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Encarna LagoSeguir
o VIII Congreso de Educación, Museos y 
Patrimonio: Compartir, incluir e integrar para el futuro, organizado cada año por varias 
organizaciones y liderado por CECA Chile, el que se realizaría el 25 y 26 de noviembre del 
2019, en la ciudad de Valparaíso.Conferencia inaugural
La educación en la Red Museística 
Provincial de Lugo: una apuesta para la 
gestión humanizada del patrimonio  por Encarna Lago González
Dice  en su presentación Estebán Torres Hormazabal :
Presidente CECA CHILE :Consensuamos que Encarna Lago González, Gerenta de la Red de Museos de Lugo, 
en España, era la adecuada para compartir su experiencia, conocimiento y afecto en 
la charla magistral inaugural, dado su enfoque que pone en el centro de las prácticas 
museológicas a las personas, en consecuencia, a las preocupaciones e intereses de 
nuestra convocatoria.Leer menos
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Prólogo
El Congreso que  no sucedió, pero que hizo que el mundo
de la educación y los museos nos uniéramos
Días antes del estallido social nadie podía imaginar lo que ocurriría. Chile, el pueblo
ordenado y respetuoso de sus instituciones, no se atrevería a hacer lo que hizo.
Desde el 18 de octubre de 2019 las instituciones chilenas comenzaron a caer y las
acciones también. Fue el caso de nuestro VIII Congreso de Educación, Museos y
Patrimonio: Compartir, incluir e integrar para el futuro, organizado cada año por varias
organizaciones y liderado por CECA Chile, el que se realizaría el 25 y 26 de noviembre del
2019, en la ciudad de Valparaíso.
El encuentro era una invitación a reflexionar sobre las acciones educativas y culturales
emprendidas por museos y otras organizaciones patrimoniales con el fin de abordar
temáticas contingentes y significativas para las comunidades con las que trabajamos. En
este sentido, el congreso se inspiraba en el tema central de ICOM para el año 2019 “Los
museos como ejes culturales: el futuro de la tradición”. Esta propuesta implicaba una
referencia directa al rol social de los museos y las distintas maneras en que se vinculan
con las comunidades. Desde esta perspectiva, el congreso pretendía ser un foro que -
desde la educación y acción cultural -analizara y discutiera la forma en que las iniciativas
patrimoniales y los museos trabajan temáticas relevantes para las comunidades a las que
sirven, como la inclusión, accesibilidad, medio ambiente, interculturalidad y perspectiva
de género, entre otras. Así mismo, se esperaba debatir sobre las proyecciones e
implicancias que estas acciones pueden tener en el futuro de las comunidades
involucradas, asumiendo que “los museos pueden contribuir a sociedades más justas y
equitativas” (Sandell 2012).
Sin embargo, la historia que se estaba escribiendo en Chile no solo forzó su suspensión,
sino que instó a la organización a mirarse dentro del contexto del estallido social que
estaba germinando. Preguntas como ¿cuál es el rol de los museos? ¿cómo dan cuenta
de los procesos contingentes? ¿qué señales deben/pueden/quieren dar las áreas
educativas?, fueron (y son hasta hoy) claves en todas las discusiones y debates que, en
paralelo a la crisis social, se han ido levantando en distintas instituciones y organismos.
Al momento de suspender este evento, organizado con esfuerza y cariño por los y las
trabajadores de distintos museos chilenos, la primera sensación fue de inconformidad,
 


	6. 5
¿por qué no  podemos generar este espacio de reflexión el que solo busca conectar a los
museos con la sociedad a través de la educación? Pasado el tiempo, desenredamos el
hilo que la vida nos había llevado a vivir, mostrándonos que era necesario que todo se
detuviera, que las personas se tomaran las calles y que comenzáramos a pensar en la
función de nuestras acciones y nuestros museos. Cómo concebimos el patrimonio y los
museos, la importancia del quehacer educacional museal, el rol de la comunidad en la
sociedad actual y el registro de las colecciones que estaban naciendo (trozos de cucharas
de palo halladas en las calles post marchas, carteles callejeros, grafitis y performance)
eran algunas de las interrogantes que seguíamos atentamente.
Recordemos que el 18 de octubre, a raíz de la subida del pasaje del metro, un grupo
de estudiantes de educación secundaria decidieron evadir su pago. Una escalada de
acciones insospechadas como caceroleos, marchas multitudinarias, concentraciones,
performances feministas masivas, etc., van a ser la expresión de una rabia que, al
parecer, era compartida por gran parte de la ciudadanía. Algunos planteaban que
al estallido nadie lo vio venir, aun cuando desde distintos lugares se señalaba que
subterráneamente el enojo, la molestia y el dolor comenzaban a instalarse en el
alma de la gente. No son $30, son 30 años, fue la frase que junto a Chile despertó,
mejor expresaron esta toma de conciencia de la población en torno a la desigualdad,
la injusticia y la falta de legitimidad de la clase política. El atropello a los Derechos
Humanos, la pérdida de globos oculares de muchas personas, la criminalización de las
manifestaciones, fueron parte de las respuestas.
Vimos la caída de imágenes y el enaltecimiento de otras. Menos Valdivias y Garcías
de Mendoza, más Lautaros y Caupolicanes. Ni políticos, ni curas, forman parte del
imaginario cultural que relevo la comunidad, sino miembros del mundo popular:
Pareman, Negro matapacos, la tía Pikachú.
Nosotros, como trabajadores y trabajadoras de museos, debemos recoger esta expresión
colectiva, ponerla en valor, con un cuidado profundo y respetuoso. Es también el caso
de los carteles callejeros. Textos destinados a ser compartidos presencialmente, que
gritaban el sentir a través de cuerpos, dibujos y letras. Rabia, pena y discriminación se
veían reflejados en texto cuerpo –performance- y texto escrito– carteles callejeros. Decir
lo indecible, gritar lo no correcto, desnudarse, hasta que la dignidad se haga costumbre.
Estos discursos forman parte de nuestra memoria y es una decisión política el
destacarlos como objetos patrimoniales, resaltando que las narrativas y los territorios
tienen voz en sus escritos de hombres y mujeres que –a veces solo con amor y temple–
llevan adelante experiencias transformadoras, democráticas e inclusivas; conceptos
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que, desde distintas  veredas sociales y culturales, se observan hoy como elementos
esenciales para construir un país más justo y digno.
Destacamos dos reflexiones que se potencian, y con justa necesidad, desde esos días: el
trabajo colectivo y la educación con sentido político en museos. En cuanto a lo primero,
el generar un colectivo de personas que trabajan en pos de la educación patrimonial,
componiendo un relato común, incluyendo a diversos territorios (descentralizando)
y visibilizando el esfuerzo que hacen todos y todas por generar esa conexión mágica
que ocurre en el museo. El educar no con una verdad, sino abriendo la mirada hacia
las preguntas del visitante/espectador, hace destacar el segundo punto mencionado: el
trabajo educativo es político, por lo tanto, no es neutral. Tampoco plantea una verdad,
sino que motiva la reflexión y el análisis.
Algunas preguntas quedan dando vuelta en el resonar del tiempo: ¿cuáles son los límites
de la educación y la acción en museos? ¿es la calle un espacio en donde al que el museo
contemporáneo se puede referir? Entendemos que sí, creemos en el cuestionamiento
social, y la necesidad de visualizar los discursos de la otredad. Vemos el futuro como
incierto, lleno de temas a considerar: hambre, desigualdad social, miedo, violencia,
feminismo, vejez, ecología, economía y medios de producción. Y de esta manera no nos
separaremos nunca de lo real, de lo que ocurre, de la verdad. Ese es nuestro destino.
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Presentaciones
Como en versiones  antecesoras, la organización del congreso fue una labor ardua, que
se inició en agosto del 2018, implicando compromiso, destinando tiempo y energía
de manera voluntaria, con la finalidad de cumplir uno de los principales objetivos
trazados colectivamente por nuestra organización y su directiva, como es el fomentar la
profesionalización de la educación y acción cultural en los museos de Chile.
Definimos que su realización fuera en Valparaíso, ciudad declarada Patrimonio
Cultural de la Humanidad por UNESCO y no en la capital, para continuar con el espíritu
descentralizador, que comenzó en La Ligua el año 2017, que permitiera ampliar el
impacto del comité en cuanto a la suma de nuevos miembros a lo largo del país, pero
sobre todo en la representación y participación activa de educadoras y educadores de
museos en este encuentro fraternal.
Consideramos fundamental relevar como tema central a los “Museos como ejes
culturales: Compartir, Incluir, Integrar para el Futuro” tomando como referencia el
lema del Día Internacional de los Museos definido por ICOM para el año 2019, pero
contextualizado a la realidad de Iberoamérica dado su carácter internacional. Las
ponencias seleccionadas tratan aspectos fundamentales para las comunidades con las
que se vinculan, como la inclusión, accesibilidad, medio ambiente, interculturalidad,
perspectiva de género, entre otras.
Consensuamos que Encarna Lago González, Gerenta de la Red de Museos de Lugo,
en España, era la adecuada para compartir su experiencia, conocimiento y afecto en
la charla magistral inaugural, dado su enfoque que pone en el centro de las prácticas
museológicas a las personas, en consecuencia, a las preocupaciones e intereses de
nuestra convocatoria.
Es motivo de orgullo haber formado parte de este proceso como Presidente de CECA
Chile, reconociendo especialmente a las y los compañeros de equipo que conformaron
las comisiones: académica, producción, difusión y editorial de las actas.
Quiero agradecer a la Subdirección Nacional de Museos y a ICOM Chile por la gestión y
recursos involucrados para la visita de la invitada internacional, al equipo del Museo de
Historia Natural de Valparaíso por el espacio para las coordinaciones previas y la sede del
evento. También a Red VIVA de Museos por mostrar interés en colaborar en el desarrollo
de los recorridos críticos en el territorio para las y los asistentes.
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Luego del estallido  social del 18 de octubre del 2019, Chile despertó, y pese a que
nos vimos en la necesidad de cancelar la actividad presencial, esperamos que esta
publicación digital contribuya a la puesta en valor del rol indispensable que la educación
ha tenido, tiene y debe tener en el futuro de los museos, sobre todo en la discusión de
una nueva definición para estas instituciones y el panorama global de incertidumbre que
trajo la pandemia.
Esteban Torres Hormazábal
Presidente de CECA Chile hasta marzo 2019
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Dada la cancelación  del VIII Congreso de Educación, Museos y Patrimonio, debido al
estallido social chileno en octubre de 2019, esta publicación digital se convirtió en el
único registro concreto del congreso que no ocurrió. Un proyecto desarrollado durante
más de un año por el equipo CECA Chile junto a la colaboración de ICOM Chile, el Museo
de Historia Natural de Valparaíso, la Red ViVa y la Subdirección de Museos del Servicio
Nacional del Patrimonio Cultural. Aunque la publicación en sí no aborda el laborioso
proceso de gestión y organización del evento, es sumamente necesario hacer un
reconocimiento a quienes entregaron su motivación, tiempo y talentos a este congreso
que, desde 2004, realizamos con cariño y compromiso. De igual forma agradecemos a las
autoras y los autores de los textos publicados, quienes comprendieron la contingencia
vivida en Chile y aceptaron compartir sus estudios, experiencias y reflexiones en este
formato digital.
Al igual que el resto de las actividades desarrolladas por CECA Chile, esta publicación
constituye un proyecto autogestionado y completamente voluntario. El equipo editorial
estuvo integrado por miembros activos de CECA, quienes coordinaron el trabajo junto a
otros pares revisores. De esta forma, las autoras y autores realizaron las modificaciones
sugeridas, con disposición y paciencia respecto a los plazos que fueron variando debido
a la pandemia de COVID-19. El diseño y diagramación de la publicación, así como la imagen
gráfica del congreso, estuvo a cargo de Milka Marinov, talentosa diseñadora, museógrafa
y socia de ICOM Chile, quien también aportó su trabajo y profesionalismo de forma
voluntaria. Gracias a estos esfuerzos mancomunados hoy podemos compartir junto a
ustedes parte significativa de lo que habíamos planificado para el congreso de 2019.
La publicación comienza con un texto de Encarna Lago, destacada museóloga española,
quien iba a realizar la charla inaugural del encuentro. Le siguen cuatro secciones
temáticas correspondientes a las cuatro mesas de discusión: Compartir, Incluir, Integrar
y Patrimonios del Futuro. Cada sección contiene tres publicaciones que invitan a
reflexionar sobre las acciones educativas y culturales emprendidas por museos y otras
organizaciones patrimoniales con el fin de abordar temáticas contingentes y relevantes
para las comunidades con las que trabajan. Esperamos que estas lecturas sean una
inspiración y contribución al trabajo de tantas trabajadoras y trabajadores del patrimonio
que, desde sus territorios y realidades, se esfuerzan por impulsar transformaciones en
pro de la justicia social y la democracia cultural junto a sus comunidades.
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Para finalizar esta  presentación, a nombre de CECA Chile quisiera agradecer desde ya su
colaboración al difundir este material, gratuito y de libre acceso. Asimismo, esperamos
con ansias invitarles a participar en el IX Congreso de Educación, Museos y Patrimonio
durante 2021, para continuar compartiendo y discutiendo en conjunto la realidad de los
museos y el patrimonio en Latinoamérica.
Fernanda Venegas Adriazola
Presidenta de CECA Chile
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Conferencia inaugural
La educación  en la Red Museística
Provincial de Lugo: una apuesta para la
gestión humanizada del patrimonio
María Encarnación Lago González
Gestora cultural, docente universitaria, comisaria y funcionaria española. Gerenta de la
Red Museística Provincial de Lugo (Galicia) desde 2006, reconocida por su trabajo en el
diseño, planificación y administración de museos a través de experiencias colaborativas
e inclusivas de colectivos de personas con discapacidad, migrantes, diversidad sexual
y cultural, entre otros actores de la comunidad local y global. En materia de educación
intercultural y mediación patrimonial es organizadora y partícipe de congresos
nacionales e internacionales, autora y colaboradora de publicaciones.
Forma parte de colectivos, asociaciones y redes de profesionales de la museología,
la educación y el arte tanto en España como en el extranjero, valiéndose como
multiplicadora de los principios de la museología contemporánea en una clave signada
por la responsabilidad social. Su modelo de gestión ha recibido diferentes premios
estatales e internacionales.
Palabras Clave
Educación, patrimonio humano, trabajo en red, museos, funcionarios, gestión, formación
permanente, personas, comunidad.
Desarrollo
La Red Museística Provincial de Lugo1
(RMPL) nace en 2006 y está formada por cuatro
instituciones públicas dependientes de la Diputación Provincial de Lugo (Galicia, España):
el Museo Provincial de Lugo, el Museo Provincial do Mar, el Museo Pazo de Tor y el Museo
Fortaleza San Paio de Narla.
1 Sitio web oficial http://redemuseisticalugo.org/index.asp
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Desde 1999 a  través de la gerencia adscrita al Departamento de Capacidades Diferentes
y Accesibilidad (antes responsable de educación del museo) se inicia una transformación
integral de la institución, su trabajo posibilita la integración y construcción de espacios
con la educación como pilar transversal a todos los departamentos, programas y
acciones institucionales, diseñados desde el paradigma de la Nueva Museología2
y la
Museología Social3
, sostenible ambiental, social, política y económicamente.
El perfil educativo de nuestros museos se remonta al año 1932, cuando la Diputación
crea oficialmente el Museo Provincial de Lugo y le confiere un eminente carácter
didáctico, como queda reflejado en el Reglamento de constitución del museo de ese año
en su artículo 1°. Es de esta forma como irrumpe la educación en el ADN institucional,
para proyectarse en el tiempo y el espacio de las otras cuatro instituciones hermanas
que nacerán nuevas, creando la RMPL, como así también se extenderá hacia el resto
de España, Europa4
y América Latina al saberlas portadoras de un bagaje de gestión
consolidado desde el pensamiento situado y el binomio reflexión-acción.
El trabajo realizado a lo largo de varias décadas, constituido desde los principios del
Movimiento Internacional para la Nueva Museología (MINOM), cobran en la gerencia
de la RMPL, una dimensión sin precedentes al constituirse como una de las primeras
instituciones públicas españolas en abordar la relación triádica de territorio-patrimonio-
comunidad, con la educación como eje transversal de acción.
La apuesta por este tipo de encuadre recae en un grupo de funcionarixs que desde
del departamento de didáctica definen −como un manifiesto de vanguardia− el norte
pedagógico-didáctico de la red museística en 1996. Este posicionamiento político
manifiesto, concebido “desde personas para/con las personas”, genera la capacidad de
diseñar, planificar y gestionar planes, programas y proyectos capaces de impactar en la
cotidianidad de las comunidades donde se insertan los cuatro museos lucenses. Es una
apuesta con verdadero sentido humano al entender la vida misma como un proceso de
educación, fijo e interactuado con otros/as; su abordaje etario comprende todo el ciclo
2 El desarrollo conceptual del término nace en 1972 durante la celebración de la Mesa
Redonda realizada en la ciudad de Santiago de Chile. Documentos completos en el sitio web
oficial del MINOM-Movimiento Internacional para la Nueva Museología: http://www.minom-
icom.net/reference-documents
3 OP. CITE 1.
4 La Universidad de Heidelberg (Alemania), a través del proyecto ITSSOIN que está
coordinado por el Centre for Social junto a otras 11 casas de altos estudios de Europa,
en 2015 estableció a la Red Museística Provincial de Lugo como una de las experiencias
innovadoras de inclusión social de los colectivos más vulnerables y de contribución a la
regeneración del territorio a nivel local en el viejo continente.
 


	14. 13
de vida con  el fin de garantizar y ampliar el cumplimiento de los derechos culturales
de la población en toda su diversidad (infancia, juventud, tercera edad, discapacidad,
diversidad cultural y de géneros, etc.).
Por su parte, el establecimiento de equipos de trabajo con perfiles multidisciplinares
en su formación y su incorporación dentro de la plantilla estable de personal −a
través del concurso de plazas públicas por oposición (no vía contrataciones precarias
o “tercerizadas” a empresas privadas)− es una clara decisión gubernamental de la
Diputación Provincial de Lugo para crear condiciones de trabajo dignas y acordes a la
profesionalidad de funcionarios de la administración pública.
En contexto de crisis permanentes que atraviesa nuestra humanidad contemporánea
−guerras, pandemias, violencias económico-ambientales, por solo citar algunas−
refuerzan a la educación como herramienta transformadora de realidad, como proceso
de construcción colectiva y dinamizadora de posibilidades de futuro común. Esta
necesidad, la de una vida compartida en fratimonio5
, se convierte en una necesidad
imperante donde los museos deben constituirse como bastiones de resistencia para la
nueva existencia.
Así entendida, la RMPL parte de una concepción humana del patrimonio donde los
sujetos, las personas, son el principal motor de la gestión institucional; se presentan
como instituciones de escala humana6
. Hoy, cuando los museos internacionalmente
reconocidos por su vasta colección, despampanante infraestructura o aparato
comunicacional estilo “blockbuster” muestran sus fisuras ante una realidad asfixiante
−como el caso del COVID19− y se desentienden de su primer patrimonio humano:
el personal de los departamentos de educación7
, despidiéndolos de sus puestos
5 Este concepto fue planteado y desarrollado por el Doctor en Ciencias Sociales, museólogo
y poeta brasileño Mário Chagas durante el Curso de Museología Social organizado por
el MINOM, la Asociación de Trabajadores de Museos y el Espacio Área de Educadores,
realizado en Córdoba (Argentina), en octubre de 2017. El término se plantea como una
instancia ampliatoria de la tradicional definición -ligada a la herencia del pater familia,
con una perspectiva diacrónica y jerárquica de la herencia- para pensar en el “valor de lo
compartido”, en aquello heredado que se produce y se comparte en el aquí y ahora.
6 El escritor turco Orhan Pamuk en su Modesto manifiesto por los museos expresa la idea
de “concepto humano de museo” como perspectiva de gestión centrada en los sujetos por
sobre los objetos. Disponible en el Diario El País del 26 de abril de 2012 a través de su web:
https://elpais.com/cultura/2012/04/27/actualidad/1335549833_020916.html
7 Tal el caso del MoMA-Museum of Metropolitan Art de Nueva York que semanas atrás
notificara a su equipo educativo su despido. La sentencia de muerte, ante el efecto
COVID-19, se plantea como una medida que puede oscilar de “meses” a “años”, hasta
recuperar los niveles de presupuesto y operaciones para nuevamente contratarles
como menciona el periódico español El País en su edición online del 13 de abril de 2020.
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y recurriendo a  productos “enlatados de contenidos”, el modelo de la RMPL se
constituye como una posibilidad de acción que construye entramados de participación
social (entre personas, instituciones y organizaciones) de mediano y largo plazo.
El capital humano es aquí la ganancia que establece dónde y cómo debe darse la
inversión en la gestión de la cultura.
Vislumbrar una gestión museología 4D, acorde a los objetivos de la Agenda de
Educación 20308
, es decir, social-económica-política-ambientalmente sostenible, es un
acto de aprendizaje colectivo. Se trata de una real respuesta desde lo educativo para
la generación de nuevos escenarios sociales en clave comunitaria donde la escucha
dialogada, el respeto por la identidad, la complementariedad formativa y los saberes en
todo su espectro (populares y académicos) sean portadores de un horizonte compartido
de mayor inclusión e igualdad de nuestra humanidad en el territorio, de los pasados
construidos y sobre todo, de los futuros y presentes.
Por ello, entendemos la educación como un acto revolucionario de afecto, y por ello
de coraje, en palabras de Paulo Freire, ya que es la llave que permite a una comunidad
mirarse para repreguntar su ser y estar en perspectiva histórica.
Creemos que la única forma posible de leer y habitar los territorios es desde el
pensamiento situado. Volver a dibujar cartografías de lo posible, desde una región
desfasada de los centros de poder cultural, es tener la valentía de mantener la calidez de
la voz, la mirada y el contacto como base de nuestros legados en cada acción, propuesta
y charla con infancias, adultos y tercera edad. Es entender que el efecto de nuestra
acción educativa es una siembra de futuro, con la conciencia de un presente azotado por
los vaivenes neoliberales, posible solamente de menguar su sitio desde una política del
deseo llamada educación.
Disponible en: https://elpais.com/cultura/2020-04-13/el-museo-del-futuro-se-despide-de-las
exposiciones-de-masas.html
8 La Unesco y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Disponible en:
https://es.unesco.org/sdgs
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Museo comunitario de  Codpa: dilemas
latentes en un complejo tejido social de la
precordillera de Arica y Parinacota
Javiera Paz, Lilian Briceño, Nathaly Ardiles
Introducción
La experiencia que queremos compartir se refiere al nacimiento, desarrollo y gestión de
un museo comunitario en el pueblo de Codpa, el cual fue posible llevar a cabo gracias a
un proyecto Fondart9
. Dicho proyecto tuvo como objetivo la recuperación, valorización
y rehabilitación del museo Codpa. Tal renovación consideró incluir a la comunidad en la
realización y gestión del proyecto, a través de charlas y talleres que permitieron conocer
las inquietudes y las opiniones de los locales -y al mismo tiempo- recabar información
valiosa para el guión museográfico.
Contexto Local
El valle de Codpa se ubica en la precordillera de la región de Arica y Parinacota, a
unos 120 km al sudeste de la ciudad de Arica y pertenece -administrativamente- a la
comuna de Camarones. El valle se subdivide en seis poblados, que desde cordillera a
mar corresponden a: Chitita, Guañacagua, Guatanave, Codpa, Cerro Blanco y Ofragía.
Además, entre ellos se pueden ubicar diversos sectores de pequeños caseríos, siendo el
poblado más grande y con mayor cantidad de habitantes la localidad de Codpa.
Codpa -a pesar de estar emplazado en la precordillera- se caracteriza por ser un valle
fértil, de agua dulce y de clima templado, factores que favorecen la producción agrícola
y lo convierten en un enclave relevante en el contexto de su ubicación en el desierto de
Atacama, el más árido del mundo.
Para este valle es de especial relevancia la producción vitivinícola, la cual tiene sus
orígenes en el periodo colonial, cuando la Iglesia Católica incorpora una nueva cepa de
9 “Valorización y propuesta comunitaria para la sala-museo de Codpa, Comuna de
Camarones, Arica”, proyecto Fondart N° 206259, año 2016.
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uvas negras, con  la finalidad de producir el vino para la eucaristía. Este producto fue muy
popular y llegó a abastecer a gran parte de la región andina, siendo distribuido a través
de arrieros hacia las regiones de Arica y Parinacota, hacia el sur de Perú e incluso hasta el
altiplano boliviano. Posteriormente, durante el periodo republicano, se comienza a usar
este vino -denominado como “Pintatani”- en las festividades de los pueblos de la región
y como producto comercial, lo que potencia las actividades de arrieraje en la zona hasta
mediados del siglo XIX. En la actualidad este brebaje aun es preparado de forma artesanal
y ha impulsado el turismo en el valle, sobre todo durante los meses de vendimia.
La comuna de Camarones cuenta con una población de 1.255 habitantes quienes
mayoritariamente son pertenecientes al pueblo Aymara. De esta manera, los residentes
permanentes en Codpa consisten en adultos mayores, adultos funcionarios de la
municipalidad local y funcionarios de carabineros. Sin embargo, la población extendida
(trasladada principalmente a la ciudad de Arica) transita permanentemente por el valle,
con mayor intensidad durante los días de fiesta, ya sean estas relacionadas al ciclo agrícola,
como también a celebraciones religiosas (santos patronos) y la celebración de la vendimia.
Esta última festividad, es el evento turístico que atrae el mayor número de visitantes al
valle, y significa una gran oportunidad de desarrollo económico para los codpeños.
En paralelo a la población residente, otros actores sociales presentes en el valle
corresponden a los funcionarios municipales, funcionarios de la posta rural y
funcionarios de la educación, los que están distribuidos entre las escuelas presentes en
cada poblado. Así mismo, en los últimos diez años ha estado presente la “Fundación
Altiplano”, quienes han trabajado con el patrimonio arquitectónico ligado a los templos y
las viviendas locales. De todos estos actores, son los funcionarios municipales quienes se
han encargado de coordinar, recibir y entregar información turística a los visitantes.
Gestación del museo
El museo de Codpa fue construido por el municipio a principios del 2000 con la
intención de dar a conocer el patrimonio local, histórico, colonial y prehispánico, para
así promover la incipiente actividad turística en el valle. Su implementación estuvo a
cargo de un funcionario municipal de turismo, quien hizo la distribución de las piezas y la
adquisición de vitrinas.
El museo cuenta con una pequeña colección, la cual está compuesta por piezas históricas
y coloniales, por material arqueológico, y por una serie de réplicas de cerámicas que
representan la prehistoria de la región. La mayoría de las piezas fueron obtenidas a
través de aportes voluntarios de los lugareños. Solo un par de objetos -correspondientes
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a unas grandes  vasijas coloniales- fueron comprados por la municipalidad. Por su parte,
los materiales arqueológicos fueron traídos de distintos sectores de la comuna, los
cuales se encontraban en riesgo y expuestos a saqueos ilegales.
Desde la apertura del museo, su administración y atención al público estuvo a cargo del
municipio por medio del contrato de servicios a un habitante local. Luego, a partir del
año 2010, se designó un delegado municipal que cumpliera las labores de mantención
del espacio. La rotación de funcionarios y el poco conocimiento del contexto histórico
por parte de éstos, conllevó a que el museo sólo fuera un espacio de observación de
piezas sin ningún guion museográfico, y sin una leyenda básica que acompañara a las
piezas en exhibición.
Posteriormente, el museo dejó de contar con un funcionamiento regular, siendo solo
abierto en las instancias de festividades locales, cuando se reunía una gran cantidad de
visitantes. Mientras que el resto del tiempo, el recinto fue mal utilizado como bodega
municipal y baño público.
Así, ante las deplorables condiciones en las que se encontraba este museo, es que surge
la inquietud de generar este proyecto, con el objetivo de recuperar y rehabilitar este
espacio con la intención de que la comunidad fuese partícipe y se pudiese gestionar un
museo comunitario.
En un inicio, entendimos y aspiramos a que una iniciativa de este tipo podría significar
un espacio de gestión y desarrollo comunal, en donde la comunidad local podía tomar
las riendas del desarrollo turístico (un área en la cual siempre han estado interesados
de explotar), de cohesión social, de crecimiento económico a través de la venta de
artesanías, y también de centro de información turística, ya que hay múltiples atractivos
en los alrededores, pero que carecen de una difusión amigable para los visitantes.
Del mismo modo, consideramos que un proyecto así, podría ayudar a la salvaguarda
del patrimonio arqueológico. Ya que un museo, podría ser el repositorio del patrimonio
comunal, ante el colapso de otras instituciones que ya no reciben material arqueológico,
como es el “Museo de San Miguel de Azapa” (principal institución receptora de bienes
arqueológicos en la región).
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Descripción del proyecto
Trabajo  con la comunidad
Como se mencionó anteriormente, el proyecto tuvo como objetivo la recuperación,
valorización y rehabilitación del museo de Codpa. Para ello, el trabajo consideró
una serie de etapas. En primer lugar, se realizó una investigación bibliográfica
sobre el panorama arqueológico e histórico de Codpa, y también sobre la gestión y
administración comunitaria en museos.
Una segunda etapa consistió en el trabajo en conjunto con la comunidad, tanto en
conversatorios, como en talleres. Desde el inicio del proyecto se realizaron diferentes
consultas, con el objetivo de saber qué es lo que la comunidad estimaba conveniente
para la renovación del museo. Una de estas primeras instancias fue realizada durante
la fiesta de la vendimia, donde se efectuaron múltiples entrevistas y se recibieron
sugerencias de turistas y de vecinos locales. También se realizaron otras jornadas de
conversaciones y consultas, en actividades municipales con los vecinos de Copda y en
reuniones en Arica con la “Cámara de Turismo de Codpa”.
Los talleres para la comunidad se llevaron a cabo en el transcurso del año en que
desarrollamos el proyecto (2016). Con el objetivo de poder abarcar a la mayor parte
de los lugareños, los talleres se hicieron tanto en Arica, como en Codpa. En la ciudad
se nos facilitó la sala de enlace de la municipalidad, mientras que en el Codpa se
utilizó el Centro de Madres. El contenido de los talleres se clasificó en 3 grandes
módulos: “Patrimonio, territorio y legislación”, “Arqueología e historia local” y “Museos
comunitarios y su gestión”. Primeramente, se hizo una revisión a la legislación sobre
el patrimonio, tanto en la ley chilena como en los acuerdos y tratados internacionales.
Luego se revisó la prehistoria de Codpa, entendida a través de las investigaciones
arqueológicas de la región, la historia de Codpa desde su importancia en la Colonia,
su pasado peruano y su incorporación al Estado chileno. Para finalizar, se enseñaron
las nociones de museo comunitario, como se conforman y gestionan (Buron, 2012;
Camarena y Morales, 2009; ICOM, 2006, Villalobos et al, 2013; Zubiaur, 2004),
generando conversaciones y reflexiones sobre las proyecciones para el museo de Codpa
como un espacio de desarrollo.
Todo el material e información que se presentó en los talleres, fue aunado e impreso en
un dossier, el cual fue entregado a los asistentes una vez finalizado el proyecto.
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Labores de gabinete
Otra  etapa importante fue el trabajo en gabinete, el que incluyó el inventario y análisis
de las piezas que componen la colección del museo. El análisis de los objetos, consideró
el trabajo de conservación y registro de las piezas, las cuales fueron registradas en una
base de datos que quedó guardada en el museo.
Asimismo, una vez terminado el análisis de las piezas y en conjunto con la información
recabada en la investigación bibliográfica, se diseñaron diversos folletos. Se hicieron
trípticos destinados para acompañar al visitante en su recorrido por el museo, y dípticos
promocionales, los cuales fueron destinados a SERNATUR y a las oficinas de turismo de la
Municipalidad de Camarones.
Renovación y habilitación del espacio físico
El recinto que alberga al museo está ubicado muy cerca de la plaza central del pueblo,
y está compuesto por una sala, con 2 habitaciones y 2 baños. La modificación de este
recinto consideró una intervención a la fachada, la renovación de la pintura interior, la
instalación de nuevas vitrinas que cumpliesen con los requisitos de conservación, y la
instalación de paneles informativos para el público visitante. De esta forma, la primera
tarea ejecutada fue la intervención de la fachada, para ello se realizó una investigación
sobre la iconografía regional considerando los motivos prehispánicos (en textiles,
en cerámicas y en sitios de arte rupestre), históricos y de interés actual. Con dicha
información -y en conjunto con un destacado muralista local- se realizaron 3 propuestas
para pintar la fachada, las cuales fueron llevadas a una votación pública (hecha tanto en
Codpa como en Arica).
Para pintar la propuesta elegida se contó con la colaboración de estudiantes del Liceo
Artístico de Arica y con estudiantes del Liceo de Codpa, quienes también tuvieron a su
disposición una parte del muro para plasmar sus propias ideas y diseños en el recinto.
Al interior del museo, la propuesta museográfica fue desarrollada considerando el
discurso local en torno al patrimonio, y las sugerencias recogidas en la comunidad. El
guión museográfico tuvo como objetivo rehabilitar el espacio, por medio de un relato
en sentido cronológico, que diese un orden y un sentido a la disposición de las vitrinas,
sus piezas, y a la visita del público. También se enfatizó en dar a conocer el contexto de
las piezas del museo, de manera tal que estas contaran parte de la historia del valle. La
ejecución de esta etapa contó con el trabajo de un diseñador industrial, el cual capturó
las dimensiones del espacio y diseñó las vitrinas en sintonía con la información de las
piezas del museo.
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Paralelamente, se renovaron  las dos habitaciones del recinto, las cuales quedaron
habilitadas como depósito (para recepción de material arqueológico) y como laboratorio.
Etapas finales
Tras la renovación del recinto y la realización de los talleres, se llevó a cabo la
inauguración del museo. Para ello se organizó una ceremonia, con una recepción y la
proyección de un video que resumió el año de trabajo en el museo. Se entregaron los
dossiers y un diploma de participación para quienes asistieron a los talleres. Además, se
hizo la entrega formal de las llaves del inmueble, quedando el museo a disposición de la
comunidad y bajo la responsabilidad de la Municipalidad de Camarones.
Dilemas
Uno de los grandes fenómenos sociales del Norte Grande de Chile corresponde a la
movilidad existente entre las poblaciones rurales, que se trasladan desde sus tierras
para vivir en la ciudad. En este sentido, la región de Arica y Parinacota no es ajena a
esta realidad, pudiéndose observar que poblaciones casi completas se han desplazado
a la ciudad de Arica, por causa de distintos motivos: necesidades laborales y acceso
a servicios básicos, y/o posibilidades de educación, entre otras. Como consecuencia,
las localidades rurales están conformadas principalmente por un pequeño número de
adultos mayores. No obstante, existen ocasiones especiales cuando se invierte esta
situación, y la comunidad urbana se desplaza en masa a sus poblados de origen. Ya sea
por fiestas religiosas (santos patronos), por procesos participativos (encuestas, mesas
de trabajo) o actividades políticas (procesos electorales, reuniones convocadas por la
municipalidad), diversos son los motivos que hacen volver a los codpeños a su pueblo.
En este contexto de continua movilidad social, se desarrolló el proyecto, que en sus
albores fue recibido con gran entusiasmo por la comunidad. Sin embargo, a medida
que pasó el tiempo, la asistencia a los talleres fue disminuyendo. Del mismo modo, nos
dimos cuenta que la comunidad no se sentía con la confianza, ni con la voluntad de
poder gestionar el museo, a pesar de haber ejecutado talleres específicos para enseñar
dicha labor. Mostraban interés en potenciar el turismo en la zona, en la posibilidad de
tener un espacio que llamara a los turistas y en donde pudiesen vender sus productos,
o incluso donar objetos históricos relevantes para ellos, pero los ánimos para querer
autogestionar el museo nunca fructificaron.
Otra situación que constatamos -y que repercutió en la participación de la comunidad
en el proyecto- fueron los conflictos sociales preexistentes. Pugnas familiares, problemas
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de propiedades, enemistades,  discrepancias políticas, entre otros, son algunas de las
situaciones que engendran divisiones, y que mermaron la participación de ciertos sectores.
En esta misma línea, existe una relación tensa entre parte de la comunidad y la
municipalidad. Hay un sentimiento de desconfianza hacia la administración pública dado
ciertos antecedentes de irregularidades en la gestión, y de malversación de recursos.
Uno de esos antecedentes corresponde al ya comentado mal uso que se le dio al museo
durante muchos años.
Sin ir más lejos, durante la misma ejecución del proyecto, pudimos experimentar algo
de esa desconfianza. En un primer momento, al hacerse de conocimiento público los
planes de renovación del museo, el alcalde solicitó reunirse con el equipo para mostrar
su interés y apoyo. Comprometiendo, incluso, aportes en relación al personal de
manutención del museo. No obstante, posterior a su reelección, los acuerdos suscritos al
inicio del proyecto no se respetaron, ni se cumplieron.
Reflexiones finales
Durante la experiencia de trabajo que tuvimos en Codpa, efectuamos múltiples labores
que nos dieron a conocer lo complejo que resulta llevar a cabo el trabajo museológico.
En los albores del proyecto, nos ilusionaba la idea de contribuir al desarrollo
comunitario, habilitando un espacio que no solo resguardara el patrimonio local, sino
que además se convirtiera en un museo con el cual la comunidad generara un sentido de
apropiación, que favoreciera un manejo eficiente y autogestionado del lugar.
Pero sabemos que estos procesos son de largo alcance, que requieren una articulación
mayor, con recursos constantes, que sigan fomentando y reforzando las de nociones
de patrimonio y de gestión de museos comunitarios. Consideramos, además, que
idealmente estas iniciativas debiesen contar con la ayuda de recursos de entidades
públicas y privadas.
Sin embargo, también el trabajo nos evidenció que los conflictos sociales dentro de
una comunidad, y de la comunidad con sus autoridades, pueden afectar negativamente
a la implementación de propuestas que intentan alcanzar un bien común. Ahora nos
cuestionamos cómo o de qué manera podemos generar una administración comunitaria
eficiente, cuando hay escenarios sociales es complejos ¿Qué hacer ante las tensiones
sociales internas que afectan a la mantención de un museo comunitario? ¿Cómo generar
una administración eficiente de este tipo de museos? Son un par de preguntas que
quedaron dando vuelta en nuestras cabezas.
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El visitante de  las exposiciones itinerantes
del Museo de la Memoria y los Derechos
Humanos: un análisis discursivo de los
libros de visita en Puerto Montt y Valdivia10
Sol Rojas-Lizana
Universidad de Queensland, Australia
1 Introducción
Una de las acciones educativas y culturales que cumple el Museo de la Memoria y los
Derechos Humanos (MMDH) son exposiciones itinerantes que se realizan en regiones
o en lugares de Santiago aparte de la sede permanente. De este modo se intenta
llevar a una mayor cantidad de público el material histórico del periodo de la dictadura
cívico-militar, además de material más general relacionado con los derechos humanos.
El objetivo es crear conciencia histórica, retribuir y promover la reconciliación y el
compromiso con los derechos humanos, como se declara en las metas del Museo
(MMDH, 2011; 2018).
La investigación cualitativa sobre la experiencia del visitante de estos museos y sitios
es escasa y prácticamente nula en el caso de exposiciones itinerantes. Los Libros
de Visita (LV) son una tradición usada en muchas prácticas sociales como galerías,
locales de eventos y museos. Esta investigación explora ‘la mirada del visitante’ en las
exposiciones itinerantes del MMDH. Para ello, se estudiaron dos LV de las exposiciones
en regiones llevadas a cabo entre septiembre y diciembre de los años 2011 en Valdivia
y Puerto Montt que contienen en total 182 entradas. Mediante el análisis del discurso
se clasificaron y analizaron las entradas de estos libros para examinar los efectos que
la experiencia produjo en los visitantes y, para medir su efectividad; es decir, si estas
entradas reflejan los objetivos del museo. La naturaleza voluntaria y relativamente
anónima del libro de visitas, además del hecho de que se escribe en él inmediatamente
después de la experiencia permite la producción de discursos complejos que revelan
10 Agradecemos al personal del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos por su
disposición y por facilitar el corpus de esta investigación. En especial damos las gracias a:
Beatriz Águila, María Luisa Ortiz y Francisco Estévez.
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diferentes tipos de  emociones y reflexiones conectados estrechamente con el
posicionamiento social del visitante.
En las siguientes secciones, introduzco las características de los museos de memoria a nivel
global, para pasar a presentar el MMDH y los estudios sobre libros de visita. En la sección
de análisis se examina primero lo que las entradas reflejan en relación con los discursos
y cultura de derechos humanos que promueve el Museo y luego, se estudia lo que las
entradas pueden revelar en conexión con la sanación social. Este trabajo informa las áreas
de Estudios de la Memoria, Museos, Estudios de Visitantes y Estudios del Discurso.
1.1 Museos de la memoria y memoriales
Hasta el siglo pasado el género ‘museo’ estaba mayormente asociado con la
preservación y exhibición de objetos de interés histórico, científico, artístico o cultural,
pero en años recientes se ha dado una proliferación mundial de museos de la memoria
y de memoriales (es decir, museos in situ) o sitios de trauma, de los cuales Chile cuenta
con más de doscientos. Su emergencia responde a muchas razones, entre ellas, el deseo
de prevenir la perpetuación de una historia violenta y traumática, la reparación simbólica
y la creación de una conciencia ciudadana que, en el caso de los museos de derechos
humanos, considere estos derechos como un principio ciudadano fundamental (Arnold-
de-Simine, 2013; Perreault, 2017; Basaure y Estévez, 2018; Sodaro, 2019).
Los museos de la memoria y los memoriales manifiestan tener la función de preservar
la memoria histórica reciente con objetivos inmediatos y futuros. En cuanto a los
objetivos inmediatos, la primera finalidad es reconocer la existencia de esta memoria.
Esto se debe a que la memoria como derecho (humano) fue negada por las autoridades
durante y después del periodo de violencia. Una vez reconocida, se tiene como objetivo
‘compensar’ a las víctimas y sobrevivientes en alguna medida, al honrar la memoria,
rendir tributo y darles visibilidad. En cuanto a los objetivos a largo plazo, estos sitios
intentan influir el pensar ciudadano con mensajes de compromiso por la construcción
de una sociedad justa y pacífica, con una sólida cultura de derechos humanos (Estévez,
2018). Por otro lado, cabe mencionar que esta visión de los museos y memoriales no es
compartida por aquellos que articulan que la memoria puede conducir a la división y/o
polarización de la sociedad (Balcells, Palanza y Voytas, 2018).
1.2 El Museo de la Memoria en Chile
Inaugurado en 2010 durante el primer período de la presidenta Michelle Bachelet, el
MMDH se construyó como respuesta a las recomendaciones de las comisiones de verdad
y reconciliación y de prisión y tortura de los años 1991 y 2004 respectivamente. Ambas
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comisiones llamaron a  la necesidad de contribuir al proceso de reparación mediante
medidas que honraran a las víctimas (Informe Rettig, 1996; Informe Valech 2004; MMDH
2018; Read 2018). La base de las colecciones del Museo es la información documental
del periodo 1973-1990 que fue declarada por la Unesco, ‘Memoria del Mundo’ (Unesco,
2019). El material incluye artefactos, fotografías, dibujos, grabaciones, testimonios,
entrevistas, piezas de arte y lugares de reflexión (para una descripción detallada del
MMDH véanse Andermann, 2012 y Violi, 2018). El objetivo del Museo es “convertirse
en un espacio que contribuya a que la cultura de los derechos humanos y de los valores
democráticos se convierta en el fundamento ético compartido de nuestra convivencia
presente y futura. Sólo así la invocación al NUNCA MÁS puede ser efectiva.” (MMDH,
2011, p. 12, énfasis en el original).
1.3 El libro de visita
El libro de visitas (LV) de los museos tiene varias funciones comunicativas: proporcionar
retroalimentación sobre las exhibiciones e infraestructura del lugar, ofrecer un espacio
de conexión y reflexión, descargar emociones, expresar deseos y esperanzas e incluso
desahogarse antes de volver al mundo exterior (McLean, Pollock y Samis, 2007; Noy,
2008). Según Noy (2008), un LV es un medio transformador que facilita el cambio de la
impresión a la expresión. De hecho, el LV se coloca tradicionalmente cerca de la salida y
esta ubicación estratégica de estar aún adentro pero también estar a punto de salir apela a
un momento de decisión del visitante sin que sienta ninguna imposición (Kavanagh, 2000).
Los LV que se usaron en las exposiciones itinerantes de Valdivia y Puerto Montt son
libros/cuadernos a líneas, en blanco; es decir, sin columnas ni requerimiento de
información personal, donde el visitante pudo escribir sin limitaciones de espacio. El
libro de visitas de Valdivia cubre veinte días del mes de diciembre de 2011 (del 2 al
21) y dio como resultado 86 entradas. El libro de visitas de Puerto Montt abarcó un
periodo más largo, de casi dos meses, dando como resultado 96 entradas entre el 6 de
septiembre y el 2 de noviembre de 2011. Como el LV no requería dejar datos personales
ni demográficos, éstos se han inferido de lo que se expresa en el discurso de las
entradas y, a veces, en el tipo de letra y la ortografía. La mayoría de los que escribieron
se declararon chilenos y revelaron un rango de edades y experiencias con la memoria
histórica reciente que se explorará en la sección de análisis de este trabajo. Todas las
entradas, salvo una, fueron escritas en castellano.
 


	31. 30
2 Marco y  método
En el marco del tema del VIII Congreso de educación, museos y patrimonio “Compartir,
incluir e integrar para el futuro” en este artículo se quiere investigar si el esfuerzo
de llevar exposiciones itinerantes a regiones contribuye a este tema en cuanto a la
integración y construcción de un futuro con memoria y conciencia ciudadana. Para
ello, el MMDH amablemente nos facilitó las imágenes escaneadas de los LV de las
exposiciones en Valdivia y Puerto Montt para el año 2011, en la forma de archivos PDF.
Todos los comentarios fueron transcritos a Word y codificados en una clasificación
lingüística (actos de habla) y de contenido en relación con el emocionar y el discurso
ciudadano expresados. El método de análisis de las entradas proviene del área de los
Estudios del Discurso, que es un método y perspectiva multidisciplinario para hacer
investigación lingüística y social basada en el antiguo estudio de la retórica (van Dijk,
1996). Los Estudios del Discurso investigan la lengua en uso en su manifestación textual,
escrita u oral y dentro de un contexto, para aportar a la comprensión de los sistemas
humanos. El análisis no solo se centra en lo que se dice en las entradas sino también
en el cómo se dice dado que la forma y el contenido contribuyen a la construcción
del significado en el discurso (Lee, 2001). En esta investigación hemos combinado los
principios del Análisis Crítico del Discurso (Wodak, 2011) con herramientas analíticas y
de organización de la teoría de los Actos de Habla (Austin, 2000).
3 Análisis
En general, todo visitante interactúa con una exposición de una manera situada llevando
su propia historia y creencias, pero también con una disposición a adquirir nuevo
conocimiento. Al interactuar con las exposiciones del MMDH el visitante nacional llega
con un pensar y experiencia que podría depender del tipo de memoria que sostiene
y que funciona en dos niveles. Primero, en relación con lo que fue el periodo de la
dictadura cívico-militar de 1973-1990, se puede concebir la historia ya sea como una
‘memoria de ruptura’ o como una ‘memoria de salvación’. La memoria de ruptura, que
es la que el MMDH mantiene (y que ilustra con material fidedigno), recuerda ese periodo
como un momento adverso en la historia de Chile en el cual se eliminó el estado de
derecho y se produjo la violación sistemática de los derechos humanos más básicos,
como los define la Unesco, en la forma de persecución política de sus ciudadanos. Por
otro lado, la memoria de salvación niega, en algunos casos, la existencia de violación a
los derechos humanos y en otros mantiene una visión necropolítica (Mbembe, 2003)
que justifica esa violación porque concibe ese periodo como una intervención necesaria
de parte de las fuerzas armadas para detener el estado de caos en que se percibía el país
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durante el gobierno  de la Unidad Popular (Stern, 2010; Infante Batiste, 2015; Basaure y
Estévez, 2018).
Las entradas que mantienen una memoria de ruptura (todas salvo tres11
) manifiestan a
su vez otras formas de memoria más individuales: ‘memoria directa’, es decir personas
que vivieron el periodo ya sea como víctimas o como testigos; memoria heredada, es
decir, una memoria de ruptura adquirida mediante la transmisión intergeneracional y
que Hirsch (2012), en su referencia al Holocausto, llama ‘postmemoria familiar’; por
último, otros jóvenes ciudadanos revelan escaso conocimiento sobre el periodo, del que
aprendieron al parecer mediante los medios de comunicación y la escuela, que en la
nomenclatura de Hirsch se llama ‘postmemoria afiliativa’. Como se verá en el análisis el
tipo de memoria influye el tipo de impacto que la exhibición produce en el visitante.
Efectos de las exposiciones y uso del libro de visitas
La exposición itinerante del MMDH en Valdivia y Puerto Montt afectó a los visitantes de
varias formas. Éstas se reflejaron en los temas y patrones discursivos del LV, expresados
como reflexiones, testimonios, actos de habla y emociones. Este análisis se limitará a
explorar tres temas: la transformación del libro de visita en un espacio testimonial que
‘hace memoria’; luego la presencia de un discurso ciudadano dispuesto a aprender de la
historia siguiendo lo que se promueve en los objetivos del Museo; por último, se explora
el efecto emocional del museo expresado en el acto de habla de la gratitud y otras
locuciones que transparentarían un efecto sanador.
3.1 El libro de visita como espacio para reconstruir la memoria histórica
A diferencia del LV del MMDH en Santiago (Rojas-Lizana, 2019;2020), este libro incluye
varias entradas donde las personas dejan sus detalles de contacto ya que quieren
transmitir su testimonio y donar material de archivo (arpilleras, cartas, testimonio,
material del exilio; véase también el Ejemplo 6 abajo). De esta forma el LV cumple una
función única de mediación que vincula al visitante con el ‘hacer’ historia. Por otro lado,
se da la presencia de testimonio local para agregar a la construcción de la memoria
colectiva de la región. Considérese el Ejemplo 1:
11 Solo se dio una instancia articulada en la que se presentó una memoria de salvación en
cuanto justificaba el golpe de estado pero admitía y condenaba la existencia de tortura y
desaparición. Hubo también otra instancia de ‘troleo’ (Cook, Schaafsma y Antheunis 2017)
en el cual se dan dos intervenciones (con la misma letra) que manifiestan un discurso de
odio carente de argumento (i.e., V9 ‘Bien hecho por rotos!!!’ y V18 ‘Aguante Pinocho!!’). Se
contaron otras 6 entradas en las que los visitantes no manifestaron un entendimiento de la
exposición (al parecer, menores de edad).
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Ejemplo 1
PM1412
Eduardo XX  XX. Sector Las Beatas. Tiresia X Región de los Lagos. //
Un testimonio para relatar, prisionero político año 1973; tengo 84 años, mi
historia y la de muchos deben ser rescatadas para ser escuchadas por las nuevas
generaciones, aún, a pesar de mis años puedo aportar con mi testimonio, a las
nuevas generaciones, para que nunca más en Chile ni el mundo, la desolación, el
miedo, la desesperación, la incertidumbre, la inseguridad sea parte de nuestras
vidas x un largo tiempo, a veces invorrable [sic]. Es así que puedo aportar con mi
historia, con mi memoria y hacer alguna donación durante mi estadía en la cárcel
de Chin Chin. // Fono 98XXXXXX
PM15 Marcela SXX AXX OXX // Tiresia X Region de Los Lagos, tengo 35 años. Nací
en la cárcel de Chin Chin Pto. Montt el 4 de XX de 19XX, ya que mi madre fué
[sic] detenida al 1 ½ mes de embarazo, permaneciendo después de haber nacido
3 meses dentro de la cárcel, juntas estubimos [sic] en un consejo de Guerra. //
Durante mi vida escribí cartas, pequeñas historias durante mi vida, preguntándome
siempre ¿Por qué? nací en un lugar distinto al que comentaban mis compañeros. //
Entre el dolor y el cuestionamiento, crecí forje un camino entre alegrías y penas. //
Hoy me gustaría contar mi historia y aportar con mis cartas que aún guardo. // Mi
número 79XXXXXX – 98XXXXXX. // Marcela AXX [firma]
La visita ha gatillado en estos casos la memoria personal del periodo, el deseo de
ser ‘oído’ y contribuir a una creación colectiva de esta memoria histórica reciente.
La exposición empodera al visitante, quien ejerce su derecho a la memoria y deja
su testimonio escrito, lo que posiblemente contribuya además a dar alivio y cierre
terapéutico, según se registra en los estudios sobre testimonios traumáticos (Chen,
2012). Es interesante notar que aquellos que dan testimonio de experiencias como
víctimas directas siempre escriben su nombre completo y otros datos que los sitúan
(lugar, fechas) y los convierten en personas ‘ubicables’ y reales (también en el caso de
los LV del MMDH en Santiago). Esta identificación cabal podría deberse a querer dejar
prueba de la veracidad del testimonio, como también a hacer visible y real lo que se
había escondido por tantos años.
12 Los ejemplos se enumeran con las letras PM (Puerto Montt) o V (Valdivia) para indicar la
ciudad, seguidas del número de entrada en el libro de visita. El uso de doble raya (//) indica
que hay un punto y aparte en el original. Los asteriscos indican que el texto es ilegible.
Hemos preservado la ortografía del original. Por respeto a los visitantes, hemos eliminado los
detalles que podrían identificar a las personas.
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3.2 Reflexión ciudadana:  Nunca más
La reflexión ciudadana se centra en dos discursos interconectados: el discurso del Nunca
Más (NM) y el discurso del No Olvidar. La promoción de estos discursos de derechos
humanos fue adoptada por el MMDH y otros Museos de este tipo en diversas partes del
mundo (Purbrick, 2011; Carter, 2013; Read, 2018). El discurso del NM, que comenzó en
Europa en conexión con Auschwitz (Meister, 2005), tiene en Latinoamérica el referente
específico de las violaciones de los DDHH cometidas por las dictaduras de la segunda
mitad del siglo XX (Crenzel, 2015; Sikkink, 2008). Se refiere no solo a que la violación de
los DDHH no se debe repetir sino que como ciudadanos debemos comprometernos a
vivir en una sociedad que prioriza el respeto de los derechos humanos y que mantiene
que nada puede justificar su violación (Estévez, 2018; Read, 2018).
Al igual que lo encontrado en el LV de Santiago de los años 2015 y 2016 (Rojas-Lizana,
2019; 2020), estos dos discursos son los más predominantes en los LV de Valdivia y
Puerto Montt. Así, de las 182 entradas, 52 explícitamente usaron la frase ‘nunca más’
(quince de ellas enfatizada en mayúsculas, véase Ejemplos 2 y 4) y dentro de ellas treinta
como parte de la cláusula final ‘para que nunca más…’ lo que marca la idea de futuro y
un anhelo de sociedad mejor. Por otro lado, en relación con el No olvidar, sus palabras
relacionadas aparecieron 67 veces (‘memoria’, ‘no olvidar’, ‘recordar’). Esto significa
que estos discursos y su meta se materializan en el reflexionar del visitante de manera
preponderante, evidenciando que los objetivos del MMDH (con respecto a priorizar
la creación de conciencia ciudadana) se cumplen en la reflexión de los visitantes que
visitaron las exposiciones regionales.
Ejemplo 2
V14 [dibujo de un corazón] // Qué triste recordar este periodo negro de nuestra
historia, pero es necesario para que NUNCA MÁS se repita en nuestro país, ni en
ningún lugar del mundo. // Felicitaciones y gracias por la iniciativa de rescate de
nuestra historia // Yamilett // 03-12-11
V10 ES MUY IMPORTANTE ESTE MUSEO DE LA MEMORIA, TAL COMO DICE,
NO HAY QUE PERDER LA MEMORIA POR LOS HECHOS PASADOS, LAS NUEVAS
GENERACIONES DEBEN SABER LO QUE PASA EN LA HISTORIA NEGRA DE CHILE. //
JOSE 2/12/11 // VALDIVIA
Este discurso no solo abarca el deseo de que no se vuelva a repetir una dictadura, sino
que apela al estado vigilante en democracia de cuidar los derechos humanos, dado
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que se pueden  violentar en cualquier momento. Los derechos perdidos se refieren a la
vida humana (desaparición y ejecución), derechos civiles, tortura, exilio y libertad de
expresión, que en muchos casos no se mencionan específicamente sino con metáforas
de un emocionar negativo (p.ej. ‘triste’, ‘negro’). La violación que produce mayor pesar
en el discurso de los LV es la desaparición y la tortura. Así, el discurso del No olvidar
requiere ir contra la impunidad y adoptar el deber de recordar, presente en expresiones
como ‘es necesario’ y ‘es muy importante’. Cabe mencionar que en varias entradas el
deseo del NM se extiende más allá de las fronteras nacionales, expresando que tendría
que ser observado no solo en Chile sino que en todo el planeta (véase Ejemplo 2 V14).
Como se ve en los ejemplos, el NM se conecta estrechamente con el No olvidar. Lo que
evoca el decir ciceroniano historia magistra vitae est, ya que las entradas manifiestan
ir más allá del dolor del recuerdo (Ejemplo 3: ‘impactante’, ‘fuerte’) para transformarlo
en una lección que ayuda a los ciudadanos a reconocer los errores del pasado para que
no se vuelvan a repetir. Los jóvenes se concentran en tres acciones en relación al No
olvidar: aprender, entender y comprometerse a construir un país mejor. Para aquellos
que manifiestan una postmemoria heredada mediante transmisión intergeneracional, la
memoria es algo que los ayuda a entender a sus padres, familia, y al país, especialmente
dada la información fragmentada que tenían antes de la visita. Así:
Ejemplo 3
V8 Creo que es difícil no recordar, tenía 4 años cuando vi a mis padres llorar de
alegría sin saber por qué, ahora me doy cuenta que lloraban porque llegaba la
libertad y ahora eran personas dignas y respetadas, llegaba la democracia y yo
podía crecer sin miedos y en un país libre. // Víctor 02 11 2011
V33 Es muy impactante ver todas las imagenes y de saber tantas cosas que
por la familia uno pudo conocer, pero venir aquí es muy fuerte, la manera en
que se vulnero los derechos humanos sin importarles nada. que pena ver todo
esto, esperamos que esto siempre se recuerde para no olvidar y que nunca más
en la vida vuelva a suceder y que dios nos ayude siempre a vivir en un país en
democracia. // Andrea y Alicia [letra infantil]
V8 en el Ejemplo 3 expresa un antes y después de la visita; el antes se expresa en una
ignorancia: ‘sin saber por qué’ y el después en conocimiento: ‘ahora me doy cuenta…’.
V33 manifiesta tener conocimiento previo de la historia (‘por la familia uno pudo
conocer’) sin embargo, era un conocimiento parcial ya que las imágenes produjeron un
gran impacto (‘impactante’, ‘muy fuerte’) que refuerza el deseo de mantener la memoria.
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Por su parte,  aquellos con postmemoria afiliativa, que son memorias transmitidas
mediante los medios de comunicación, la escuela, fotografías públicas, libros de historia,
museos, etc., suelen manifestar un deber y un compromiso con la construcción de una
sociedad mejor, como también una abundancia de agradecimientos, como se muestra en
las tres entradas del ejemplo 4:
Ejemplo 4
PM29 11 – septiembre – 2011 // Muchisimas gracias por refrescar nuestra
memoria cuando es mas necesario en tiempos donde el pueblo esta luchando
nuevamente, pasaron 38 años para que se fuera de a poco todo el miedo, es ahora
cuando es mas necesario gritar fuerte “PARA QUE NUNCA MÁS”, si bien no vivi
esta época ni tengo familiares torturados políticos, soy de quienes sufren este
dolor “Ajeno” y a la vez tan cercano… // Gracias por no permitir que olvidemos…y
permitir que a otras personas se les abran los ojos. // Javiera RXX MXX.
V12Nací en “democracia” y tengo innumerables dudas e inquietudes acerca de
esta época negra de nuestra historia. No olvidemos de lo que hemos sido parte!
No permitamos que los nuevos tiempos nos borren la memoria. Recordemosle
a las generaciones de ayer y de hoy lo vivido… para que nunca más en Chile
se vulnere nuestra humanidad. // “Reconciliación” solo es posible cuando
aprendemos del dolor y nos miramos a los ojos sin miedo, desplegando lo mejor
de nosotros, reconociendo nuestra historia y la fuerza de la propia vida. // Gracias
por este momento. // Milena VXX VXX // Valdivia, 3 Diciembre 2011.
V62 Increible muestra de la realidad vivida en nuestra patria, con nuestra juventud
debemos forjar un país libre en todos los ambitos y siempre protegiendo a las
personas frente a toda amenaza. Siempre en el recuerdo y en nuestra mente a
todas aquellas personas que gracias a ellos // NACÍ LIBRE // Henry Guajardo (Talca)
Los discursos del NM y de No olvidar llevan a estos jóvenes a expresar un compromiso
relacionado con el principio ético que Dussel (2011) llama la ‘interpelación’, es decir, la
postura de reconocer y adoptar el ‘clamor’ de los marginados para sumarse a su llamado
de justicia, en este caso para honrarlos y reconocerlos como aquellos que hicieron
posible que estos jóvenes ‘nacieran libres’ (V62 y V8 en el Ejemplo 4). Como dice PM29
arriba: ‘soy de quienes sufren este dolor “Ajeno” y a la vez tan cercano.’
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3.3 Agradecer, emocionar  y sanación
Los museos de la memoria tienen como parte de sus objetivos la promoción de la
sanación social y la reconciliación (Williams, 2017). La sanación es algo difícil de medir
en el discurso, pero puede deducirse en la expresión de sentimientos y en los actos de
habla de la gratitud y las felicitaciones ya que se han reconocido como actos positivos y
sanadores (Rojas Lizana, 2015). Las 182 entradas de los LV incluyeron 68 expresiones de
agradecimiento explicito (‘gracias’, ‘agradecer’, ‘agradecimiento’); además de otras con
agradecimiento implícito.
Los resultados muestran que los visitantes que tienen una memoria directa del periodo,
agradecen la experiencia que, aunque les trae recuerdos dolorosos, les reconforta al
saber que su memoria se ha preservado (como confirmación de una verdad que les fue
negada por mucho tiempo), que las víctimas son recordadas y que los jóvenes podrán
aprender de esta historia reciente para construir una sociedad mejor. Así:
Ejemplo 5
PM79 23/09/2011 // Una sensación extraña recorre mis entrañas…el recuerdo,
una vez mas siento miedo, dolor y vergüenza // Los años pasan, pero el dolor
perdura en el tiempo, solo se aprende a vivir con el… confio en que algún dia
podamos decir que la historia es solo eso “historia”; y no sigamos sintiendo
dolor y vergüenza de lo ocurrido en este hermoso país llamado Chile // Felicito a
quienes se preocupan de mostrar las verdades que nos afectaron y NO maquillan
nuestra realidad país. // “ESPERANZA A QUIENES VIVIMOS UNA EPOCA MALDITA”
// Jorge OXX.
Hay muchas entradas como las del Ejemplo 5 que manifiestan una plétora de emociones
fuertes y traumáticas, pero que terminan con un sentimiento optimista o esperanzador,
lo que indicaría cognitivamente que la experiencia fue positiva. En este caso se expresa
con los vocablos ‘confio’, ‘hermoso país’, ‘Felicito’ y ‘ESPERANZA’.
Once entradas agradecen al museo por llevar la exposición itinerante a su ciudad y
aprovechan el espacio para agregar otras reflexiones, en el caso del Ejemplo 6 abajo, se
incluyen testimonios, el honrar a las víctimas y la entrega de datos de contacto:
Ejemplo 6
V41Es importante traer a la Memoria y aprender de los errores. Ojala que nunca
más suceda lo mismo// PD: Buena iniciativa de traer esto a regiones. Santiago no
es Chile. // Eduardo Y.
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V60 GRACIAS POR  TRAER ESTA MUESTRA A VALDIVIA. ISIDRO AXX M., MI
HERMANO FUE MUERTO EN VILLA GRIMALDI EL 06 – ABRIL – 1975. EL RECUERDO
PARA TODOS LOS QUE MURIERON Y DESAPARECIERON POR SUS IDEALES. //
[firma] // LUIS AXX.
PM46 15/09/2011 // Gracias por hacer llegar esta obra a los Puertomontinos
quienes escriben son ex P.P. de Pto. Los últimos de la historia de la dictadura.
Queremos hacer un aporte *** a esta muestra de la historia, en concreto.
Trabajamos en arpillera. Fabricadas en la cárcel de Pto. Montt (Chin-Chin). Fonos
de contacto No 76XXXXXX. Williams PXX PXX. No 73XXXXXX. Fabián LXX OXX. //
D*** Gracias.
Por su parte, los visitantes más jóvenes agradecen las enseñanzas que derivan de la
exposición, en especial, la conexión Nunca más y No olvidar que mencionamos arriba y
los beneficios de recordar la historia reciente. Muchos confiesan no haberse interesado
en el tema hasta que realizaron la visita:
Ejemplo 7
V72 “Por la vida, por la verdad, por la justicia.” “Es la lucha de un pueblo no de un
partido”. // Gracias por enseñarnos a nosotros la juventud, la historia de Chile, de
mi país ¡!!Para que nunca más en Chile!!! // Katherine CXX.
PM32 Gracias // Por traer un poco de historia de lo vivido por algunos
compatriotas la verdad que a veces no me doy el tiempo para pensar en lo que
paso antes de que yo naciera ahora entiendo y comprendo muchas cosas.
PM39 14-09-2011 // Siempre había hecho oídos sordos a este tema, como que
nunca había tomado mucha importancia. // Fueron tiempos difíciles para nuestro
país, y hoy pude aprender mas sobre este acontecimiento. // Gracias por este
espacio de cultura. // [firma ilegible]
4 Conclusión
El estudio de los LV nos sirve como instrumento para medir el efecto que los sitios de
memoria y sus exposiciones producen en el visitante. Los LV de regiones estudiados
registraron una variedad de autores: desde jóvenes sin recuerdos o con una
postmemoria heredada del periodo a sobrevivientes y testigos, cuyo discurso se dirige
 


	39. 38
al museo y  al país en general. Los resultados, que son parcialmente influenciados por
la memoria con que se llega y por el emocionar que se experimenta al enfrentar la
exposición (Balcels, Palanza y Voytas, 2018), se manifestaron en una pluralidad de actos
de habla con la prominencia de la gratitud, dentro de la cual se incluye la gratitud por
hacer llegar el contenido del museo a regiones y la gratitud por mantener y mostrar la
memoria histórica reciente. Se identificó además un emocionar variado, que en muchos
casos pareciera tener un efecto sanador dado que se utilizaron recursos asociados
con el bienestar, como el testimonio voluntario y la reflexión emotiva que termina en
comentarios positivos (como el caso del Ejemplo 5).
Los comentarios reflexivos manifiestan una conciencia ciudadana sobre la importancia
del respeto a los derechos humanos no solo en Chile sino en todo el mundo. Los
visitantes enfatizan la importancia nacional de recordar el pasado reciente para aprender
y no repetir la experiencia, lo que refleja el discurso del Nunca más y del No olvidar
que promueve el Museo en sus objetivos. Las entradas muestran que los visitantes se
comprometen y se sienten identificados con estos discursos de ciudadanía. Además,
los visitantes mayores que tienen una memoria directa del periodo, enfatizan el valor
pedagógico reservado a las generaciones más jóvenes que no experimentaron la
dictadura cívico-militar ya que la exposición se entiende como lugar de aprendizaje,
comprensión y validación de algo que las nuevas generaciones consideran un pasado
lejano. Los visitantes mayores ven este compartir de la experiencia entonces como
un elemento que contribuye al proceso de integración y participación ciudadana
transgeneracional. Por otro lado, estos mismos visitantes agradecen la experiencia que,
aunque les trae recuerdos dolorosos, les entrega también un sentido de alivio al saber
que su memoria se ha preservado, que las víctimas son recordadas y que los jóvenes
podrán aprender de esta historia reciente para construir una sociedad mejor.
Aunque el contenido de la exposición parece haberse centrado en hechos históricos
del periodo de la dictadura cívico-militar a nivel nacional, sin incluir hechos sucedidos
en Valdivia o Puerto Montt, en varias entradas se aprovechó de mencionar noticias
asociadas locales; por ejemplo, la cárcel de Chin Chin (Puerto Montt) y el anhelo de
darle visibilidad como sitio de memoria. En futuras exposiciones, se podría incluir la
información local para que el visitante sienta una conexión más profunda y personal con
los hechos. Se ha comprobado que el visitante se conecta mejor con las exhibiciones
cuando contienen elementos familiares (Maloof y Siskel, 2013; Rojas-Lizana, 2020).
En el marco del tema del VIII Congreso de educación, museos y patrimonio “Compartir,
incluir e integrar para el futuro” podemos concluir que el esfuerzo de llevar exposiciones
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itinerantes a regiones  contribuye positivamente a la integración y construcción de
un futuro con memoria y conciencia ciudadana. Se espera que un conocimiento más
detallado de lo que piensa y siente el visitante ayude el mejoramiento y planificación de
futuras exposiciones. Este trabajo informa las áreas de Estudios de la Memoria, Museos,
Estudios de Visitantes y Estudios del Discurso.
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Arqueo-relatos:
La cultura Diaguita  viva
Javiera Serrano Gómez
Introducción
La presente investigación tiene su sustento en el proyecto “Arqueo-relatos: La cultura
Diaguita viva”, para niños y niñas de educación parvularia y básica, que ha sido creado y
llevado a cabo por la Comunidad Diaguita Campillay Guacalagasta, a la cual pertenezco,
en colaboración con el Museo de Historia Natural de Valparaíso (MHNV), entre abril y
febrero de 2020.
El proyecto nace en el contexto de la Consulta Indígena en educación de la que fuimos
partícipes como Comunidad. Allí nos dimos cuenta de que, tanto el Programa de Educación
Intercultural Bilingüe como las bases de la asignatura de Pueblos Originarios que se está
gestando en el MINEDUC, ponen un énfasis casi exclusivo en la enseñanza de la lengua,
cosa de la cual fuimos despojados hace siglos, lo que ha dificultado nuestra inserción en los
canales formales de enseñanza intercultural que el Estado chileno provee.
Así surge el problema que da origen al proyecto: ¿en qué instancia y cómo comunicar los
saberes del pueblo Diaguita?
Paralelamente a ello, se abrió una puerta de trabajo con el MHNV dado que los
hallazgos arqueológicos prehispánicos asociados a la cultura Aconcagua-Diaguita que
se encontraron en la construcción de estacionamientos de la Plaza O’Higgins fueron
trasladados a los depósitos de éste. En estos hallazgos se encontraron fragmentos de
conchas, piezas cerámicas e individuos en contextos fúnebres. Respecto de las piezas
cerámicas, estas constituyen un hallazgo sumamente relevante, pues su iconografía no
se ha encontrado en otros contextos arqueológicos, invitándonos a indagar respecto de
la cosmovisión que sus autores plasmaron en ellas. Por otra parte, 7 de los individuos
hallados pertenecen a 1.290 d.C y otros 3 a 700 a.C (Garceu, 2017). Es decir, hablamos
de los primeros habitantes de la ciudad.
Entre octubre de 2018 y abril de 2019 se instaló como parte de la exhibición temporal
del MHNV, la exposición “Bajo la superficie: el surgimiento de la historia de Valparaíso”,
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que da cuenta  del origen de los elementos hallados en las excavaciones, a través de una
propuesta museográfica sumamente interesante y relevante para nuestra Comunidad,
tanto así que participamos previo a su inauguración con una rogativa por nuestros
ancestros cuyos objetos preciados serían parte de la muestra.
A partir de la conjunción de estos dos eventos se genera la posibilidad de crear un
proyecto educativo con el MHNV y desde allí entregar los saberes de nuestra cultura a
los niños y niñas, pues es esencial comunicar cuales fueron los orígenes de su ciudad,
educando la perspectiva social, histórica y cultural de los lugares que habitamos, ya que
existe una creciente tendencia a la idea del “niño global”, que busca anular la identidad
local, sin embargo, esta idea es artificial, pues toda persona nace en un contexto cultural
específico (Nsamenang, 2008), cuya protección en tanto parte constituyente de la
identidad, está consagrada en la Convención sobre los Derechos de los Niños (UNICEF
Comité Español, 2006).
Mediación cultural:
desde la esencia Diaguita a lo pedagógico
Cuando el problema fue acotado a cómo comunicar los saberes del Pueblo Diaguita a
los niños y niñas, surge la idea de enseñar a partir de la experiencia actual del pueblo
Diaguita y no desde una mirada puramente ancestral. Partimos de dos nociones
esenciales que aportan Restrepo & Rojas (2010), primero, el concepto de corpo-política
del conocimiento, es decir, la manera en que se inscriben las relaciones de poder en
cuerpos concretos, y segundo, la idea de geo-política del conocimiento, que corresponde
a la articulación de la producción del conocimiento desde un lugar determinado con
las relaciones de subordinación e inferiorización de los conocimientos alternos. Esto
implica asumir que las prácticas del pueblo Diaguita ancestral estuvieron situadas en un
ambiente completamente distinto al que vivimos hoy, por lo tanto, no es posible intentar
rescatar aquel conocimiento “puro” y replicarlo, sino más bien, tomarlo desde la vivencia
corporal que los diaguitas contemporáneos tienen de lo ancestral en relación con su
contexto actual.
Sumado a ello, en la búsqueda de hacer patente el derecho a la identidad cultural,
indagamos maneras apropiadas para acercar los saberes del Pueblo Diaguita a los niños
y niñas de manera que sea entendible, significativo y pertinente. Es así como nace la
idea de generar un espacio de cuentacuentos, pues no solo aborda la tradición oral
del pueblo Diaguita, sino que también se constituye como una herramienta educativa
ideal para el nivel de desarrollo de los niños y niñas, dado que en la primera infancia
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se despliegan características  evolutivas del psiquismo infantil, como el animismo, que
favorece el interés por los cuentos ya que presenta una realidad alternativa imaginada
por el propio niño en base al texto propuesto, donde, en vínculo con la experiencia de
los niños y niñas, todo puede ocurrir (Schenck, 2014).
Es por ello que tomamos como eje del proyecto una serie de cuentos creados por la
matriarca de nuestra Comunidad, María Ester Campillay, en los que se reelaboran las
distintas funciones que se asumían en una aldea Diaguita ancestral, pero desde las
vivencias con su padre durante su infancia, incluyendo así, elementos narrativos de fantasía
que permiten lograr una conjunción del pasado y el presente cultural del pueblo Diaguita.
Lo anterior, según Eisner (1995), implica que el proyecto se plantea la literatura desde
una arista extrínseca, en el sentido de que se torna vehículo para comunicar un saber, en
este caso, de carácter cultural, que da evidencia de la vida del pueblo Diaguita ancestral,
apuntando a la imaginación, la creatividad, el vínculo entre pares, la exploración
mediada y la magia del cuento, pues “es una de las pocas instancias cotidianas en las
cuales el ayer y hoy parecen no guardar distancia” (Schenck, 2014, p.41), creando un
vínculo intergeneracional entre el pueblo Diaguita ancestral, la persona que relata, los
adultos y los niños y niñas que protagonizan el taller.
Un trabajo colaborativo: el engranaje de los actores
Debido a las características del proyecto, existen múltiples actores en su desarrollo,
a quienes se les invita a incidir activamente: la Comunidad Diaguita Campillay
Guacalagasta, las educadoras del MHNV, los niños y niñas y docentes y/o apoderados de
la región de Valparaíso.
Durante la fase de diagnóstico, se generaron entrevistas con las educadoras del MHNV y
la matriarca de la Comunidad por separado, a fin de levantar la propuesta.
Las entrevistas con las educadoras tuvieron por propósito conocer el trabajo que han
realizado y cuáles son los talleres que ofertan, tratando de adecuar la propuesta a lo
que ya se está realizando, demostrando lo importante que es saber situarse en un
determinado contexto valorando y validando el trabajo y experiencia que las educadoras
tienen. En este sentido el proyecto vino a completar un espacio poco abordado por parte
del MHNV, que es la promoción del Patrimonio Cultural Inmaterial, pues su trabajo se ha
enfocado en la propuesta de talleres centrados en la difusión de la biodiversidad de la
región de Valparaíso, a través de los “Eco relatos con sentido” que ha impulsado el área
educativa del Museo.
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A partir de  ello, surge la necesidad de una instancia de encuentro entre el área educativa
del Museo y la Comunidad, naciendo así un Conversatorio, que tuvo por propósito el
facilitar los conocimientos de la cultura Diaguita por personas Diaguitas a las educadoras,
logrando conocer de primera fuente el sustento de los talleres en los que colaboraron.
Pero no solo ello, sino que también se levantaron propuestas de trabajo futuro para
mejorar la manera en que se enseña acerca de la cultura Diaguita en el MHNV.
Por otra parte, las entrevistas con la matriarca de la Comunidad son el sustento
conceptual de los talleres. En ellas se rescató la vivencia geo y corpo-política (Restrepo &
Rojas, 2010) como mujer Diaguita, lo que permitió plantear las temáticas imprescindibles
de comunicar a los niños, niñas y adultos que participen del taller de manera situada al
momento histórico actual en vínculo con lo ancestral.
En una segunda fase, se plantea una línea de trabajo con los centros educativos,
generando vínculos en el sentido de superar la idea del Museo como actividad
extraprogramática, empezando a construir una relación más articulada. Ello a través
de un contacto con los grupos que reservaron el taller a través de la página web del
Museo, donde se comunica en qué consiste el taller, qué se necesita y/o espera de su
participación, conocer sus requerimientos, caracterizar los grupos a fin de adaptarnos
a su singularidad y, por último, entregar una guía de trabajo complementaria al taller
sobre el cuentacuentos para su labor en aula.
Sin embargo, en uno de los talleres del periodo de pilotaje del proyecto, una educadora
nos requirió información sobre la cultura Diaguita previo a la realización del taller para
trabajar en aula y proveer así, de un contexto suplementario a la visita. Ello generó
un cambió trascendental en el desarrollo posterior del taller, pues los niños y niñas ya
tenían un conocimiento previo reciente y significativo de la cultura Diaguita, conociendo
así conceptos claves como “Pachamama” o “rogativa”, lo que facilitó la mediación e
impulsó sus aprendizajes a un nivel más consolidado. Siendo éste, el puntapié de inicio
para trabajar una serie de sugerencias para el trabajo en aula.
Además de ello, tanto para la mediadora de la Comunidad Guacalagasta, como para
las educadoras del MHNV era importante construir un sistema evaluativo que tuviese
las características propuestas por Santos (1988; 1993), es decir, que fuese dialógica,
democrática y bidireccional, involucrando a todos los que participen de los talleres como
evaluadores y evaluados; que fuese procesual, en el sentido de que acompañara cada
taller para mejorarlos a medida que se desarrollaban; y por último, que fuese dirigida
hacia la comprensión de la complejidad del entramado de procesos de aprendizajes que
se generan y por ello, debía tener una vertiente fuertemente cualitativa y abierta, que
dejase flexibilidad de levantar nudos críticos en base a la vivencia de cada taller.
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Es así como  se proponen distintas estrategias evaluativas: primero, una evaluación
dirigida a los niños, niñas y adultos participantes del taller y una autoevaluación a
través de un registro de observación descriptivo; segundo, una coevaluación entre las
educadoras del MHNV y la mediadora al finalizar cada taller; tercero, una evaluación con
indicadores y observaciones para los adultos que participaran del taller; y por último
un espacio de evaluación verbal de parte de los niños y niñas acerca del taller con su
respectivo registro escrito, así como el acompañamiento con registros fotográficos de los
momentos clave de los talleres.
Acerca del instrumento para la evaluación de los adultos acompañantes, este sufrió una
modificación, puesto que en un comienzo se entregó una pauta enfocada en evaluar a
la mediadora que era igual tanto para los docentes como para las familias, generando,
en primer lugar, que se dejasen fuera de la evaluación aspectos importantes, como los
aprendizajes que se generaron con los niños y niñas; y, por otro lado, las familias no
entendían la rúbrica por ser demasiado técnica. Es así, como en conjunto con rúbricas
del MHNV, se construyeron dos instrumentos, una pauta para docentes y otra para
las familias, incluyendo distintas aristas a observar y evaluar acerca del taller como los
aprendizajes, el espacio, los tiempos, etc.
Talleres: objetivos, contenidos y metodología
El objetivo general de los talleres es ampliar el conocimiento en cuanto a la cultura
Diaguita y su relación con la vida cotidiana de niños y niñas en la actualidad. Para ello,
se plantearon dos objetivos específicos, en primer lugar, el acercar la cultura Diaguita
a través de la literatura y el juego, y, en segundo lugar, crear un ambiente ecológico y
cultural que dé cuenta de la aldea Diaguita ancestral.
La cosmovisión de la cultura Diaguita es amplia y tiene múltiples contenidos que pueden
ser abordados, sin embargo, para los talleres, se escogieron tres de ellos: almácigos,
cerámica y aldea Diaguita.
La metodología de trabajo que se implementó fue dividida en dos etapas.
La primera parte es una visita por el salón Aconcagua del MHNV en el que se busca
que los niños y niñas conozcan el contexto ecológico en el que vivía el pueblo Diaguita
ancestral, con su flora, fauna y territorio, pues este exhibe el recorrido que hace el río
Aconcagua, desde su nacimiento en la Cordillera de Los Andes hasta su desembocadura
en el mar y junto a ello, se muestra los animales y plantas que habitan en esta zona,
que es similar a aquella que el pueblo Diaguita, como trashumantes, recorría en toda
su extensión. El paso por este salón es una introducción al taller, que proporciona un
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contexto real, concreto  y situado permitiendo imaginar los lugares que habitó el Pueblo
Diaguita, generando un aprendizaje más contextualizado y significativo.
En la segunda parte del taller, se presentan los cuentos elaborados por la matriarca
de la Comunidad, que hacen alusión a cómo era vivir en una aldea Diaguita ancestral,
tomando elementos distintivos de su vida. Para luego, dependiendo de la edad e
intereses del grupo, participar de una actividad que varía por la temática de cada taller, a
saber: taller de almácigos, cerámica y rogativa Diaguita.
Taller de Almácigos
El taller comienza con la narración de Rinká, Wil-llay y la Luna, que trata la historia de
una niña y su abuelo, quien le enseña a su nieta la génesis de las plantas, sus cuidados,
necesidades y ciclo de vida, pero por, sobre todo, la interdependencia entre los humanos
y las plantas, pues los humanos las requerimos como sustento y las plantas nos
requieren para su cuidado y crecimiento.
Después se genera una conversación donde se indaga cuáles son los saberes y creencias
que los niños y niñas tienen respecto del cuidado de las plantas, para llegar a acuerdos
en torno al tema y así culminar con un juego de dedos, que consiste en recitar unos
versos al cual le acompañan una serie de movimientos que simbolizan las necesidades
de las plantas para germinar: agua, sol, tierra y amor, facilitando el aprendizaje de los
contenidos de manera lúdica.
Luego se les invita a pasar a las mesas de trabajo para hacer un almácigo con envases
reutilizados de yogurt, tierra, agua y semillas. Se comienza indicando que el día en
el que se está realizando el taller la luna esta creciente o menguante, puesto que es
el momento ideal para la germinación de las semillas. Se les muestra una infografía
de la luna en sus respectivas fases y lo que implican en el cuidado de las plantas.
Luego se les va indicando paso a paso lo que deben hacer y cómo el poner la tierra, la
semilla y el agua en el envase se vincula a las necesidades que nosotros tenemos de
calor, protección, un hogar y alimentación. A continuación, se les invita a plasmar sus
expectativas y/o aprendizajes respecto de las plantas a través de un dibujo.
Finalmente, se les invita a reunirse y se indaga a través de preguntas tanto los
aprendizajes que se generaron, como su opinión respecto del taller, en cuanto a qué se
podría mejorar y/o poner más énfasis en los distintos momentos de este.
En caso de que el grupo tenga disponibilidad e interés, se les invita a pasar al salón de la
Semilla, para concluir con la idea de que la semilla es el origen de la vida.
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