BiblioRedes tambien hicieron que no se considerara viable 

hacer un estudio de la recepci6n de Memoria Chilena entre los beneficiarios de este BiblioRe

des. 

• 

Por otra parte, en este caso, tambien se puede aplicar 10 que sefiala Hall acerca de las 

modalidades de lectura porque los intermediarios de la PP (los bibliotecarios), que deberian 

difundir el proyecto, realizan una lectura de oposicion (no 10 reconocen como legitimo). 

6.2.1 Aceptacion del proyecto / rechazo de los bienes 

En este grupo sefialaron que el proyecto era una iniciativa irnportante para la difusi6n 

del acervo de la Naci6n, pero manifestaron algun grade de rechazo a los bienes que se difunden. 

Uno de los entrevistados sefialo: 

41	 AI respecto, la eritiea provino de Castells (2003), quien advirtio los eonflictos en repliear Sillieon 
Valley, en Chile, en lugar de utilizar software libre, entre otros. 

42	 Realizado en el afio 2003, por el Centro de Investigacion y Desarrollo para la Educacion (CIDE). Se 
construyo una muestra representativa de las viviendas en las eomunas donde existen Biblioteeas be
nefieiarias del proyecto. La muestra estuvo compuesta por 3.000 viviendas y sus hogares. 
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En general, yo la encuentro super buena iniciativa. Tiene un monton de informacion que, yo 
creo, muchas personas no tendrian acceso a ella sino fuera por medio de Internet (BR0005a) 

Indicaron que los bienes en el proyecto son los caracteristicos, que no hay documentos 

novedosos, que no encontraron 10 que estaban buscando. 

Conocian el proyecto porque habian recibido una invitacion al lanzamiento, porque se 

los habian mostrado en alguna reunion de difusion del proyecto 0 porque forman parte del equi

po de la Biblioteca 0 BiblioRedes 0 porque habian leido la noticia en la web 0 en la prensa es

crita: 

Esta 10 tipico. Yo esperaba encontrar la historia no oficial de La Colonia mas que la "Oda al cal
dillo de congrio", de Neruda. (BR0002) 

La gente no tiene buen nivel. No saben buscar, no saben 10 que necesitan y tambien son como
dos. Preguntan hasta donde termina el articulo en una enciclopedia (...) Al usuario hay que darle 
la cosa basica. Si le das todo, un abanico, no sabe distinguir. Los usuarios no estan preparados. 
(BR0004) 

6.2.2 Aceptacion de los bienes / rechazo del proyecto 

Este grupo descubrio que habia una gran cantidad de documentos muy interesantes y 

que no podian ser consultados en ninguna otro lugar debido a su mal estado de conservacion 0 

porque no son de acceso al publico, entre otros motivos; pero sefialaron que los beneficiarios de 

la PP no estan preparados para acceder a esa informacion, aunque es de calidad e interesante: 

Le faltan muchas cosas. Es demasiado sobrio. A Memoria Chilena Ie faltan muchos enlaces. Pe
ro el otro dia escribi "Manuel Rojas" en el buscador... mire y aparecio Hijo de Ladron en forma
to PDF. Ver la tapa dellibro, en la Revista Babel, fue impresionante. Yo no la conocia y la vi 
ahi. (BR0007) 

Sefialaron que el problema del proyecto es que los beneficiarios de la PP en TIC aun no 

estan preparados para consultar el proyecto porque 0 no tienen acceso a las TIC 0 ann no tienen 

las destrezas necesarias en el manejo de las TIC para buscar informacion en un proyecto de esa 

• magnitud: 

La gente, eI usuario en general, estamos hablando de que Memoria Chilena no esta pensado para 
un usuario en general, comun y corriente, que ingreso y quiere saber de que se trata. (BR0005a) 

Memoria Chilena funciona, puede que haya un problema 0 no se si fue pensado as], funciona 
como el Archivo Nacional, como el Salon de Investigadores de la Biblioteca Nacional. 
(BR0005b) 

6.3 Estrategias para el 2004 

Las estrategias de difusion del proyecto, para el ano 2004, inc1uyen las siguientes accio

nes: publicidad en la prensa escrita; difusion en colegios y universidades; y el envio de correos a 

los suscritos en el portal, dando a conocer las novedades en Memoria Chilena. 
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•
 

Con relacion a los colegios, se buscara divulgar el proyecto por medio de jomadas con 

profesores para explicarles como utilizar el proyecto. Lo anterior bajo el supuesto que sefialo 

uno de los miembros del equipo de Memoria Chilena: 

Es basico conversar con los profesores, ver cuales son sus necesidades. Ensefiarles el sitio, como 
usarlo para que ellos puedan bajar la informacion. Hay que ir a los colegios a contarles del pro
yecto. En lugar de que los profesores vengan para aca, ir a los colegios (...) No a traves de los 
medios. Es un trabajo largo. 0 sea, Memoria Chilena no puede partir instalado en todas partes, 
sino que es una cuestion tambien de como la gente se va adaptando a nuevas herramientas, que 
no las tiene incorporadas. Entonces, ese es un proceso lento, que es social. 
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