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Como proceso de v ida mi  crec imiento personal  se  v inculó  pron-
tamente con e l  desarro l lo  de las  expres iones  art íst icas  y  depor-
t ivas  en d i ferentes  centros  urbanos,  lo  que me permit ió  conocer 
de manera d irecta  d iversas  formas de trabajo  ex istentes ,  e l  s ig-
n i f icado de lo  que conl leva cada t ipo de expres ión y  e l  esfuerzo 
para  cada d isc ip l ina.

Una vez  in ic iada mi  segunda etapa estudiant i l  y  univers i tar ia  co-
mencé a  entender  lo  que requiere  e l  t rabajo  rea l  de las  cosas  y 
lo  importante de la  constancia  para  l legar  a  rea l izar las ,  v iéndose 
impl icada una y  otra  vez  la  carrera  de Arquitectura.  Mis  mayores 
intereses  s iempre se  v ieron l igados a  temas en especí f ico,  mis 
pr inc ipa les  inquietudes  se  enlazaron hac ia  la  interpretac ión y 
aprec iac ión de lo  que s igni f icamos los  habitantes  por  sobre e l 
terr i tor io,  la  va lorac ión de las  t radic iones  y  e l  sent ido de los 
procesos  evolut ivos  de los  “ lugares”.
 
Por  cons iguiente,  e l  tema a  invest igar  para  e l  proyecto de t í tu lo 
comprenderá y  ref lex ionará  acerca del  poder  de la  cu l tura  y  la 
inf luencia  cada vez  más emergente de las  expres iones  art íst icas 
y  corpora les  sobre e l  espac io  públ ico  de Sant iago.  La  inst i tu-
c ional izac ión del  movimiento como expres ión de l ibertad logra 
ev idenciarse  en mayor  proporc ión en la  actual idad,  en parte  por 
la  g lobal izac ión y  homogeneizac ión cul tura l ,  provocando una 
producc ión emergente,  lograda por  la  art icu lac ión de cuerpos 
conectados en la  co-presencia  y  a  d istanc ia .  Permit iendo la  am-
pl iac ión del  espectro a  nuevas  pos ib i l idades  de d iseño para  las 
nuevas  formas de expres ión.

Mi tema de Interés
Motivac iones  e  Inquietudes
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La temporal idad de la  c iudad,  entendida desde eventos  cot id ia-
nos  y  excepcionales  que interv ienen y  se  hacen parte  f í s icamen-
te  del  espac io  urbano,  ha ido despertando un gran interés  en e l 
Chi le  actual ,  s iendo un act ivador  y  potenciador  de act iv idades 
y  re lac iones,  s in  desatender  las  controvers ias  de lo  que impl ica 
ser  una act iv idad informal .  Hoy más que nunca podemos obser-
var  y  ser  parte  de las  t ransformaciones  de d i ferentes  puntos  de 
la  c iudad,  los  cuales  fueron pensados y  d iseñados para  la  rea l i -
zac ión de c iertas  act iv idades,  pero que a  su  vez  logran contestar 
a  intervenciones  cul tura les ,  art íst icas ,  corpora les ,  deport ivas , 
de oc io,  entre  otras ,  involucrando a  todo t ipo de usuar io  que se 
encuentre  con e l las .   S iendo este  punto e l  objeto de fasc inac ión 
y  ocupación para  cualquier  gest ión urbana con f ines  de rege-
nerac ión económica de la  c iudad,  teniendo un efecto único y 
fundamental  para  act iv idades  tur íst icas ,  impl icando ahí  en e l  ca-
p i ta l  s imból ico y  cul tura l  y  entregándonos interrogantes  del  ro l 
que t iene la  gest ión cul tura l  en la  c iudad.  ¿Quiénes  part ic ipan/
producen nuestro espac io  públ ico  actual?  ¿Qué puede hacer  a l 
respecto la  gest ión cul tura l?  Esto es  un asunto de permanente 
d iscus ión,  debido a  las  escasas  oportunidades  de act iv idades  a l-
ternat ivas  y  sus  adecuados desarrol los  y  func ionamientos,  abor-
dando desde práct icas  de intercambio ca l le jero en la  c iudad has-
ta  la  legal idad y  precar iedad del  espac io  def in ido “para  todos”. 

E l  Proyecto de T í tu lo  se  enmarca en e l  Caso de estudio  de San-
t iago Centro,  e l  cual  re lac iona y  ev idencia  los  dos  aspectos  de la 
temporal idad urbana:  en pr imer  lugar,  una zona fundamental  y 
caracter íst ica  de la  c iudad que absorbe y  reúne un segundo as-
pecto;  la  dens idad de práct icas  informales  en e l  espac io  públ ico, 
logrando ident i f icar  un paisa je  que caracter iza  a  la  c iudad en e l 
ca lendar io  urbano.  As imismo,  se  busca proponer  un anál is i s  de 
las  práct icas  informales  re lac ionadas  a  expres iones  art íst icas  y 
corpora les  en las  ca l les  de Sant iago centro,  con e l  objet ivo de 
loca l izar  zonas  de mayor  concentrac ión y  d istr ibuc ión espacia l .  
 
Como pr imera etapa del  proyecto,  e l  área de estudio  será  espe-
c í f icamente e l  Barr io  Yungay,  donde se  estudiarán los  d ist intos 
factores  que interv ienen y  crean este  barr io  h istór ico con e l 
propós i to  de comprender  las  t ransformaciones  espontáneas  y 
mutac iones  f í s icas  que ocurren en e l  espac io  públ ico.

Resumen
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Conjunto de formas y expresiones  

Identidad: Aponte Garc ia  expl ica  que “Se construye a  través  de la 

re lac ión de los  e lementos  entre  s í  y  de los  efectos  de un colect ivo a l  su-

perponer  d ist intas  v is iones  de cada indiv iduo,  creando sent idos  de per-

tenencia  y  rasgos  en común”.  La  formación de una imagen colect iva  per-

mite  i r  v inculando a  los  part ic ipantes  para  crear  re lac iones  que buscan 

un objet ivo común y,  resultando de esta  construcc ión un genera l izado 

ambiente propic io  para  entender  e l  lugar  que se  habita .  Formando una: 

Dimensión cul tura l  de un entorno urbano.  Se  ref iere  a  la  construcc ión 

subjet iva  del  entorno a  part i r  de la  percepción,  las  imágenes y  e l  uso.

Territorio: Ja ime Hernández Garc ía  def ine terr i tor io  como lo  que “es” 

en cuanto s igni f ica  a lgo para  a lguien,  cuando una comunidad le  da s igni -

f icado a  través  de la  acc ión de habitar.  Como también.  en e l  lugar  f í s ico, 

pero también e l  lugar  s imból ico donde la  v ida  se  desarrol la  re lac iones 

de las  personas  y  las  re lac iones  de e l las  con su entorno.  Entendiendo 

que ex iste  una c lara  d ist inc ión entre  e l  aspecto formal  urbano,  donde 

se  desarrol la  la  arquitectura  y  la  so la  idea de lo  mater ia l  para  luego en-

tender  y  prospectar  lo  inmater ia l ,  se  da paso a l  aspecto soc ia l  cu l tura l , 

donde e l  habitante rescata  c iertas  partes  de éste  y  las  hace propias , 

s int iéndose ident i f icado y  reconocido dentro de su contexto.

Escala Urbana

Ciudad Formal: Parte  constru ida de la  c iudad,  que respondea las 

regulac iones  propias  de cada lugar.  Se  inscr ibe en la  tendencia  delas 

d isc ip l inas  urbanas  de entender  “ lo  formal”  y  lo  “ informal”  comoespa-

c ios  d is ími les  y  antagónicos.

Ritmo urbano: Tomado de Lefebvre,  quien en “Ritmo-anál is i s”  inter-

preta  los  t iempos,  ve loc idades  y  secuencias  de los  Eventos:  “Hay dos 

caracter íst icas  pr inc ipa les  de los  R i tmos:  encarnan e l  t iempo y  surgen 

en un lugar  especíco.  Los  r i tmos urbanos son como las  huel las  del  t iem-

po en e l  espac io”

Usos por Temporalidad

Patrimonio intangible: Bajo la  def in ic ión de la  UNESCO que lo  en-

t iende como “ las  fuentes  ident idad cultura l ,  creat iv idad y  d ivers i -dad, 

que manif iestan normalmente a  través  de costumbres  y  t radic iones  ora-

les ,música,  lenguajes ,  poes ía ,  danza,  fest iv idades,  ceremonias  re l ig io-

sas”,  pero dejando la  pos ib i l idad a  incorporar  práct icas  contemporáneas 

informales ,como fuentes  de creat iv idad.

Temporalidad: El  término se  ut i l i za  según la  acepción que le  da

Glosario

Lefebvre en La  Producc ión del  Espac io,  en donde la  temporal idad no 

aparece como una excepción,  s ino que coexiste  con e l  espac io  a  d ist in-

tosr i tmos.  Según c i ta :  “La  temporal idad es  omnipresente y  la  pr inc ipa l 

caracter íst ica  de los  lugares  urbanos.  Dado que e l  t iempo es  tanto loca-

l i zado (representa-do)  como exper imentado (durac ión) ,  la  temporal idad 

se  propone y  se  expresa através  de formas compl jas  de r i tmos”.

Usos:  “Usos  puede refer i r  a  la  ‘ reut i l i zac ión de un espacio  o  edi f ic io, 

restaurando su función y  por  lo  tanto su d isponib i l idad” (Bey,  2010) .  E l 

uso or ig ina l  busca ser  permanente,  pero sujeto a  las  condic iones  del 

lugar,  en su d imensión soc ia l ,  cambia  provocando un ref le jo  del  propio 

acc ionar  de sus  usuar ios . 

Actos en espacio urbano

Informalidad: Lo informal  se  ent iende no so lo  de la  no pertenencia 

a l  mundo formal ,  s ino que también,  e l  estar  fuera  de las  leyes .   Jáuregui 

en La  c iudad en devenir :  economías  informales  -  espac ios  ef ímeros  lo 

def ine como:  “Lo informal  es  un fenómeno de múlt ip les  d imensiones,  y 

por  eso su abordajeex ige cons iderar  s imultáneamente aspectos  econó-

micos,  pol í t icos ,  cu l tura les  y  ur-baníst icos ,  como campos interre lac io-

nados que se  so lapan con las  cuest iones  delsujeto contemporáneo.(…)

Hay en la  informal idad una esencia  creat iva  como fuente de permanente 

intercambio entre  las  personas,  y  que,  en esta  perspect iva,  puede fun-

c ionar  como una referencia  para  una terapéut ica  pol í t ica”

Apropiación: Enr ic  Pol ,  1996:  3  expl ica  que “E l  ser  humano,  como la 

mayor ía  de otros  seres  animales  neces i tan marcar  su  terr i tor io,  aunque 

sea de forma sof ist icada.  Neces i ta  sus  referentes  estables  que le  ayuden 

a  or ientarse,  pero también a  preservar  su  ident idad ante s í  y  ante los 

demás.  Ident idad y  pert inencia ,  pr ivac ía  e  int imidad,  ser  causa y  a  su 

vez  dejarse  l levar  por  sus  referentes ,  const i tuyen la  c lave de la  creac ión 

y  la  asumis ión de un universo de s igni f icados  que const i tuyen la  cu l tura 

y  e l  entorno del  su jeto,  f i s ica l i zado a  través  del  t iempo en un espacio 

‘vac ío ’  que deviene un ‘ lugar ’  con sent ido.  Es  lo  que l lamamos apropia-

c ión”.  Una persona es  en s í  mismo un e lemento f í s ico  del  lugar,  que a l 

mismo t iempo le  da todo a l  aspecto soc ia l ,  emocional ,  formando un uso 

y  sent ido a l  espac io.  Quien habita  y  v ive  e l  espac io  dando un s igni f icado 

indiv idual  y  co lect ivo.  La  apropiac ión del  espac io  deja  una huel la  en e l 

terr i tor io,  ev idencia  las  exper ienc ias  y  re lac iones  de las  personas  con e l 

espac io  y  cómo,  desde neces idades  personales  y  co lect ivas ,  se  adapta 

y  cobran sent ido.

Evento: Se ent iende como un suceso extraordinar io  pero c íc l icopara 

la  c iudad.  se  toma e l  estudio  de Joaquim Sabaté y  Dennis  Frenchmanen 

su publ icac ión “Event-p laces”,  en la  que para  la  invest igac ión acota-

nel  término desde var ias  ar istas :  “Los  Eventos  deben ser  c íc l icos ,  esto 

s ignificaque debe tomar lugar  repet idamente y  regularmente.  (…)Estos 

eventos  debenser  organizados o  controlados,  ya  sea por  una tradic ión 

colect iva ,  gobierno oauspic iadores . (…)  Estos  eventos  deben tomar lugar 

en e l  espac io  públ ico  o  s i t iode l ibre  entrada;  en otras  pa labras  deben 

ser  co lect ivos  y  abiertos  en espír i tu ,  enlugar  de restr ict ivos  o  exc lus i-

vos”.





13

El  presente documento se  enmarca en e l  estudio 
del  fenómeno de las  práct icas  informales  rela-
c ionadas a  las  expresiones art íst icas  y  corpora-
les  en las  cal les  de Sant iago Centro ,  obteniendo 
un pr imer  acercamiento a  la  e lecc ión del  barr io, 
especí f icamente e l  Barr io  Yungay .  Siendo as i ,  se 
propone e l  objet ivo de comprender  los  d ist intos 
factores  que interv ienen en las  t rasformaciones 
espontáneas,  usos  a l ternat ivos  y  mutac ión f í s ica 
que a l teran e l  espac io  públ ico  y  e l  movimiento 
como expres ión de l ibertad y  oportunidad de s ig-
n i f icarse  en e l  terr i tor io,  esto  a  part i r  de l  com-
portamiento de los  usuar ios ,  las  formas d inámi-
cas  del  espac io  públ ico  (habitado,  personal izado 
y  restr ing ido)  y  las  caracter íst icas  del  espac io  a 
proyectar  en re lac ión a  la  intervención,  s iendo e l 
d iseño y  p lani f icac ión la  base de nuevas  formas y 
normas a  cons iderar  en la  c iudad.  

S i  observamos una fotograf ía  aérea de la  c iudad 
actual  de Sant iago en re lac ión a  las  expres iones 
art íst icas  y  corpora les ,  la  imagen que se  nos  pre-
senta  es  la  de un te j ido orgánico con f i lamentos 
formando masas  más intensas  en c iertos  puntos 
que en otros .  En su inter ior,  la  mater ia  es  re lat i -
vamente compacta  mientras  que hac ia  su  exter ior 
expulsa  f ragmentos  separados del  resto del  te j ido 
constru ido.  A  través  del  t iempo,  a l  mismo t iem-
po que la  c iudad crec ía ,  d ichos  puntos  se  han ido 
convirt iendo en centros  urbanos,  a  menudo equi -
va lentes  a l  centro or ig inar io,  tendiendo a  con-
f igurar  un paisa je  de redes  que caracter iza  a  la 
c iudad;  capaces  de formar  geometr ías  complejas 
que autodef inen su propia  estructura  “s in  forma”. 
La  d inámica natura l  de la  c iudad se  ha constru ido 
en base a l  devenir  urbano de sus  usuar ios ,  nues-
tros  pasos  se  encuentran con una ser ie  de inte-
rrupciones  v iéndonos envueltos  en d iversos  usos 
de espac ios  públ icos  a  cada momento,  los  cuales 
se  atrav iesan muchas  veces  s in  so luc ión de cont i -
nuidad.  Contestando a  intervenciones  cul tura les , 
art íst icas ,  corpora les ,  deport ivas ,  de oc io,  entre 
muchas  otras .

Introducción

Dichos espac ios  públ icos  se  v iven y  se  transfor-
man constantemente,  s iendo espacios  contenedo-
res  regulares  e  “ invar iables”  en instrumentos  de 
soporte  y  ef ic ienc ia  para  las  expres iones,  logran-
do permanecer  en e l  inconsc iente urbano y  en-
contrando un “ lugar ”  de s igni f icados  en la  c iudad, 
dejando en manif iesto  la  importancia  democrát ica 
e  igualdad en las  práct icas  soc ia les . 
Las  act iv idades  informales  ident i f ican un carácter 
auto representat ivo,  estét ico s ingular  de los  cua-
les  der ivan l ineamientos  de p lani f icac ión urbana 
involuntar ia ,  creando d inámicas  pert inentes  y  es-
tructuras  propias  para  hacer  la  c iudad.  Por  cons i -
guiente,  la  importancia  en la  d iscus ión y  pos ib i l i -
dad de lo  que impl ica  la  informal idad y  precar iedad 
en las  intervenciones  es  un asunto fundamental 
de tratar  y  empezar  dar  cabida a  escenar ios  urba-
nos  aptos,  ya  sea desde pol í t icas  públ icas  hasta  e l 
ro l  d isc ip l inar  arquitectónico muchas  veces  estát i -
co y  obsoleto para  la  v ida  actual  en la  que v iv imos.
Como hemos v isto,  la  c iudad puede descr ib i r-
se  desde un punto de v ista  estét ico geométr ico, 
como también estét ico exper imental .  De ese modo 
nos  encontramos con lugares  h istór icos  y  d inámi-
cas  part icu lares .  Por  medio de esta  información y 
e l  apoyo de encuestas  y  entrev istas  (Anexos  n°1 y 
n°2) ,  e l  caso de estudio  corresponde a  la  Región 
Metropol i tana ,  especí f icamente en la  comuna de 
Santiago Centro.  A través  de esta  Tes is  se  preten-
de d iscut i r  acerca del  urbanismo tradic ional ,  en 
cuanto a  la  construcc ión de la  c iudad y  exc lus ión 
de usos  a l ternat ivos .  Además,  de conocer  e l  mun-
do en e l  que se  desarrol lan d ichas  act iv idades  y 
entender  e l  espac io  que cada uno propone.  Con la 
intención de establecer  la  ex istencia  de una esen-
c ia  común y  las  formas part icu lares  en que se  de-
sarro l lan.

Palabras  c laves:  Expres ión Art íst ica  y  Corpora l/  Espac io  Públ i -

co/  Temporal idad/  Usos.
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Uno de los  pr inc ipa les  conf l ictos  que dan v ida a l 
ca lendar io  urbano es  la  cant idad de s i tuac iones  y 
act iv idades  que ocurren en e l la ,  ocas ionando la 
modif icac ión de r i tmos,  t iempos y  espac ios ,  no 
obstante,  a  su  vez ,  inc luyen una fa l ta  de c lar idad 
por  parte  de las  p lani f icac iones  urbanas  de la  c iu-
dad.  Todo esto debido a  la  carencia  de oportuni-
dades  en re lac ión a  otros  t ipos  de eventos  en e l 
espac io  públ ico  y  a  su  adecuado desarrol lo  en é l , , 
e jemplos  c laros  son:  la  apropiac ión de espac ios , 
func ional idades  informales  y  la  segregac ión so-
c io-espacia l  ex istente.  De esta  manera la  c iudad 
va  reuniendo eventos  que van generando recorr i -
dos  que se  conectan y  crean pequeños oas is  que 
se  van transformando a  d ist intas  ve loc idades,  cada 
a l terac ión es  un acontec imiento út i l  para  pos ic io-
narse y  con e l  cual  constru ir  lugares  especia les 
para  todos,  produciendo part icu lar idades  y  lectu-
ras  morfo lógicas  en e l  terr i tor io,  desde cómo lo 
construyen,  hasta  cómo lo  transforman y  lo  expre-
san (Hernández,  2009),  ta les  como,  los  murales  en 
las  ca l les ,  deportes ,  marchas  c iudadanas,  música 
en e l  metro,  entre  otros . 

“El  terr i tor io  ser ía  e l  espacio  apropiado y  va lor iza-
do -  s imból ica  y/o  espir i tualmente -  por  los  grupos 
humanos”  (Raffest in ,  1980:  129 y  ss) .  Esta  apro-
p iac ión -  va lorac ión puede ser  de  carácter  instru-
mental  -  func ional  o  s imból ico  -  expres ivo.  En e l 
pr imer  caso,  se  enfat iza  la  re lac ión ut i l i tar ia  con e l 
espacio  (por  e jemplo,  en términos  de explotac ión 
económica o  de ventajas  geopol í t icas) :  mientras 
que en e l  segundo se  destaca e l  papel  de l  terr i tor io 
como espacio  de sedimentac ión s imból ico  -  cu l tu-
ra l ,  como objeto  de invers iones  estét ico  -  afect ivas 

o  como soporte  de ident idades  indiv iduales” 
(Hernández,  2009)

Esta  expres ión fundamenta e l  sent ido que adquie-
re  e l  espac io  públ ico  como terr i tor io  para  noso-
tros .

Estructura

El  espac io  públ ico  es  un espacio  constru ido que 
responde como soporte  de l ibre  acceso,  f í s ico  y 
v i r tual ,  lo  cual  es  una condic ión bás ica  para  que 
éste  acontezca.  Es  un espacio  de ámbito  de inte-
rre lac iones,  part ic ipac ión y  acc ión comunitar ia  y 
c iudadana por  lo  que no so lo  se  const i tuye de sus 
l ímites  o  conf igurac iones  f í s icas  predispuestas , 
s ino que está  d ispuesto a  extender  sus  espac ios 
hac ia  acontec imientos  e  interacc iones  entre  sus 
usuar ios ;  un est i lo  de “proceso auto construct i -
vo”,  los  cuales  juegan un ro l  c lave en la  creac ión, 
adaptac ión y  e l  poder  “hacerse”  de un lugar  en 
d icho espacio,  complementando de ident idad a l 
lugar  y  entorno soc ia l  c i rcundante.

A pesar  de que los  procesos  de transformación 
logran modif icar  de d ist intas  maneras  un espacio 
urbano,  hay s i tuac iones  en part icu lar  que presen-
tan más var iac iones  que otras ,  donde los  proce-
sos  de cambios  son dados por  d iversos  factores .  A 
part i r  de ahí ,  se  logran perc ib i r  formas estét icas 
y  fenómenos s imi lares ,  permit iéndonos establecer 
t ipologías  y  patrones  entre  los  eventos,  dejando 
entre  ver  que los  espac ios  indef in idos  e  inc iertos 
cont ienen a l tas  promesas  y  expectat ivas  de en-
cuentro y  expectac ión. 

Hablar  de eventos  extraordinar ios  en la  c iudad su-
g iere  un s inf ín  de imágenes de sucesos  atract ivos 
que inf luyen en la  act ivac ión soc ia l  y  economía ex-
tra  cot id iana,  como puestos  de negocios ,  restau-
rantes ,  fer ias ,  entre  otros .  Estos  eventos  pueden 
i r  desde rayados hasta  carnavales  en las  ca l les .  La 
inf luencia  que generan d ichas  apropiac iones  es-
pontáneas  en e l  espac io  públ ico  se  esparce hasta 
e l  entorno soc io-cultura l  más próx imo,   promo-
v iendo serv ic ios  y  comerc io  y  generando atomi-
zac ión de paisa jes  informales  en d ist intas  propor-
c iones,  detonando redes  de autogest ión desde la 
informal idad.     

Es  desde este  enfoque que se  estudiarán los  usos 
a l ternat ivos  del  espac io  públ ico  y  la  ocupación

Tema y Problema Arquitectónico
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espontánea de las  expres iones  art íst icas  y  cor-
pora les  en las  ca l les  de Sant iago.  Como pr imera 
aprox imación a l  tema,  se  rea l izó  una encuesta  on-
l ine t i tu lada “Expres iones  Art íst icas ,  Musica les  y 
Corpora les  en las  ca l les  de Sant iago” (Anexo 1) , 
donde se  logró ev idenciar  y  catastrar  los  lugares 
especí f icos  en donde se  pueden ident i f icar  las  d is-
t intas  d isc ip l inas  y  expres iones  en las  ca l les  de 
Sant iago,  pero,  desde la  perspect iva  del  c iudada-
no que observa y  opina respecto a  sus  lugares  d is-
t int ivos . 

En base a  la  información reg istrada se  ideó una 
entrev ista  onl ine (Anexo 2)  d i r ig ida  a  los  actores 
que real izan estas  act iv idades  en las  ca l les  de San-
t iago,  con la  intención de rea l izar  un sondeo gene-
ra l  de lugares ,  ident i f icar los  y  caracter izar  e l  uso 
del  espac io  públ ico  de Sant iago y  la  organizac ión 
necesar ia  para  rea l izar las . 

A  part i r  de l  reg istro  tota l  de información es  que 
se  dec ide e l  caso de estudio  de Sant iago Centro, 
especí f icamente e l  Barr io  Yungay con expres iones 
art íst icas  y  corpora les  rea l izadas  a l l í . 

A  t ravés  del  caso de estudio,  la  tes is  se  concentra 
en e l  paradigma que surge frente a  la  insta lac ión 
de la  expres ión art íst ica  en la  c iudad,  exponiendo 
desde sus  or ígenes  antropológicos ,  hasta  la  s i tua-
c ión actual  y  desarro l lo  en Chi le .  Debido a  la  es-
casa  información teór ica  respecto a l  tema,  la  ex-
per ienc ia  de las  d ist intas  personas  toma un va lor 
s igni f icat ivo para  la  invest igac ión,  como también 
un va lor  agregado para  e l  proyecto de t í tu lo . 

De este  modo,  las  preguntas  fundamentales  de 
esta  invest igac ión son:

PREGUNTAS 

¿Cuál  es  la  importancia  del  espac io  públ ico  y  cons-
tru ido para  la  e jecución de las  expres iones

art íst icas  y  corpora les  en en la  Comuna de Sant ia-
go Centro?

¿Podr ía  e l  pa isa je  art íst ico  del  barr io  Yungay ge-
nerar  por  medio de l ineamientos  de p lani f icac ión, 
una gran red ident i tar ia  para  la  c iudad de Sant ia-
go?

OBJETIVOS 

Objet ivo general

Descr ib i r  la  importancia  del  espac io  públ ico  y 
constru ido para  la  e jecución de las  expres iones 
art íst icas  y  corpora les  en la  Comuna de Sant iago 
Centro. 

Objet ivos  especí f icos

• Ident i f icar  las  caracter íst icas  espac ia les  or ig i -
na les  del  espac io  públ ico  de Sant iago centro, 
para  conocer  sus  transformaciones. 

•  Ident i f icar  expres iones  art íst icas .
•  Ident i f icar  nuevos  usos  que nacen a  part i r  de 

las  in jerencias  de la(s )  expres ión(es)  art íst i -
ca(s)  en la  Comuna de Sant iago centro. 

HIPÓTESIS 

El  constante encuentro de eventos  extraordina-
r ios  debido a  la  s i tuac ión soc io  espac ia l  de la  Co-
muna de Sant iago Centro surgen e l  desarro l lo  de 
expres iones  art íst icas  y  corpora les  en e l  espac io 
públ ico,  generando constantes  adaptac iones  y 
t ransformaciones  en e l  lugar,  ev idenciando futu-
ros  potenciadores  de paisa jes  art íst icos  ident i ta-
r ios  para  la  c iudad.
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El  enfoque metodológico de esta  invest igac ión es 
cual i tat ivo a  part i r  de técnicas  etnográf icas  basa-
das  en la  observac ión de las  formas de uso del 
espac io  públ ico  por  las  práct icas  de expres iones 
art íst icas  y  corpora les  de los  habitantes ,  apro-
x imándonos desde d ist intos  instrumentos,  ta les 
como recursos  audiov isuales ,  encuestas ,  entrev is-
tas  y  anál is i s  p lanimétr ico,  los  cuales  den cuenta 
de las  re lac iones  espac ia les  y  e l  espac io  constru i -
do.  De esta  forma e l  proceso de trabajo  se  desa-
rro l lará  en tres  etapas,  pr inc ipa lmente:  

a.  Etapa contextual : 

En pr imera instancia  se  trabajará  en torno a  una 
rev is ión b ib l iográf ica  autónoma,  para  reconocer 
e l  estado actual  de la  d iscus ión sobre expres iones 
art íst icas  y  corpora les  en e l  espac io  públ ico  .  Para 
e l lo  se  rev isarán tes is ,  l ibros  teór icos  y  estudios 
referentes  a l  tema.  Con e l  apoyo de encuestas  y 
entrev istas  onl ine (Anexos  n°  1  y  2)  para  conocer 
de cerca  la  organizac ión y  percepción de los  acto-
res ,  desde art istas  hasta  usuar ios .  Se  buscará  re-
conocer  la  problemát ica  y  temát icas  re lac ionadas, 
para  dar  in ic io  a  la  rea l izac ión del  Marco teór ico.  

Desde ahí  se  comenzarán a  ident i f icar  las  caracte-
r íst icas  espac ia les  y  terr i tor ia les  del  sector  a  es-
tudiar.  Esta  etapa involucrará  la  apl icac ión de los 
instrumentos  de mapeo genera l  y  reconocimiento 
del  espac io  públ ico  intervenido por  determinadas 
expres iones  y  los  e lementos  f í s icos  que lo  confor-
man.  Su ident i f icac ión será  por  medio de mapeo 
v i r tual  y  f í s ico,  Google  Maps y  observac ión en te-
rreno con registro  fotográf ico. 

b.  Etapa descr ipt iva: 

En esta  segunda etapa se  buscará  descr ib i r  las 
t ransformaciones  espac ia les  a  t ravés  de d i feren-

Marco Metodológico

tes  esca las  y  aprox imaciones  del  actuar  de los  ar-
t i stas ,  detectando e lementos  caracter íst icos  para 
e l  caso de estudio.  Esto  será  por  medio del  anál i -
s is  de áreas ,  usos  y  act iv idades  que interv ienen e l 
espac io  públ ico.

Una vez  def in ido e l  caso de estudio,  se  rea l izará  un 
acercamiento en profundidad a  los  art istas  escogi -
dos  y  a  su  expres ión art íst ica  correspondiente,  en 
donde se  buscará  obtener  la  noc ión personal  de 
cada una en re lac ión a l  lugar  y  de qué manera e l 
espac io  como la  expres ión se  adaptan para  que se 
rea l ice.  Se  hará  por  medio de entrev istas ,  mapeos 
etnográf icos  y  reg istro  fotográf ico  de la  expres ión 
en e l  lugar,  s i  la  pandemia lo  permite.

c.  Etapa de generación: 

Como últ ima etapa,  se  buscará  generar  e l  anál is i s 
de resultados,  con e l  f in  de comprender  y  a justar 
e l  problema arquitectónico con la  información ob-
tenida,  en términos  de lo  que s igni f ica  expres ión 
art íst ica  y  de lo  que e l la  requiere  y  entrega a l  es-
pac io  públ ico.  F ina lmente,  con todos los  antece-
dentes  recabados,  se  l levará  a  cabo e l  d iseño de 
proyecto f ina l . 

Metodología
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Criterios de Selección

En base a  lo  anter ior  los  instrumentos  de obtención de información para  la  se lecc ión del  emplazamiento 
serán guiados  por  las  s iguientes  d imensiones  urbanas: 

Fuente:  E laborac ión propia ,  2021.

Tabla  n°1 

Dimensiones

MORFOLÓGICO

PERCEPTUAL

SOCIAL

VISUAL

FUNCIONAL

TERMPORAL

PREEXISTENCIA

DEFINIDO POR

Conf igurac ión Urbana

Usos de suelos ,  vo lumetr ías  reg lamentadas  y  permeabi l idad de la  t rama urbana

Red de espacio  públ ico

Red v ia l

Terr i tor ia l idad y  act iv idad humana que:  estructura,  organiza  y  eva lúa e l  entorno constru ido

Signi f icado y  s imbol ismo del  entorno constru ido

El  sent ido de lugar  (estructura  del  lugar,  s igni f icado soc ia l  y  la  act iv idad que se  desarrol la)

Relac iones  entre  espac io  y  soc iedad

Part ic ipac ión c iudadana y  art icu lac ión comunitar ia

Sent ido de mantención

Noción de segur idad

Noción de acces ib i l idad y  movimiento peatonal

Preferencias  estét icas

Cual idades  estét icas  de la  c iudad

Estructura  y  e lementos  del  pa isa je  urbano

Integra l idad de proyectos

Usos  del  espac io  públ ico

Aspectos  de dens idad y  mult i func ional idad

Diseño del  entorno 

Funcionamiento de la  red urbana

Cic los  temporales  y  t iempo de las  act iv idades

Dicotompia  de los  e lementos  que se  mant ienen y  los  que se  transforman

Los d i ferentes  t iempos de pol í t icas  y  proyectos  de d iseño urbano

Insta lac ión urbana:  edi f ic ios ,  espac io  públ ico,  etc .

Act iv idades  urbanas:  necesar ias ,  opc ionales  y  soc ia les . 

Expres iones  art íst icas  y  corpora les
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En este  capítu lo  indagaremos en conceptos  teór i -
cos  e laborados por  d i ferentes  autores  con e l  f in 
de acercarnos  a  nuestro objet ivo de estudio.
 
Se  abordará  en dos  grandes capítu los  para  luego, 
adentrarnos  a  la  def in ic ión de conceptos  c laves 
que aportarán a l  entendimiento del  tema a  inves-
t igar. 

Expresión Art íst ica

Según la  RAE
Expres ión (Representac ión,  con palabras  o  con 
otros  s ignos  externos,  de un pensamiento,  una 
idea,  un sent imiento,  etc . )  Art íst ica  (1 .  Del  arte 
o  que t iene re lac ión con é l  2 .  Que está  hecho con 
arte  o  buen gusto) .

E l  concepto expres ión art íst ica  resulta  complejo 
de estructurar  debido a  sus  múlt ip les  acepciones 
soc ia les ,  cu l tura les ,  educat ivas  y  f í s icas ,  por  lo  que 
no ex iste  una noción única  y  part icu lar  para  descr i -
b i r la .  A l  intentar  entender la  y  def in i r la  dentro de 
la  c iudad comienzan a  inf lu i r  d i ferentes  factores , 
los  cuales  d ia logan dependiendo de su contexto, 
t ipologías ,  habitantes ,  entre  otros ,  construyendo 
la  base sobre los  cuales  las  expres iones  se  nutren. 
De este  modo,  e l  punto de part ida  para  su anál is i s 
recaerá  en la  def in ic ión desde un ámbito  soc ia l , 
cu l tura l  y  educat ivo.

La  Expres ión Art íst ica  corresponde a  la  d isc ip l ina 
art íst ica  y  educat iva  que cons iste  en e l  desarro l lo 
de reacc iones  ef icaces,  ef ic ientes  y  expres ivas  de 
t ipo motor  de un ser  humano que p iensa,  s iente 
y  comparte  (Bolaños,  2006.  Pág.5) .  Surge como res-
puesta  a  una neces idad de comunicar  una ser ie 
de ideas  por  parte  del  art ista ,  e l  cual  quiere  com-
part i r  con los  demás para  obtener  una reacc ión 
e  interpretac ión de la  obra.  En e l la  se  permiten 
ref le jar  emociones,  estados  de ánimo y

Marco Teórico

perspect ivas  por  medio de trazos,  d ibujos ,  r i tmos 
y  gestos ,  potenciando la  sens ib i l idad y  esponta-
neidad,  la  in ic iat iva  y  creat iv idad en las  personas, 
s iendo capaces  de external izar  sus  estados per-
sonales  y  desarro l lar  las  capacidades  necesar ias 
para  producir  expres iones  art íst icas .  Baczko,  men-
c ionado por  Lagos,  González  y  Cárdenas  (2009), 
def ine la  expres ión art íst ica  como parte  del  imagi-
nar io  soc ia l  de un grupo humano.  A  través  de es-
tos  imaginar ios  soc ia les  una colect iv idad des igna 
su ident idad,  e laborando una representac ión de s í 
misma (Pág.  26) ,  permit iendo la  est imulac ión en e l 
proceso de pensamiento cr í t ico,  comprens ión de 
ideas  y  la  comunicac ión (verbal  –  no verbal )  con 
los  demás en un medio de interacc ión soc ia l ,  in-
d iv idual  y  grupal .  Esto  produce una mejora  en las 
habi l idades  ideológicas ,  corpora les  e  instrumen-
ta les  y  e l  crec imiento cul tura l  del  lugar.

Arteaga (2003:25),  también aporta  su propia  de-
f in ic ión de expres ión y  comunicac ión como  “ len-
guaje  que se  convierte  en mater ia  educat iva  y  se 
ut i l i za  para e l  desarro l lo  potenc ia l  de  la  capacidad 
expres iva de l  ser  humano,  fomentando e l  conoci -
miento personal ,  la  comunicac ión interpersonal  y 
la  exter ior izac ión de los  sent imientos  internos  de l 
ind iv iduo (comunicac ión introproyect iva)”

J iménez (2006:11)  también p lantea una def in ic ión 
desde un punto de v ista  educat ivo:  “ la  educación 
art íst ica,  s in  que se  ofrezca como fórmula garan-
t izada,  se  convierte  en un campo de ref lex ión y 
práct ica  educat iva  emergente  ante  e l  cada vez  ma-
yor  reconocimiento de que s in  e l  arte  es  d i f íc i l  en-
sanchar  la  comprens ión y  la  construcc ión del  mun-
do,  y  de  que,  asumido como exper ienc ia  y  práct ica 
transformadora,  permite  a  las  personas  cambiar 
su  entorno indiv idual ,  soc ia l  y  comunitar io  a  par-
t i r  de  explorar  y  asumir  d iversas  práct icas  ét icas 
y  estét icas”

Universo artístico en el espacio público
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Teniendo esto presente,  como nociones  instru-
mentales  coherentes  entre  s í  para  la  e jecución de 
una d iversa  gama de expres iones  art íst icas  y  cor-
pora les  que han ido surg iendo y  desarro l lando a  lo 
largo de la  h istor ia .  S iendo as i ,  podemos c las i f icar 
en cuatro grandes categor ías  de expres iones  art ís -
t icas .  A  cont inuación,  se  presentan las  áreas  def i -
n idas  de expres iones  art íst icas  sobre las  cuales  se 
trabajará  la  invest igac ión. 

Tipos de Expresiones Art íst icas

Artes  Visuales
Corresponde a  aquel las  manifestac iones  art íst icas 
de natura leza  v isual .  Impl ica  una interacc ión co-
municat iva  entre  una obra inmóvi l  y  un perceptor. 
Este  t ipo de arte  se  manif iesta  a  t ravés  del  arte 
p lást ico  y  e l  arte  d ig i ta l .

Artes  Escénicas
Se ref iere  a  aquel las  manifestac iones  art íst icas 
que se  crean para  ser  representadas  para  un pú-
bl ico.  Impl ica  una combinac ión entre  e l  uso del 
cuerpo como medio expres ivo y  las  artes  v isuales 
como recurso escénico.  En e l las  podemos encon-
trar :  malabar istas ,  acróbatas ,  entre  otros .

Ocio y  recreación
En este  grupo se  enmarcan aquel las  manifestac io-
nes  expres ivas  re lac ionadas  a l  área del  entrete-
nimiento y  d istan de la  concepción genera l  que 
se  t iene del  arte .  Son cons ideradas  en esta  inves-
t igac ión en e l  universo art íst ico  cons iderando lo 
subjet ivo del  concepto.

Artes  mult i tudinar ias
Corresponde a  escenar ios  co lect ivos  que reúnen 
mult i tudes  y  en los  cuales  se  presentan y combi-
nan expres iones  re lat ivas  a  artes  v isuales ,  escé-
nicas ,  oc io  y  entretención.  T iene re lac ión con e l 
espac io  urbano públ ico  y  la  cu l tura  colect iva .

Fuente:  E laborac ión propia ,  2021.

Tabla  n°2 

ÁREA ARTE 

VISUALES

ÁREA ARTE 

ESCÉNICAS

ÁREA ARTE OCIO

Y RECREACIÓN

ÁREA ARTE

MULTITUDINÁRIAS

Murales

Dibujo

Pintura

Escultura

Arquitectura

Fotograf ía

Cine

Grabado

Videoarte

Teatro

Danza

Música

Circo

Performance

Deporte

Entretenimiento

Manifestac iones

Carnaval

Fest iva les

Pasacal le
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La expres ión art íst ica  se  compone de d i ferentes 
ámbitos .  Ex isten d iversas  ramif icac iones  y  s imul-
taneidad en cuanto a  las  áreas  del  arte  y  a  las  po-
s ib i l idades  de ser  desarro l lado.
A cont inuación,  veremos a lgunas  aportac iones  co-
rrespondientes  a  las  expres iones  art íst icas  y  cor-
pora les  según d ist intos  autores ,  debido a l  e lemen-
to c lave y  caracter íst ico,  a  d i ferencia  de las  otras 
expres iones,  para  ser  rea l izado:  e l  cuerpo.

Dimensiones de las  expresiones art íst icas  y  cor-
porales

Motos (1983:55)  habla  de la  expres ión corpora l 
como e l  “arte  del  movimiento”,  por  lo  que def ine 
e l  movimiento y  descr ibe e l  va lor  expres ivo de las 
partes  en las  que se  d iv ide:  cuerpo,  espac io,  t iem-
po y  energ ía .  A l  igual  que Rueda (2004:15),  los  e jes 
referencia les  de la  expres ión corpora l  responden 
a  cuatro interrogantes  bás icas  ¿Qué?,  ¿Dónde?, 
¿Cómo? ¿Cuándo? E l  conocimiento de cada uno de 
estos  aspectos  interre lac ionados entre  s í ,  ser ía  la 
base del  desarro l lo  de la  expres ión corpora l . 

Exploración del  Cuerpo
Aborda desde e l  conocimiento del  propio  cuerpo y 
la  re lac ión de éste  con e l  entorno,  donde e l  cuer-
po expres ivo es  reconocido por  los  demás y,  a  la 
vez ,  nos  proporc iona la  percepción de los  objetos 
y  mater ia l  inanimado. 

Dentro de este  e je  inc lu imos las  conductas  c inét i -
cas  (Rueda,  2004:17):  Educac ión postura l  -  E l  gesto 
-  La  voz  -  La  mímica fac ia l  y  la  mirada -  Respirac ión 
-  Rela jac ión.

Exploración del  Espacio 
Rueda (2004)  expl ica  que e l  movimiento corpora l 
no puede entenderse s in  comprender  la  d imensión 
espacia l .  Esta  explorac ión del  espac io  establece 
cuatro fases: 

-  Or ientac ión espacia l  como pi lares  bás icos  de la 
percepción del  espac io. 
-  Estructurac ión del  espac io,  en re lac ión con los 
demás y  con los  objetos . 
-  Organizac ión del  espac io  en cuanto a  la  creac ión 
de re lac iones  espac ia les  de mayor      c o m -
ple j idad. 
-  Interpretac ión del  espac io,  que se  puede d iv id i r 
entre  componente vert ica l  y  componente hor izon-
ta l .  E l  componente vert ica l  se  ref iere  a  la  cant idad 
de art icu lac iones  que interv ienen y  a  la  ca l idad de 
los  apoyos.  E l  componente hor izonta l  se  ref iere 
a l  recorr ido que se  establece (adelante,  d iagonal , 
etc) .  Combinando los  dos  se  puede explorar  e l  es-
pac io  mediante las  habi l idades  motoras  en fun-
c ión de las  f iguras  (abiertas ,  cerradas,  c i rculares , 
etc . )  y  los  d iseños espac ia les .

E l  espac io  como parámetro comunicat ivo se  estu-
dia  a  t ravés  de lo  proxémico:
-  Anál is i s  de las  condic iones  espac ia les  del  entor-
no. 
-  D ispos ic ión de los  objetos  y  mater ia les  móvi les 
en e l  mismo. 
-  D istanc ia  interpersonal .

Exploración de la  Forma
El  concepto de forma no solo  hace referencia  a 
objetos ,  s i  no a  los  est i los  y  a  la  manera en que se 
interpretan las  artes  en genera l .  En e l la  se  trabaja 
e l  “todo”,  s i  se  a l teran los  e lementos  que lo  con-
forman,  puede l legar  a  a l terar  o  a  perder  su  s igni-
f icado.  Aborda desde la  apar ienc ia  externa de las 
cosas  como su estructura  expres iva  p lást ica ,  don-
de se  as ienta  su  ident idad v isual .  Estos  e lemen-
tos  son:   Estructura  -  T ímbr ica  -  Pos ic ionamientos 
-  Texturas  -  Colores  -  Tamaños.

Explorac ión del  Sonido
En términos  f í s icos  e l  sonido es  la  v ibrac ión de un 
cuerpo que es  perc ib ida por  e l  o ído a l  v ia jar  por 
un medio e lást ico  que puede ser  e l  a i re .  Para  que
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ex ista ,  debe de haber  tres  e lementos:
-  Emisor  o  cuerpo v ibrante:  un instrumento
-  Un medio e lást ico  transmisor  de las  v ibrac iones: 
e l  a i re .
-  Un receptor  que capte las  v ibrac iones  que produ-
ce e l  cuerpo:  e l  o ído.

Exploración del  T iempo
Rueda (2004:18)  basándose en Fra isse  (1967),  p lan-
tea la  d iv is ión: 
-  Or ientac ión temporal  -  Estructurac ión temporal 
-  R i tmo.

Exploración de la  Energía
Rueda d ice  que la  energ ía  o  intens idad hace refe-
rencia  a  la  tonic idad y  control  del  tono postura l 
en e l  lenguaje  expres ivo.  Es  un e je  referencia l  que 
supone la  puesta  en práct ica  de e lementos  como 
la  f lu idez  y  ampl i tud del  movimiento,  e lementos 
contrastados desde la  tens ión y  re la jac ión,  ade-
más de recorrer  t rayector ias  espac ia les  con d i fe-
rentes  d inámicas .

La  presencia  del  arte  en la  h istor ia  de la  c iudad 
es  trascendenta l  para  su desarrol lo  y  e l  de las  c i -
v i l i zac iones.  La  c iudad,  como espacio  de tráns i to 
y  hábitat  co lect ivo,  no es  so lo  un escenar io  sobre 
e l  cual  se  desarrol la  la  rut ina  de la  c iudad,  s ino 
también un punto en donde cobran v ida los  fenó-
menos soc io-cultura les .



Antecedentes de las expresiones artísticas en el espacio público  (Anexo 3) 

AMÉRICA LATINA 

S.  XVI

Expres ión
Arte  Preco lombino,  Ar te  co lon ia l ,  P intura ,  Escu l tura , 
Grabado,  Ar tes  Decorat ivas .

F ina l idad
Creenc ias  Re l ig iosas ,  (Evange l i zac ión  y  dominac ión) 
e  Ideas  Modernas  De  Ar te . 

Espac io  Asoc iado

Ta l leres  De  Of ic ios  y  Decorac ión  de  Monaster ios .

PREHISTORIA

a.  C .

Expres ión
Grabados ,  Mús ica  y  Danza . .

F ina l idad
R i tua les  De  Caza ,  F iesta ,  Re l ig iosas  y  Guerra .

Espac io  Asoc iado

Natura leza .

ANTIGUO EGIPTO

S.  XVI I  a .  C

Expres ión
Grabados ,  P intura ,  Mús ica ,  Danza ,  Tea-
t ro  y  Deporte .

F ina l idad
Creenc ias  Re l ig iosas  y  Oc io .

Espac io  Asoc iado

Natura leza.

ROMA

753 a .C  hasta  e l  476 d.C

Expres ión
Mús ica ,  Danza ,  Espectácu lo, 
Juego,  Teatro,  Acrobac ias ,  Humor, 
Pantomim y,  Deporte .

F ina l idad
Creenc ias  Re l ig iosas ,  R i tua les  y  Sacr i -
f i c ios  y  Ar t i stas  Ambulantes .

Espac io  Asoc iado
Anf i teat ro,  Teatros  y  C i rco .

EDAD MEDIA

S.  X I  d .C

Expres ión
Mús ica ,  Danza ,  P intura ,  Espectácu lo  Ca l le jero,  Tea-
t ro,  Humor,  Acrobac ias ,  Rec i ta les ,  Pantomimo,  Hu-
mor  y  L i teratura . 

F ina l idad
Creenc ias  Re l ig iosas  y  Fest iv idades  Re l ig iosas .

Espac io  Asoc iado
Ig les ias ,  Templos ,  Teatros  Catedra les ,  Mans iones ,  
Ca l le ,  P lazas  Púb l i cas ,  Campos ,  Pat ios ,  Ja rd ines  y  Uso 
De  Carros .

BARROCO

S.  XVI I I

Expres ión
Mús ica ,  Danza ,  P intura ,  Espectácu lo,  Teatro,  Humor 
Y  Acrobac ias .

F ina l idad
Creenc ias  Re l ig iosas ,  Fest iv idades  Re l ig iosas ,  Entre-
ten imiento  y  Traba jo .

Espac io  Asoc iado
Academias ,   Teatros  y  Compañías  Estab les . 



Fuente:  E laborac ión propia ,  2021.

Mapa conceptual  n°1 

CHINA ANTIGUA 

S.  XXI  a l  XVI  a .  C .

Expres ión
Grabados ,  P intura ,  Mús ica ,  Danza ,  Teatro,  Poe-
tas ,  Espectácu los ,  Acrobac ias ,  Malabar i smo y 
Ar tes  Marc ia les .

F ina l idad
Creenc ias  Re l ig iosas ,  R i tua les  Chamánicos -Re-
l i g iosos ,  De  Caza ,  Sa lud ,  Funera les ,  Sacr i f i c ios ,  
Fest iv idades  y  Entreten imiento .

Espac io  Asoc iado

Templo y  Pa lac ios .

PREHISTORIA

a.  C .

Expres ión
Grabados ,  Mús ica  y  Danza . .

F ina l idad
R i tua les  De  Caza ,  F iesta ,  Re l ig iosas  y  Guerra .

Espac io  Asoc iado

Natura leza .

ANTIGUO EGIPTO

S.  XVI I  a .  C

Expres ión
Grabados ,  P intura ,  Mús ica ,  Danza ,  Tea-
t ro  y  Deporte .

F ina l idad
Creenc ias  Re l ig iosas  y  Oc io .

Espac io  Asoc iado

Natura leza.

GRECIA

1200 a .C.-146 a .C.

Expres ión
Mús ica ,  Danza ,  Teatro  y  Deporte .

F ina l idad
Creenc ias  Re l ig iosas .

Espac io  Asoc iado
Teatros ,  Estad io  y  Ágora .

RENACIMIENTO

S.XV Y  XVI

Expres ión
Mús ica ,  Danza ,  P intura ,  Espectácu lo  Ca-
l le jero,  Teatro,  Humor,  Acrobac ias ,  Rec i -
ta les  y  L i teratura . 

F ina l idad
Creenc ias  Re l ig iosas ,  Fest iv idades  Re l i -

g iosas ,  Entreten imiento  y  Traba jo .

Espac io  Asociado

Ágora,  Ig les ias ,  Sa lones  De Palac ios  y 

Teatros . 

EDAD MODERNA

S.  XV Y  XVI I I

Expres ión
Mús ica ,  Danza ,  Espectácu lo  Ca l le jero, 
Teatro,  Juego,  Deporte ,  Humor,  Acro-
bac ias  y  Rec i ta les .

F ina l idad
R i tua les  De  Caza ,  Oc io  y  Entreten i -
miento .

Espac io  Asoc iado
P lazas  Púb l i cas ,  Pa lac ios ,  Cast i l los ,  Ca-
l le  y  Pat ios . 
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Fuente:  docs .google.com/document/d/1E7JLoDmqnyH2YQA_YFyWVbyovrnuBLVVho1sVbDleeY/edit .

Jug lares .

Juego de n iños, 

P ieter  Brueghel ,  1560.

China Antigua,  golf.

China Antigua.

Opera balet  representada 

en un pat io  exter ior.

Imagen n°1 
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El  ser  humano como ser  s int iente se  expresa y  co-
munica.  Desde la  prehistor ia  se  hal lan vest ig ios 
que dan cuenta de la  importancia  del  sonido y  e l 
cuerpo como medios  de expres ión;  la  música  y  la 
danza como un lenguaje  propio  de la  ex istencia 
humana.  La  f ina l idad con la  que e l  humano se  ex-
presa es  re lat iva  a  un contexto soc ia l ,  temporal , 
espac ia l  y  corresponde a  cul turas  especí f icas .  La 
evoluc ión temporal  nos  l leva  a  s i tuarnos  en c iuda-
des  contemporáneas  con determinadas  d inámicas 
cul tura les  en e l  espac io  públ ico  como resultado 
de sus  procesos.  De esta  forma,  en los  or ígenes 
Prehistór icos  conocidos,  se  observa una estrecha 
re lac ión entre  e l  medio natura l  y  e l  ser  humano, 
porque es  e l  entorno natura l  e l  espac io  que ha-
bi ta  y  sobre e l  que actúa y  genera re lac iones.  R i -
tos ,  ceremonias  y  f iestas ,  acompañados de danza 
y  música  fueron parte  de la  d inámica soc ia l  que se 
generaba en los  grupos nómadas.  S i  esto  se  trans-
porta  a  un entorno constru ido,  se  notarán las  im-
pl icanc ias  que esto t iene en la  expres ión humana, 
en e l  cómo e l  espac io  afecta  y  da cabida a  nuevas 
formas de expres ión a l  complej izar  la  re lac ión del 
ser  humano con la  natura leza  como mater ia  crea-
t iva  y  construct iva .  A l  complej izarse  las  re lac iones 
soc ia les ,  e l  entorno constru ido para  habitar  sufre 
cambios  también.  S i  a  esto  se  le  suma la  re l ig ión 
como eje  centra l ,  estructurante de las  pr imeras 
c iv i l i zac iones,  las  expres iones  resultan re levantes 
como una respuesta  a  la  ex istencia . 

Es  e l  caso de Eg ipto,  donde nace e l  teatro como 
expres ión re l ig iosa.  Su objet ivo era  honrar  y  dar 
t r ibuto a  los  d ioses ,  representando escenar ios  d i -
v inos  acompañados de música,  danza y  narrac ión. 
Cabe destacar  en este  caso,  la  importancia  de una 
expres ión como ref le jo  soc ia l  tan re levante que en 
otras  soc iedades  como la  gr iega,  se  crean nuevos 
espac ios  especí f icos  para  d icha manifestac ión;  e l 
teatro,  espac io  de carácter  públ ico  masivo. 

E l  teatro y  e l  espectáculo  cobran gran re levancia 
durante la  Edad Media,  en donde se  aprec ia  un

contraste  con respecto a  los  referentes  anter iores 
gr iegos  y  eg ipc ios .  En estos  ú l t imos,  e l  carácter 
d iv ino mito lógico de cada cul tura  era  la  razón de 
ta les  representac iones,  lo  que cambia  a l  generar-
se  nuevas  concepciones  sobre e l  mundo.  Durante 
la  Edad Media  todo lo  referente a  c iv i l i zac iones 
ant iguas  era  cons iderado pagano y  prohib ido,  lo 
que convirt ió  a l  teatro en un referente de fe  y  de 
control  sobre lo  que las  personas  debían pensar 
y  sobre lo  cual  debían basar  sus  acc iones  y  sus 
v idas .  Esto  sufr ió  un cambio con e l  t iempo,  donde 
empezaron a  incorporarse representac iones  cada 
vez  menos conservadoras .  Aparecen los  jug lares , 
art istas  ambulantes  rechazados por  la  comunidad 
re l ig iosa,  ya  que entregaban entretenimiento,  mú-
s ica  y  danza de carácter  pagano a  la  comunidad. 
Los  art istas  se  insta laban en espacios  especí f icos 
para  e l lo  l lamados mansiones;  estructuras  que 
funcionaban de p lataforma escénica  y  que se  ubi -
caban en e l  espac io  públ ico  de las  c iudades  me-
dievales ,  convocando a  las  personas  en las  p lazas 
públ icas .  En este  contexto se  enmarcan los  in ic ios 
del  espectáculo  ca l le jero como expres ión colect i -
va  autónoma,  como un espectáculo  popular  expre-
s ivo y  d iscurs ivo. 

En los  casos  anter iores  nos  s i tuamos en contextos 
part ic ipat ivos  y  públ icos ,  s in  embargo,  las  expre-
s iones  también se  l imitaban a  cuest iones  jerárqui-
cas .  En China,  e l  teatro,  la  música  y  e l  espectáculo 
se  caracter izaron por  estar  dest inados a  la  rea le-
za.   Durante la  d inast ía  Tang ,  d ichas  expres iones 
se  extendieron a  la  soc iedad popular.  Esta  s i tua-
c ión está  presente en la  actual idad,  donde ex isten 
escenar ios  tanto pr ivados como públ icos ,  donde 
e l  acceso a l  arte  t iene restr icc iones  tanto soc ia les 
como económicas . 

Por  otro  lado,  también se  reconoce e l  deporte 
como forma expres iva  corpora l  y  co lect iva .  En la 
soc iedad gr iega la  v ida  g i raba en torno a  un centro 
mito lógico y  re l ig ioso,  donde e l  deporte  también 
era  cons iderado una expres ión con sent ido
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div ino,  se  crearon los  estadios ,  grandes  espac ios 
de convocator ia  masiva  que contaban con gradas 
para  a lbergar  a l  públ ico.  En términos  de cuest io-
nes  pol í t icas  mi l i tares ,  las  expres iones  corpora les 
deport ivas  también se  ve ían afectadas.  En China, 
durante las  d inast ías  Qin  y  Han,  aparece e l  ba ix i 
y  deportes  s imi lares  a l  polo,  juegos  sobre h ie lo, 
luchas  marc ia les ,  entre  otros .  Expres iones  de t ipo 
corpora l  deport ivas  también pueden verse en la 
Edad Moderna,  donde e l  vac ío  urbano era  un es-
pac io  de reunión soc ia l  en la  cot id ianidad de las 
personas.  Aparece e l  tenis ,  donde e l  terreno de 
juego era  e l  espac io  públ ico.  Las  formas arquitec-
tónicas  de las  casas  y  edi f ic ios  del imitaban e l  te-
rreno de juego.  Aquí  se  puede aprec iar  e l  entorno 
constru ido como una p lataforma út i l  y  d inámica, 
en la  cual  las  personas  se  adaptan para  sus  nece-
s idades  expres ivas . 

A  través  de los  antecedentes  se  observan las  s i -
guientes  re lac iones:

Medio natura l  re lac ionado a  un medio art i f ic ia l 
o  constru ido,  sobre e l  cual  se  crean soc iedades  y 
re lac iones  humanas.  A l  ser  las  expres iones  intr ín-
secas  a l  ser,  éstas  se  desarrol lan en los  espac ios 
que la  c iudad provee,  lo  que depende del  contexto 
soc iocultura l .  Puede suceder  en los  espac ios  pr i -
vados y  en los  espac ios  públ icos .  En este  ú l t imo 
las  mot ivac iones  se  ident i f ican pr imeramente de 
t ipo re l ig ioso,  lo  que con e l  t iempo se  ext iende a 
la  expres ión colect iva  con ideas  y  convicc iones  de 
la  época correspondiente y  a l  entretenimiento y 
oc io .

Ciudades hispanoamericanas en per íodo de Con-
quista  española

A lo  largo de la  h istor ia  de las  c iudades,  las  estruc-
turas  espac ia les  que las  conformaban se  v ieron 
sujetas  a  cambios,  respondiendo a  procesos  h is -
tór icos ,  pol í t icos ,  económicos  y  soc ia les  de cada 
época.  Es  as í  como se conf iguraron las  c iudades 
h ispanoamericanas  bajo  e l  contexto de Conquista 
y  dominio  español .  Se  insta laron núcleos  urbanos 
para  def in i r  zonas  de poder  con e l  propós i to  de 
apropiarse  del  terr i tor io  y  expandir  su  dominio  a 
los  grupos humanos que habitaban en su or igen.  E l 
modelo de c iudad que se  instauró fue e l  de dame-
ro,  que t iene or ígenes  gr iegos  y  a lcanza su apogeo 
en la  Época Renacent ista .  Es  un trazado ortogo-
nal  que conforma manzanas  y  de esa  forma s iste-
mat iza  la  parcelac ión del  suelo,  desatendiendo la 
topograf ía  ex istente como factor  de conf igurac ión 
urbana.  Este  d iseño urbano también contempla 
p lazas  como puntos  de v ictor ia  de dominio  terr i -
tor ia l .

Para  potenciar  la  expans ión y  somet imiento de los 
pueblos  indígenas  es  que se  creó sobre los  terr i to-
r ios  una red de Ig les ias  generando nuevos  núcleos 
urbanos,  desde donde e l  acercamiento loca l  fac i -
l i tó  la  expans ión y  e l  dominio.  Esta  forma de ata-
car  la  conf igurac ión espacia l  generó una temprana 
jerarquizac ión terr i tor ia l  def in iendo dos  ordena-
mientos:  uno de españoles  habitando e l  espac io 
urbano jerárquico y  e l  otro  de pueblos  habitados 
por  grupos indígenas.  Todo esto en un escenar io 
urbano-rura l . 
También se  somet ió  a  los  pueblos  por  e l  factor  cul -
tura l .  Se  impuso e l  id ioma y  re l ig ión español  con 
intento de homogeneizar  la  cu l tura  urbana.
En Chi le ,  la  s i tuac ión se  produjo bajo  e l  mismo s is -
tema europeo de conquista .  E l  asentamiento urba-
no se  insta ló  entre  las  r iberas  del  R ío  Mapocho y 
e l  cerro Huelén,  que debido a  su  a l t i tud funciona-
ba como punto de control .
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Imagen n°2 

Fuente:  memoriachi lena.gob.c l/602/w3-art ic le-80839.html .
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El  concepto de espac io  públ ico  se  ve  sujeto a  una 
ser ie  normat iva  que establece un orden y  def in i -
c ión tanto escr i ta  como práct ica .  Esta  base regula-
tor ia  se  insta la  con e l  objet ivo de ordenar  e l  terr i -
tor io,  s in  embargo,  no es  suf ic iente para  c las i f icar 
todos los  espac ios  ex istentes ,  ya  que son otros  los 
factres  que afectan su carácter.  A  cont inuación se 
rea l izará  un acercamiento a l  concepto desde dos 
miradas:  la  leg is lat iva  y  la  soc ia l  para  poner  en 
contexto la  complej idad del  concepto sobre e l  cual 
se  insta la  e l  proyecto.

Marco legal  y  Reglamentación

A cont inuación,  se  aborda la  def in ic ión legal  de 
espac io  públ ico  y  área verde actual ,  ya  que sobre 
ésta  se  enmarcará  la  rea l izac ión del  proyecto de 
t í tu lo .

Art ícu lo  2 .1 .30.  de  la  OGUC
El  t ipo de uso Espac io  Públ ico  se  ref iere  a l  s i stema 
v ia l ,  a  las  p lazas ,  parques  y  áreas  verdes  públ icas , 
en su ca l idad de b ienes  nac ionales  de uso públ ico. 
Agrega que “Espacio  públ ico”  como;  b ien nac ional 
de uso públ ico,  dest inado a  c i rculac ión y  esparc i -
miento entre  otros .
Es  importante comprender  lo  s iguiente:

•  B ienes  Nacionales:  son aquel los  cuyo dominio 
pertenece a  la  nac ión toda ( inc iso  pr imero,  ar-
t ícu lo  589 del  Código C iv i l )

•  Los  B ienes  Nacionales  de Uso Públ ico  o  B ienes 
Públ icos:  son aquel los  B ienes  Nacionales  cuyo 
uso pertenece a  todos los  habitantes  de la  na-
c ión,  como ca l les ,  p lazas ,  puentes ,  caminos,  e l 
mar  adyacente y  sus  p layas  ( inc iso  segundo, 
art ícu lo  589 del  Código C iv i l ) .

•  B ienes  del  Estado o  B ienes  F isca les :  son aque-
l los  B ienes  Nacionales  cuyo uso no pertenece 
genera lmente a  sus  habitantes .  Son B ienes  del 
Estado todas  las  t ierras  que,  estando s i tuadas 

dentro de los  l ímites  terr i tor ia les ,  carecen de otro 
dueño ( inc iso  tercero,  art ícu lo  589 y  art ícu lo  590 
del  Código C iv i l ) .

Imagen n°3 

Fuente:  cata logoarquitectura.c l /c l /oguc/conoce- los-6-t ipos-

de-uso-de-suelo-establec idos-en- la-oguc.

El Espacio Público
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Área Verde

Art ícu lo  2 .1 .31.  de  la  OGUC
El  t ipo de uso Área Verde def in ida en los  Instru-
mentos  de P lani f icac ión Terr i tor ia l  se  ref iere  a  los 
parques,  p lazas  y  áreas  l ibres  dest inadas  a  área 
verde,  que no son B ienes  Nacionales  de uso públ i -
co,  cualquiera  sea su propietar io,  ya  sea una per-
sona natura l  o  jur íd ica ,  públ ica  o  pr ivada. 

Art ícu lo  1 .1 .2 .  de  la  OGUC
Detal la  los  conceptos  de “Área verde” y  “P laza” 
como:  superf ic ie  de terreno dest inada preferen-
temente a l  esparc imiento o  c i rculac ión peatonal , 
conformada genera lmente por  especies  vegeta les 
y  otros  e lementos  complementar ios  y  espac io  l ibre 
de uso públ ico  dest inado,  entre  otros ,  a l  esparc i -
miento y  c i rculac ión peatonal ,  respect ivamente. 
“Área verde públ ica”:  b ien nac ional  de uso públ ico 
que reúne las  caracter íst icas  de área verde.

Usos del  Espacio Públ ico

Pues b ien,  de lo  precedentemente expuesto,  es 
fact ib le  hacer  presente que,  s iendo e l  espac io 
públ ico  e l  escenar io  concurrente de nuestra  cot i -
d ianeidad,  su  d iseño responde frente a  d ist intos 
t ipos  de funciones,  v iéndose involucrada e l  va lor 
de las  personas  que,  a  t ravés  del  uso rut inar io  y 
apropiac ión de e l los ,  le  entregan d iversas  funcio-
nes  y  s igni f icados.  Para  comprender  su concepto 
en tota l idad se  deben integrar  los  s iguientes  tér-
minos  que lo  componen:

• Esfera Públ ica:  anal izada por  Jürgen Habermas 
(1962/  1989),  lo  def ine como ámbito donde se 
desarrol la  la  opin ión públ ica  en e l  marco de 
las  democrac ias  modernas.  E l  término se  pro-
fundiza  a  f ina les  del  s ig lo  XVI I I ,  otorgando a l 
concepto un sent ido p leno y  se  conforma la 
“esfera  públ ica  burguesa”,  l igada a l  nac imiento 
de la  soc iedad c iv i l  y  a  su  s istema económico y 
de representac ión.    

Imagen n°4 

Fuente:  cata logoarquitectura.c l /c l /oguc/conoce- los-6-t ipos-

de-uso-de-suelo-establec idos-en- la-oguc.

Berman (1988)  af i rma que los  problemas pun-
tuales  de una soc iedad pueden estar  d i recta-
mente re lac ionados con las  actuac iones  urba-
níst icas  de los  gobernantes .  Hace referencia  a 
p lanes  urbaníst icos  que no cubr ían las  neces i -
dades  soc ia les  de la  c iudadanía  y  que provo-
caron mult i tud de zonas  urbanas  con un gran 
deter ioro soc ia l .

• Espacio Colect ivo:  espacio  de dominio  pr ivado 
con una pequeña parte  acces ib le  a  los  c iuda-
danos,  según Ceras i ,  M (1976)  (1990:87),  es  un 
s istema unitar io  de espac ios  y  edi f ic ios  en e l 
terr i tor io  urbanizado que t ienen una inc iden-
c ia  sobre la  v ida  colect iva ,  que def inen un uso 
común para  ampl ios  estratos  de la  poblac ión 
y  que const i tuyen la  sede y  los  lugares  de su 
exper ienc ia  co lect iva .
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• Espacio Públ ico:  espacio  constru ido de do-
minio  públ ico,  que es ,  según Horac io  Capel 
(2002:20),  ref le jo  de la  organizac ión económi-
ca,  la  organizac ión soc ia l ,  las  estructuras  po-
l í t icas  (y)  los  objet ivos  de los  grupos soc ia les 
dominantes .

“Ex iste  una cr í t ica  a  lo  constru ido,  lo  d iseñado,  lo 
p lani f icado,  lo  contro lado,  a l  espacio  concebido 
por  e l  urbanista,  e l  d iseñador  y  los  intereses  de l 
promotor  inmobi l iar io .  Frente  a  esto  se  p lantea 
una act i tud más creat iva  que nos  l leva a  la  otra 
c iudad,  la  “no c iudad” (Pa lac ios ,  2011,  pág.  12)  E l 
empoderamiento de las  artes  en e l  espac io  públ ico 
ha ido generando un despertar  en la  c iudadanía , 
s iendo un medio voz  para  la  mayor ía .  Esto  ha s ido 
a  través  de denuncias ,  mani festac iones  sobre in-
just ic ias  soc ia les .

• Arte Urbano:   movimiento art íst ico  soc ia l ,  Fer-
nández Herrero (2018,  pág.43)  lo  def ine como; 
“manifestac iones  art íst icas  rea l izadas  de for-
ma independiente en espacios  urbanos,  públ i -
cos  o  pr ivados,  con carácter  i lega l ,  aunque la 
legal idad no es  exc luyente,  anónimos o  seu-
dónimas,  de natura leza  sorpres iva,  inte l ig ib les 
para  un públ ico  genera l i sta  y  con un objet ivo 
moral izante y/o estét ico”.

Lucy  R .  L ippard redef ine e l  concepto como un 
“emplazamiento soc ia l  con un contenido hu-
mano” a  través  de “un arte  comprometido con 
los  lugares  sobre la  base de la  part icu lar idad 
humana de los  mismos,  su  contenido soc ia l  y 
cu l tura l ,  sus  d imensiones  práct icas ,  soc ia les , 
ps ico lógicas ,  económicas ,  pol í t icas . . .”  

• Arte Públ ico:  encuentra  su pr imera formula-
c ión hac ia  mediados de los  años  sesenta  en los 
Estados Unidos,  cuando “una ser ie  de obras 
cruzan los  parámetros  convencionales  del 
arte ,  establec idos  en museos y  ga ler ías ,  para 
sa l i r  progres ivamente a  otras  locac iones,  como 
parques,  escuelas ,  aeropuertos ,  hospita les  o 
los  muros  de casas  y  edi f ic ios”  (Montes  Rojas , 

2006,  p .  27) . 

• Apropiación del  espacio públ ico:  según Pol 
(1996)  ex iste  un modelo dual  que se  d iv ide en 
dos  v ías ,  una de acc ión-transformación unida 
a  la  terr i tor ia l idad y  a  la  búsqueda personal . 
Y  otra  v ía  de ident i f icac ión s imból ica  l igada a 
procesos  cognit ivos ,  afect ivos  y  a  la  interac-
c ión.  La  pr imera de e l las  estar ía  l igada a  mot i-
vos  de superv ivencia ,  mientras  que la  segunda 
a  la  manera del  arte  urbano sobre e l  espac io 
públ ico,  provocando comportamientos  y  act i -
tudes  por  sobre lo  funcional .  Otorgando la  re-
va lorac ión del  espac io  públ ico  desde un punto 
de v ista  cul tura l . 

Mapa conceptual  n°2

Fuente:  E laborac ión propia ,  2021.
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Tabla  n°3

Cuadro de Eventos según la escala del Espacio Público

Fuente:  E laborac ión propia ,  2021.

TIPOS DE ESPACIOS

ESQUINA DE VÍA

PEATONAL

PASEOS PÚBLICOS

ÁREA VERDE 

PARQUE

ÁREA VERDE 

PLAZAS

PLAZAS DURAS

PLAZUELAS

USO DOMINANTE USO 

COMPLEMENTARIOS

DISEÑO EQUIPAMIENTO EVENTO

Desplazamiento
product ivo

Paseo
Esparc imiento

Reposo
Esparc imiento

Reposo
Esparc imiento

-- -

Reposo

Encuentro
Esparc imiento

Descanso

Diseño de suelos 
en conjunto a  la 
imagen del  lugar.

Arquitectura, 
Pavimento, Árboles, 
I luminación, Bancas, 
Fuentes de agua, 
numeración de ca-

sas, otros. 

Danza
Música

Murales
Manifestaciones

Carnaval
Festival

Pasacalle

Encuentro
Circulac ión

Segregada de la 
v ía .

Lo anter ior  +
Kioscos, 

Esculturas .

Escultura
Murales

Manifestaciones
Deporte

Performances
Teatro
Danza

Música
Carnaval
Festival

Pasacalle
Entretenimiento

Encuentro
Juego

Segregada de la 
v ía  como agru-
pac ión de var ias 

manzanas.

Lo anter ior  +
Plantac iones  de 
f lores ,  Fuentes 

ornamentales .

Manifestaciones
Danza

Música
Cine
Circo

Performances
Deporte

Entretenimiento

Deporte
Circo

Entretenimiento

Encuentro
Juego

Lo anter ior.Der ivadas  de la 
t rama de la  c iu-
dad o  del  ensan-
chamiento de la 

v ía(s )

- - - - - - - - - - - -

Encuentro
Juego

-- - Lo anter ior. Entretenimiento
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El  derecho a  disponer  de Espacios  Públ icos  y 
Equipamientos  

La búsqueda de una mejor  ca l idad de v ida y  la  pro-
tecc ión de los  derechos y  l ibertades  de los  c iu-
dadanos de forma igual i tar ia ,  es  una constante 
problemát ica  y  ex igencia  para  e l  desarro l lo  de las 
ordenanzas.  Como toda c iudad sana los  espac ios 
l ibres  responden a l  emergente colect ivo,  es  de-
c i r,  toda zona públ ica  de la  c iudad debe garant i -
zar  segur idad,  protecc ión,  equidad,  art icu lac ión 
y  convivencia  por  parte  del  Estado.  Los  espac ios 
públ icos  deben diseñarse con equipamientos  de 
a l ta  ca l idad para  e l  desarro l lo  de act iv idades  ac-
ces ib les  y  d ivers i f icados,  con derecho a  la  d ivers i -
dad y  v ida  c iudadana como desarrol lo  soc ia l  y  de 
usos,  ev i tando la  segregac ión soc ia l  y  económica, 
e l  derecho a  preservar  la  memoria  y  la  ident idad 
cultura l  generando una ident idad colect iva  y  orga-
nizac ión del  espac io  urbano.  Igualmente,  también 
e l  derecho a  la  bel leza  y  armonía  como dimensión 
de buen d iseño,  ca l idad urbana y  reconocimiento 
c ív ico. 

E l  espac io  públ ico  es ,  en este  sent ido,  más que 
solo  la  composic ión de infraestructuras ,  edi f ic ios 
y  áreas  verdes.  Las  funciones,  usos  y  s igni f icados 
soc ia les  que le  otorgan las  personas  permiten am-
pl iar  su  concepto y  t ransformar  su  sent ido,  los  que 
a  través  de las  exper ienc ias  son pract icados y  a l te-
rados  para  var ios  f ines . 

Las  práct icas  art íst icas ,  expres iones  cul tura les  y 
mani festac iones  c iudadanas  han logrado derrocar 
reg ímenes a  lo  largo de la  h istor ia  pol í t ica  de los 
pa íses  y  buscar  la  re iv indicac ión de derechos de 
d ist intas  ideologías  y  de múlt ip les  sectores  de la 
poblac ión (Sant iesteban,  2010).  La  evoluc ión de la 
c iudad trae cons igo trascendenta les  tomas de ca-
l les  como medio de reconocimiento y  la  de ex ig i r 
derechos.  Durante los  ú l t imos 35 años,  los  art istas 
han ref lex ionado acerca de los  l ímites  y  d imensio-
nes  espac ia les  que requieren las  intervenciones  y 

práct icas  urbanas,  produciendo con sus  propues-
tas  un ampl io  espectro en la  dependencia  entre  e l 
espac io  constru ido,  los  objetos  y  comportamien-
tos  en la  c iudad,  además de todo lo  re lat ivo a  la 
expres ión,  provocando cr is is  y  reformulac ión a l 
concepto de espac io  públ ico.

De este  modo,  la  exper ienc ia  de la  c iudad cam-
biante genera una d iscus ión y  desaf ío  constante 
para  e l  espac io  públ ico,  de manera que e l  desa-
rro l lo  de las  ordenanzas  que lo  recogen deben i r 
acorde a l  ampl io  espectro de comportamientos  ac-
tuales  de la  soc iedad.

Imagen n°5

Fuente :web.uch i le .c l /v ignette/rev i staurban ismo/CDA/urb_ar-

t ic le/Henr iquez_03.html .
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In ic ios  del  Arte  Públ ico
 
Los  e jérc i tos  nac ionales  s iguen combat iendo le-
vantamientos  populares  que ahora son movi l i za-
c iones  masivas .  La  ca l le  ha pasado de ser  un locus, 
un lugar  donde ocurren eventos,  a  un logos,  una 
voz,  agente antropomórf ico del  malestar  popular, 
espac io  donde se  def inen ident idades  públ icas  y 
pol í t icas .  Luchar  en las  ca l les  de la  pol is ,  la  c iu-
dad,  es  hacer  pol í t ica  con e l  cuerpo,  generando 
una nueva forma de c iudadanía  que lucha por  la 
igualdad de oportunidades  y  derechos a  través  de 
c lases ,  géneros,  razas  y  edades.

A cont inuación,  se  presentan los  comienzos  del 
Arte  Públ ico  en las  ca l les  de Sant iago,  donde res-
pecto a  los  autores  rev isados,  se  asume que este 
surge en Chi le  entre  las  décadas  del  sesenta  y 
ochenta,  en p lena d ictadura,  con e l  aumento de la 
v is i ta  extranjera  y  la  l legada de Gregor io  Fass ler, 
momento de la  h istor ia  cata logado como “apagón 
cultura l”  producto de la  censura,  la  no l ibertad 
de expres ión y  la  reducc ión de las  pol í t icas  cu l tu-
ra les .  La  nueva luz  surg ió  con la  apar ic ión de las 
compañías  art íst icas  independientes  y  con la  pre-
sencia  de Fass ler,  especí f icamente con la  creac ión 
de Estudio  17 donde se  expus ieron las  pr imeras 
propuestas  art íst icas  con música  en v ivo,  la  p lás-
t ica  y  la  fotograf ía ,  s iendo entonces  ideas  inno-
vadoras  dentro del  contexto nac ional ,  además de 
representar  un pr imer  acercamiento para  e l  con-
cepto de  Performance. 

Con e l  t rabajo  del  Colect ivo de Acc ión de Arte: 
C.A.D.A. ,  pr inc ipa lmente con la  obra  ¡Ay Suda-
mérica!  (1981) ,  in ic ia  de manera ev idente y  en su 
mayor  expres ión e l  Arte  Públ ico.  La  intervención 
cons ist ió  en sobrevolar  la  c iudad de Sant iago con 
av ionetas  de las  Fuerzas  Armadas,  con e l  f in  de 
lanzar  volantes  que interpelaran a  los  c iudadanos 
en re lac ión a  la  construcc ión de su fe l ic idad.  Esta 
obra  se  destaca por  la  ocupación de ca l les ,  reut i -
l i zac ión del  lenguaje  desde la  pol í t ica  y  e l  d iá logo

Estudio de Casos

con la  comunidad.  As imismo,  es  importante con-
s iderar  que los  deseos  de su creac ión abr ieron 
otros  espac ios ,  donde emergieron t ipos  de prác-
t icas  art íst icas  que cuest ionaban las  condic iones 
de v ida en un sent ido b iopol í t ico  y  las  pol í t icas 
de “cuidado de la  v ida”  en un sent ido ontológico. 
En otras  pa labras ,  había  que saber  v iv i r  y  sent i r 
para  poder  actuar  en aquel lo  que pel igra ,  que está 
vulnerable,  expuesto y  sobreviv iente y  as í ,  ut i l i zar 
la  ca l le  como espacio  de reapropiac ión.  Junto a 
esto,  también está  la  exper ienc ia  de la  construc-
c ión del  edi f ic io  para  la  UNCTAD I I I  (1972)  actual 
Centro Cultural  Metropol i tano Gabriela  Mistral 
(CCMGM, GAM) ,  donde se  incorporaron obras  de 
arte  a l  proceso construct ivo representando dos 
formas de mater ia l i zar  e l  arte  públ ico  que hasta  e l 
d ía  de hoy están presentes  en la  “ref lex ión teór ica 
sobre arte  y  c iudad en Chi le . 

Otros  grandes exponentes  de las  artes  fueron la 
art ista  v isual  Lotty  Rosenfeld  y e l  poeta  Raúl  Zur i -
ta ,  art istas  quienes  formaron parte  del  movimien-
to en la  escena art íst ica  chi lena poster ior  a l  Golpe 
de Estado.  Lotty  Rosenfe ld  tuvo un ro l  soc ia l  como 
art ista ,  l igando su práct ica  a l  espac io  públ ico  y  de-
sarro l lando un trabajo  v inculado a  las  intervencio-
nes  y  acc iones  de arte  y  la  performance.  Fue una 
de las  fundadoras  de C.A .D.A y,  a  su  vez ,  desarro-
l ló  en forma para le la  un trabajo  indiv idual .  La  obra 
t i tu lada  “Una mi l la  de cruces  sobre el  pavimen-
to”  (1979)  ha  s ido una acc ión reproducida durante 
40 años  en d i ferentes  lugares  del  mundo como:  la 
Casa B lanca,  en Washington;  e l  A l l ied Checkpoint , 
en Ber l ín ;  e l  Banco de Ing laterra ,  en The C i ty ;  e l 
Arco de Tr iunfo,  en Par ís ;  la  P laza  de la  Revolu-
c ión,  en La  Habana;  e l  Pa lac io  de La  Moneda,  en 
Sant iago.  La  obra  cons ist ió  en ut i l i zar  e l  modelo 
analógico pr imordia l  de tráns i to,  que es  su  s igno 
- las  l íneas  b lancas  que d iv iden las  p istas  de c i r-
culac ión vehicular-  las  cuales  modif icó  mater ia l -
mente,  generando como resultado e l  s igno +.  E l 
entrecruzamiento de las  dos  l íneas ,  tenían como 
propósi to  demostrar  que la  pr imera correspondía

Caso de Chile
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a  la  imposic ión de un código de reg lamentac ión 
soc ia l  y  la  segunda,  una propuesta  de arte  a  modo 
de interrogac ión cr í t ica ,  a l terando un tramo de la 
c i rculac ión cot id iana l lamando la  atención sobre 
la  re lac ión entre  s istemas comunicat ivos ,  técnicas 
de reproducc ión del  orden soc ia l  y  uni formación 
de sujetos  dóci les .

En e l  caso de Zur i ta ,  quien s iempre se  ha va l ida-
do por  soportes  or ig ina les ,  creando documentos 
poét icos  anómalos ,  raros  y  pecul iares .  Con la  obra 
“Anteparaíso” (1982)  el  art ista  descubre una nue-
va manera de poet izar,  donde a  través  de un tex-
to  escr i to  en e l  c ie lo  de Nueva York  con letras  de 
humo buscó cons iderar  abr i r  e l  poema en e l  es-
pac io  como respuesta  a  la  opos ic ión de la  margi -
nac ión y  la  in just ic ia ,  d i r ig iéndose a  la  co lect iv i -
dad,  rompiendo las  barreras  del  poema escr i to  en 
e l  papel ,  l legando a  ser  ca l i f icado como un acto 
novedoso,  or ig ina l  dest inado a  l levar  a  cabo un 
combate ét ico y  de just ic ia  soc ia l .  En e l  contexto 
nac ional ,  e l  poeta  graba y  deja  su  huel la  en e l  de-
s ierto  de Atacama con e l  Micropoema “Ni  pena ni 
miedo” (1993) ,  transformando y  dando v ida a  un 
lugar  ár ido y  vac ío  como a lgo l leno con la  pa labra 
y  la  conf ianza.  En sus  actos  poét icos ,  ef ímeros  o 
duraderos,  rea l izados  fuera  de las  ga ler ías  de arte, 
desprovistos  de interés  f inanciero,  se  esconde un 
v ínculo  estrecho entre  las  exper ienc ias  personales 
y  co lect ivas ,  as í  como entre  e l  cuerpo y  e l  espac io. 

Este  fue un per iodo de t iempo en donde las  ma-
ni festac iones  pol í t icas  marcadas  por  la  des igual-
dad soc ia l  aumentaban cada vez  más,  convirt ien-
do a  la  ca l le  en un cuerpo de es lóganes,  f rases 
e  imágenes que hasta  e l  d ía  de hoy rec laman las 
in just ic ias  y  ex igencias  soc ia les ,  expone los  abu-
sos  gubernamentales  y  pol ic ia les ,  se  bur la  de las 
contadicc iones  pol í t icas ,  cuest iona verdades  esta-
b lec idas  y  ce lebra  s imultáneamente la  paz  y  caos, 
e l  amor y  e l  odio. 
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Imagen n°6

Fuente:  art istasv isualeschi lenos.c l /658/w3-art ic le-40360.html/  letras .mys i te .com/delt120916.html/   b log.caroinc.net/raul -zur i ta-

la-poes ia-y-e l -arte-son-tan-solo-una-de- las-manifestac iones-de- la-poet ica/  art ishockrev ista .com/2020/02/28/ la-ca l le-como-cuer-

po-de-combate/
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Pol i t icas  Públ icas,  normativa asociada y  normati-
va react iva a l  uso del  espacio públ ico relac iona-
do a  las  expresiones art íst icas  en Chi le

Como se mencionaba anter iormente,  la  base nor-
mat iva  del  espac io  públ ico  en Chi le  con respec-
to  a l  uso del  espac io  públ ico  es  escasa y  vaga.  S i 
b ien ex iste  una def in ic ión de espac io  públ ico,  la 
d iscus ión propuesta  en este  documento sobre lo 
que s igni f ica  e l  término da cuenta de lo  ampl ia  y 
negl igente que resulta ,  ya  que la  rea l idad de los 
l ímites  del  espac io  públ ico  y  sus  usos  no encajan 
con la  norma.  A  cont inuación se  hace referencia  a 
un art ícu lo  que responde a  las  expres iones  art ís-
t icas  en e l  espac io  públ ico  como resultado de una 
búsqueda de documentos  legales .

1.  ART.  495.  (1997)  
 
Serán cast igados con multa  de una unidad tr ibuta-
r ia  mensual :
E l  que d iere  espectáculos  públ icos  s in  l icencia  de 
la  autor idad,  o  traspasando la  que se  le  hubiere 
concedido.

Cada dec is ión que se  toma con respecto a l  espac io 
públ ico  y  las  expres iones  art íst icas  en este  caso 
caen en la  ampl i tud y  vac ío  legal  y  se  proc laman 
arbi trar iamente.  A  cont inuación se  darán e jem-
plos  de normat iva  react iva  a  las  d inámicas  art ís-
t icas  que se  generan en Chi le ,  como formas de in-
tervención y  ocupación de espacios .

2.  SANTIAGO

“Así  operará ordenanza en Santiago que restr in-
ge a  músicos  y  “mata” el  p lást ico en terrazas  de 
locales”  (T i tu lar  Diar io  La  Tercera,  Enero 2019)
Esta  medida busca erradicar  la  música  ca l le jera 
prohib iendo a  los  locatar ios  autor izar  la  presenta-
c ión de art istas  urbanos.

3.  VALPARAÍSO

“Nueva ordenanza munic ipal  permit irá  proteger 
y  regular  las  artes  cal le jeras  en Valparaíso” (T i tu-
lar  Diar io  E l  Observador,  Febrero 2019)
Se trata  de una ordenanza generada a  través  de 
un trabajo  part ic ipat ivo entre  la  Munic ipa l idad de 
Valpara íso  y  los  c iudadanos y  art istas  ca l le jeros , 
en donde p lantean c iertos  protocolos  y  normas 
que debiesen ordenar  y  democrat izar  e l  uso del 
espac io  públ ico  para  e l  arte  ca l le jero.  Se  p lantean 
horar ios  establec idos,  t iempo máximo de estancia 
y  a l ternancia  de presentac iones.

4.  CONCEPCIÓN

“Concepción multará a  los  art istas  cal le jeros  que 
usan par lantes  en el  centro de la  c iudad” (T i tu lar 
de EMOL,  Abr i l  2018)
Permite  la  rea l izac ión de presentac iones  art íst icas 
con uso exc lus ivo de aquel los  que tengan e l  per-
miso munic ipa l  y  con la  condic ión de presentar  s in 
par lantes .

5.  ANTOFAGASTA

“Llaman a  los  art istas  cal le jeros  a  obtener  sus 
permisos  para tocar  música en el  centro de Anto-
fagasta”  (Soy  Antofagasta,  Marzo 2015)
Medida que restr inge las  expres iones  art íst icas  a 
3  puntos  de la  c iudad con la  condic ión de hacer lo 
con un “sonido moderado”
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Efecto pandemia sobre el  espacio públ ico de San-
t iago

“Esto  traspasa la  perspect iva  médica.  Hay un mo-
v imiento que va desde lo  soc ia l ,  lo  arquitectónico 
y  lo  urbano”  (Andrea Rojas ,  arquitecta,  sobre e l  efecto 

del  Covid-19 en la  c iudad)

Desde que comenzó la  pandemia a  in ic ios  del  año 
2020,  e l  uso del  espac io  públ ico  se  v io  l imitado 
por  e l  a is lamiento.  E l  t iempo que la  gente tuvo 
que pasar  en sus  hogares  aumentó a l  tener  que 
real izar  todas  sus  labores  cot id ianas  en casa.  E l 
estrés ,  e l  uso intens ivo del  t iempo en trabajo,  es-
tudio  y  quehaceres  domést icos  provocó que mu-
chas  personas  buscaran una a l ternat iva  en casa 
para  recrearse,  e jerc i tarse,  expresarse y  desarro-
l lar  sus  act iv idades  expres ivas  de carácter  labora l . 
Esto  impl icó que todas  las  formas de expres ión 
debieron hal lar  una respuesta  en e l  cese de act i -
v idades  o  en e l  importante ro l  que están jugando 
las  redes  soc ia les .  En e l  caso part icu lar  de las  ex-
pres iones  colect ivas ,  las  redes  soc ia les  logran un 
gran a lcance a l  poder  comunicar  a  personas  de d i -
ferentes  lugares  en un espacio  común v i r tual ,  esto 
cons iderando las  l imitantes  que trae cons igo como 
problemas de conexión y  coordinac ión. 
 
En base a  las  entrev istas  rea l izadas  a  escuelas  y 
organizac iones  cul tura les ,  es  que se  obtuvieron 
las  s iguientes  respuestas  respecto a l  efecto de la 
pandemia sobre e l  desarro l lo  de sus  act iv idades: 

“Este  año iba a  ser  realmente e l  año para poten-
c iar  la  casa con nuestro  ta l leres ,  e l  año pasado 
había  s ido bacán,  pr imero v ino e l  esta l l ido,  en un 
comienzo nos  pegó por  e l  tema de la  movi l i zac ión y 
la  gente  no podía  venir,  igual  estamos un poco a le-
jados,  entonces  por  lo  mismo obviamente nos  he-
mos quer ido enfocarnos  más en lo  terr i tor ia l  para 
que puedan venir  a  la  casa.  Después  v ino e l  Cov id 
y  ahí  quedamos… pero con los  ta l leres  v i r tuales  ha 
part ic ipado mucha gente  de otras  re  g iones,  en-

tonces  seguimos teniendo una v is ión

v ir tual ,  que igual  nos  t iene atados  de manos.  Oja lá 
la  pandemia se  acabe pronto”  (Entrev ista  a  “F lowri -

da”,  2020)

“Bueno… e l  fest iva l  no sé  s i  ustedes  se  han met ido 
a  la  página,  pero e l  fest iva l  en  e l  fondo desarro l ló 
una estrategia  paso a  paso,  una estrategia  gradual 
que se  l lama “Paso a  Paso”  de hecho y  que va de 
la  mano con e l  p lan del  min ister io  de  sa lud enton-
ces  e l  fest iva l  está  pensado para desarro l larse  en 
cualquier  fase,  inc luso en cuarentena.  Obviamente 
con d ist intos  espectáculos ,  cada espectáculo  está 
su jeto  a  una fase,  este  espectáculo  por  e jemplo 
puede real izarse  en fase  3  y  esos  se  acordó con la 
compañía,  se  acordó con los  d ist intos  Munic ip ios 
y  se  acordó que para poder  presentar  este  espec-
táculo  neces i tamos fase  3 .  Se  d istr ibuyó también 
la  programación porque hay un grupo de espec-
táculos  para cuarentena que están pensados de 
esa forma,  desde la  orator ia  art íst ica  de l  fest iva l 
y  desde e l  área de programación está  pensando en 
ser  real izado en cuarentena y  la  gente  lo  vea desde 
sus  casas.  Hay otros  grupos  de espectáculos  que 
se  pueden real izar  desde ya fase  2  porque no re-
quieren convocator ia  porque están intervenc iones 
como de paso en la  c iudad… hay otros  espectácu-
los  que son ya para fase  3  porque cumplen c iertas 
condic iones  y  que son espectáculos  más ínt imos 
que igual  pueden presentarse  para 50,  100 per-
sonas  y  se  pueden hacer  y  hay otros  espectáculos 
que son efect ivamente o  requieren hacer  en sa las 
y  son para fase  4  o  que requieren una masiv idad 
porque s i  no e l  espectáculo  p ierde un poco de sen-
t ido y  entonces  están pensadas para fase  4”  (Entre-

v ista  a  Lu isa  Tupper,  “Sant iago a  Mi l”,  2020)

Al  cambiar  de fase en estado de pandemia,  las  per-
sonas  vuelven a  tener  la  pos ib i l idad de usar  los 
espac ios  públ icos ,  s in  embargo,  la  interacc ión que 
se  da en é l  es  d i ferente.  Se  perc iben cambios  y 
efectos  en e l  espac io  públ ico  y  en la  percepción y 
habitabi l idad de e l los .
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Corporal
1.  Estrés:  La constante incert idumbre en e l  desa-
rro l lo  normal  de la  v ida  y  los  cambios  radica les 
de nuestra  rut ina  cot id iana debido a l  conf ina-
miento,  provocó un aumento en cuanto a l  estrés , 
depres ión y  ans iedad propios  de la  pandemia. 
2.  Cambios  F ís icos:  El  constante cambio en cuan-
to a  las  estrategias  “Paso a  Paso”  del  Gobierno, 
provoca e l  aumento en e l  uso del  espac io  públ ico 
por  act iv idades  recreat ivas  y  de oc io.  Hoy mu-
chas  más personas  le  toman va lor  a l  t iempo de 
esparc imiento y  v ida  soc ia l  debido a  la  cant idad 
de t iempo en conf inamiento. 
3.  Dimensión Corporal  ( re lat ivo a l  d istancia-
miento):  La nueva normal idad generó un cambio 
completo en e l  uso de los  espac ios ,  tanto públ i -
cos  como pr ivados,  por  lo  que muchos de éstos 
quedaron obsoletos  e  incapaces  de poder  con-
testar  de manera correcta  a  la  cant idad de gente 
que los  neces i ta .  La  nueva concepción de d istan-
c iamiento soc ia l  provocó nuevas  formas de l levar 
e l  d iseño de las  ca l les  y  los  espac ios  cerrados. 

Espacial
4.  Act ivación:  La neces idad de recreac ión luego 
de estar  en casa  por  tanto t iempo y  reducirse 
los  t ras lados  en la  c iudad,  generó que los  espa-
c ios  públ icos  cercanos a  las  v iv iendas  fueran más 
usados por  los  mismos vec inos,  act ivando luga-
res  normalmente poco concurr idos  y  rea l izando 
en e l los  una mayor  var iedad de act iv idades  e  in-
tervenciones.  También hace re lac ión a  aquel las 
act iv idades  que se  tras ladaron a  otros  espac ios , 
act ivando nuevos  lugares  y  desocupando otros .
5.  Desuso:  Uno de los  mayores  afectados por  la 
pandemia fue e l  sector  cul tura l  y  de creac ión,  los 
espac ios  de entretenimiento,  como:  c ines ,  tea-
tros ,  centros  cul tura les ,  quedaron en completo 
s i lenc io  y  abandono a  d i ferencia  de otros  muy 
s imi lares ,  como:  e l  t ransporte  públ ico,  en donde 
podemos observar  la  proporc ión de personas  en 
cuanto a l  espac io  def in ido.  

6.  Relevancia  del  espacio v irtual :  Internet  se 
transformó en la  sa lvac ión de la  pandemia para 
muchos.  Tanto e l  t rabajo,  estudios  y  mercado se 
v ieron favorec idos  grac ias  a  la  conect iv idad,  ge-
nerando nuevas  formas de trabajo  y  desarro l lo  a 
futuro.
7.  Adaptaciones de la  v iv ienda:  La mayor  trans-
formación y  adaptabi l idad la  sostuvo la  v iv ienda, 
v iéndose inamovib le  y  reducida para  la  cant idad 
de act iv idades  que se  rea l izan fuera  de e l la  y  a  la 
cant idad de gente que puede soportar.

Percepción
8.  Inseguridad:  Cambios  en la  segur idad de los  lu-
gares  a l  ser  menos trans i tados,  lo  que se  ve  incre-
mentado con e l  toque de queda en horar ios  noc-
turnos. 
9.  Temor a  la  reunión:  El  aumento del  miedo y 
descompensac ión por  e l  contagio  debido a  la  fa l ta 
de estrategias  c laves  para  e l  desarro l lo  correcto y 
seguro de act iv idades  colect ivas . 
10.  Espacios  cerrados:  Asociado a  la  concentra-
c ión de part ícu las  y  aumento de r iesgo de conta-
g io  causando la  evas ión de espac ios  cerrados.  En 
su respuesta,  las  personas  pref ieren los  espac ios 
abiertos .

Activ idad Colect iva
11.  Transformación de uso:  Las  nuevas  formas de 
adaptar  e l  espac io  públ ico  para  b ienes  pr ivados, 
ta les  como restaurantes ,  generó e l  uso de zonas 
completas  en e l  espac io  públ ico,  v iéndose l lama-
dos  los  eventos  cot id ianos  y  excepcionales .  Otros 
e jemplos  de las  ca l les ,  como:  fer ias ,  p lazas ,  p layas 
también debieron adecuar  su  funcionamiento para 
e l  desarro l lo  correcto de las  act iv idades. 
12.  Eventos  (relat ivo a  las  fases  de la  pandemia): 
A pesar  de que los  espac ios  que convocan estas 
act iv idades  de expres iones  art íst icas  y  corpora les 
son real izados  en e l  espac io  públ ico,  capaz  de so-
portar  una gran cant idad de gente,  muchas  de es-
tas  act iv idades  se  v ieron afectadas  e  interrumpi-
das  debido a l  r iesgo de contagio  de Covid-19 que 
impl ica  la  reunión con otras  personas. 
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La obtención y  recopi lac ión de la  información ca-
tastrada fue por  medio de la  encuesta  onl ine “Ex-
pres iones  Art íst icas ,  Musica les  y  Corpora les  en las 
ca l les  de Sant iago” rea l izada junto a  Cami la  Moya, 
desde e l  12 a  26 de noviembre del  2020,  en las 
p lataformas v i r tuales  de Facebook e  Instagram 
(Anexo 1) .

La  encuesta  tuvo como propósi to  conocer  y  reg is -
trar  e l  catastro  de act iv idades  y  expres iones  en 
las  ca l les  de Sant iago desde la  perspect iva  del  c iu-
dadano que puede observar las  e  ident i f icar las .  Su 
estructura  base fue conocer  la  comuna de or igen 
de los  encuestados,  edades,  género,  comunas y  lu-
gares  en e l  que logran ident i f icar  expres iones  en 
e l  espac io  públ ico  y  e l  t ipo de expres ión.  Se  acom-
pañó de respuestas  abiertas  con e l  f in  de que cada 
encuestado pudiese comentar  y  añadir  expres io-
nes  que cons ideren pert inentes .  

Como resultado se  obt iene un mapa art íst ico  pre-
l iminar  de la  c iudad de Sant iago. 

En re lac ión a  los  encuestados,  los  factores  a  con-
s iderar  en e l  resultado del  mapeo:

Arquitectura de la ausencia 
Primer acercamiento a la elección del lugar

Gráf ico n°1

Género

Masculino

35,4%

Femenino

64,6%

Con un tota l  de 77 respuestas ,  se  logró catastrar 
un 64,6% de respuestas  femeninas  y  un 35,4% de 
respuestas  mascul inas .  La  intención de la  informa-
c ión fue poder  representar  la  equidad de género 
apl icada a  la  encuesta  e  ident i f icar  d ist intas

Fuente:  E laborac ión propia ,  2021.

Imagen n°7:
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percepciones  de las  expres iones  en e l  espac io  pú-
bl ico.

Gráf ico n°2
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El  propós i to  del  gráf ico  es  poder  contemplar  y 
abordar  e l  mayor  espectro de rango etar io  y  co-
nocer  las  d ist intas  v is iones  proporc ionadas  por  la 
edad y  t iempo.
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Gráf ico n°3

Corresponde a  la  comuna de or igen de los  encues-
tados.  Guarda re lac ión con la  movi l idad dentro de 
la  c iudad,  lo  que condic iona sus  exper ienc ias  y 
percepciones.

Para  ident i f icar  las  d ist intas  d isc ip l inas  y  ex-
pres iones  art íst icas  que se  dan en e l  espac io 
públ ico,  se  d iv id ieron en d ist intas  áreas  (Ane-
xo 1) .  Además,  se  d ieron opciones  predef in idas 
con la  intención de mostrar  una var iedad con la 
cual  las  personas  pudiesen or ientarse.  As imis-
mo,  se  añadió  a  esto la  pos ib i l idad de agregar, 
mediante respuestas  abiertas ,  mani festac iones 
que no estuv ieran en e l  l i stado.

Gráf ico n°4
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Catastro por Comuna
(Anexo 4)

Plano n°1

COMUNAS DEL GRAN SANTIAGO

EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CORPORALES

LÍNEA DE METRO

SIMBOLOGÍA

Fuente:  E laborac ión propia ,  2021.

RÍOS
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“( . . . )  Entonces  por  e jemplo no sé  cuando pract i -
caba en una  comparsa,   pract icaba en e l  parque 
O’h iggins   en  la  cúpula  y  todos  sabían que e l  v ier-
nes   estaba  esa comparsa  ahí ,   pero te  movías 
un poco a l  norte  y  había  otra   comparsa de todo 
r i tmo,  no sé ,  afuera de Fantas i landia,   y  as í   espe-
c ia lmente en los  veranos,  porque en los  veranos  e l 
programa ventana no func iona,   entonces  efect iva-
mente las  comparsas  se  toman e l  espacio  públ ico 
y  por  e jemplo tenís ,   no sé  en qué horar io  estarán 
ensayando  pero en la  parte  donde están las  p i le-
tas  hay agrupaciones  de música andina.  Es  común 

pasar  por  ahí   y  ver  músicos  ensayando” 
(Entrev ista  a  Kev in,  Estudiante)

“( . . . )  V iv ía  en Maipú,  pero yo después  v iv ía  en e l 
centro  y  d i je  no,  hagámoslo  en e l  Parque Busta-
mante y  empezamos a  ocupar  justo  donde está  e l 
Manuel  Rodr íguez  e l  2004,  ahí  en la  P laza Digni-
dad.  Y  empezamos a  ensayar  ahí  po los  d ías  domin-
go as í ,  a  las  5  de la  tarde y  yo  congregué gente  y 
se  empezó a  reunir  gente  y  bueno,  empezó a  pasar 
lo  mismo que yo ve ía  en La P incoya,  ve ía  que la 
gente  se  reunía,  preguntaba,  empezamos a  habitar 
también con la  gente  que v ive  ahí  también,  porque 
ahí  v ive  gente,  que t iene su  cas i ta  de ca l le ,  pero 
bonito  porque e l los  ve ían que nosotros  veníamos a 
entregar  a legr ía ,  a  hacer  ensayos  de danza,  venían 
ch iqui l las  l indas  y  nos  h ic imos amigos  también de 
e l los  y  e l los  nos  cu idaban las  cosas  y  e l los  eran 
personas  br íg idas  igual  as í  que pa v iv i r  en  ese  es-
pac io  tú  sabes  que hay que ganarse  ese  terr i tor io 

pa la  gente  que no t iene casa” 
(Entrev ista  a  Rosa,  Chinchinera)

Elección del  lugar  de trabajo
(Anexo 4)

Plano n°2

Fuente:  E laborac ión propia ,  2021.
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SIMBOLOGÍA
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Con e l  resultado del  catastro  por  comuna sumando 
e l  aporte  de las  entrev istas ,  se  ident i f ica  la  Comu-
na de Sant iago Centro como la  zona caracter íst ica 
y  de mayor  va lor  art íst ico,  s iendo e l  lugar  apro-
piado para  dar  en va lor  la  gran cant idad de ex-
pres iones  y  act iv idades  art íst icas  ex istentes  en e l 
espac io  públ ico,  con e l  f in  de entregar  un soporte 
f í s ico  -  cu l tura l  que,  hasta  e l  d ía  de hoy,  no cumple 
con una infraestructura  en especí f ico.

Datos de la  Comuna Santiago Centro

De este  modo,  se  da in ic io  a  la  profundizac ión de 
la  comuna,  entregando datos  re levantes  por  me-
dio  de cruce de información,  con e l  propós i to  de 
entender  los  d i ferentes  usos  de espac ios  catastra-
dos  por  las  act iv idades  art íst icas  y  corpora les . 

• Accesibi l idad 

El  propós i to  del  mapeo es  ev idenciar  e l  n ive l  de 
acces ib i l idad a l  t ransporte  públ ico  y  la  re lac ión 
que ex iste  entre  las  act iv idades  art íst icas  y  corpo-
ra les  con é l ,  s iendo un e lemento fundamental  para 
e l  desarro l lo  de éstas .  Se  inf iere  que a l  estar  más 
próx imos a  las  redes  de transporte  públ ico,  las  ac-
t iv idades  se  pueden desarrol lar  de mejor  manera, 
permit iendo l legar  rápidamente a  los  lugares  de 
uso y  a  una var iedad de pos ib i l idades  recreat ivas 
y  labora les .

Plano n°3

Niveles de Accesibilidad al Transporte Público

MUY BUENO

BUENO

MUY MALO

MALO

MEDIO

COMUNAS DE SANTIAGO CENTRO

EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CORPORALES

LÍNEA DE METRO

SIMBOLOGÍA

Fuente:  E laborac ión propia ,  2021.
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• Áreas  Verdes

Plano n°4

Estándar  CNDU hasta  3 .000 me-
tros  a  parques  públ icos  más 
cercanos. 

Manzanas  que cumplen y  no 
cumplen con e l  estándar  CNDU. 
Cumpl iendo con un 100% en re-
lac ión a l  porcentaje  de pobla-
c ión.  

Estándar  CNDU hasta  400 
metros  a  la  p laza  públ ica  más 
cercana. 

SIN DEMANDA

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

SIMBOLOGÍA

COMUNAS DE SANTIAGO CENTRO

EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CORPORALES

LÍNEA DE METRO

SIMBOLOGÍA

Plano n°5

Fuente:  E laborac ión propia ,  2021/ 

https://www.cnnchi le .com/pais/mapa-minvu-acceso-areas-verdes_20191016/
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• Uso de suelos  y  T ipo de dest ino predominante

Siendo la  comuna centra l  y  más importante a  n ive l 
nac ional ,  la  mayor  proporc ión a  uso de suelo  corres-
ponde a  n ive l  habitac ional  acompañado de un equi l i -
brado uso de serv ic ios ,  of ic inas  y  comerc io. 

Plano n°6

HABITACIONAL

SERVICIOS

OFICINAS

COMERCIO

SIMBOLOGÍA

Plano n°7

MEDIO BAJO

MEDIO

ALTO

MEDIO ALTO

SIMBOLOGÍA
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LÍNEA DE METRO

Distribución Socioeconómica 
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• Cal idad de Vida,  Acceso a  Bienes y  Estableci-
mientos  Culturales

Según datos  arrojados  por  e l  Índice  de Cal idad de 
Vida Urbana 2018,  la  comuna de Sant iago es  con-
s iderada una con las  mayores  tasas  de benef ic ios 
y  serv ic ios ,  teniendo un a l to  acceso a  b ienes  pr i -
vados y  públ icos .

• Rango Etar io:  El  munic ip io  suma 207.663 per-
sonas  entre  los  20 y  39 años,  de las  cuales  65 
mi l  t ienen entre  20 y  25 años.

La  comuna supera a  otras  del  pa ís ,  con más po-
blac ión,  como Puente Al to  y  Maipú,  que reg istran 
177.157 y  158.746 personas  nac idas  entre  1980 y 
e l  año 2000,  respect ivamente.

E l  a lca lde de Sant iago,  Fe l ipe Alessandr i ,  recono-
ce un cambio en su munic ip io  en e l  ú l t imo t iem-
po.  “Sant iago dejó  de ser  una comuna de ‘v ie jos ’ 
como se  pensaba hasta hace poco.  Hoy tenemos 
muchos vec inos  jóvenes  que e l ig ieron v iv i r  en e l 
centro de la  c iudad,  pr iv i legiando factores  como 
la  conect iv idad,  innovación,  oferta  cultural  y  pa-
noramas” ,  d ice. 

SIN DEMANDA

NO CUMPLE

CUMPLE

COMUNAS DE SANTIAGO CENTRO

EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CORPORALES

LÍNEA DE METRO

SIMBOLOGÍA

Plano n°8

Fuente:  E laborac ión propia ,  2021/ 

https://www.la izquierdadiar io .c l /Cuando-v ia jar-a l - t rabajo-es-arr iesgar- la-v ida
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Imagen n°8

Fuente:  E laborac ión propia ,  2020/  p lataformaarquitectura.c l
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soc ia l  (p lano n°8) .  No deja  de l lamar  la  atención la 
ex istencia  de pequeños núcleos  en donde se  apre-
c ian los  n ive les  a l tos  de segregac ión ex istentes  en 
la  comuna,  a  pesar  de la  d istr ibuc ión sobre e l  te-
rr i tor io .  De esta  manera,  la  comuna posee zonas 
de a l ta  concentrac ión de estratos  medios  a  a l tos 
y  una baja  en estratos  bajos ,  con una leve prox i -
dad entre  e l los  no afectando en la  ex istencia  de 
una mixtura  en act iv idades  art íst icas  que conviven 
en e l  espac io  públ ico  cot id iano. 

Los  resultados  del  estudio  comparten una a l ta  ca-
l idad de v ida en la  Comuna Sant iago Centro (p lano 
n°9) ,  además de encontrarse  inserta  en una es-
tructura  de oportunidades  en la  c iudad,  garant i -
zando e l  acceso a  la  educac ión,  s istema de sa lud, 
segur idad públ ica ,  t ransporte  y  espac ios  públ icos . 
Estos  son e lementos  fundamentales  que dan p ie 
para  rea l izac ión de act iv idades  art íst icas  y  corpo-
ra les  en la  comuna. 

Plano n°9

ESTABLECIMIENTOS CULTURALES

CARABINEROS

EDUCACIÓN+ SALUD+SEGURIDAD
+Á.VERDE

EDUCACIÓN+SALUD+SEGURIDAD
+Á.VERDE+TRANSPORTE PÚBLICO

Fuente:  E laborac ión propia ,  2021.

COMUNAS DE SANTIAGO CENTRO

EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CORPORALES

LÍNEA DE METRO

ALTA CALIDAD DE VIDA

SIMBOLOGÍA

A part i r  de lo  anter ior,  cobra re levancia  la  loca l iza-
c ión de las  expres iones  art íst icas  y  corpora les  res-
pecto a  la  pr inc ipa l  estructura  de transporte  públ i -
co,  como la  red de Metro de Sant iago (p lano n°3) 
que cumple la  func ión de ser  la  co lumna vertebra l 
del  s i stema de trasporte  de la  c iudad,  permit iendo 
un acceso estable  y  de oportunidades  a  serv ic ios 
labora les ,  de comerc io  y  públ icos  (p lano n°6) .  Un 
pr imer  anál is i s  de datos  revela  que las  act iv idades 
se  concentran en mayor  proporc ión a  sectores  de 
áreas  verdes,  tanto parques  como plazas  públ icas 
(p lanos  n°  4  y  5) ,  generando una mayor  d ivers idad 
cultura l  y  de espac ios  de encuentro soc ia l .

E l  p lano n°7 graf ica  la  estrecha re lac ión espacia l 
ex istente entre  la  d istr ibuc ión soc ioeconómica 
con la  cant idad de poblac ión que res ide en la  co-
muna,  la  cual  se  perc ibe i rá  en aumento hac ia  a l to 
estándares  y  a  una baja  en cuanto a  la  segregac ión
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apoyo de la  gente,  que la  gente  le  daba esperanza, 
sent íamos que era  un bálsamo para lo  que estaba 
pasando,  mucha gente  se  acercaba a  fe l ic i tarnos, 
la  pr imera vez  que lo  h ic imos fue super  fuerte  por-
que había  un incendio,  las  bombas lacr imógenas, 
era  muy fuerte  porque también era  cómo esperan-
za,  no estábamos hac iendo a lgo v io lento s ino que 
era  un mensaje  mucho más esperanzador,  de  cam-

bio  que se  neces i taba” 
(Entrev ista  a  Rodr igo Fernández,  Compañía  Danza en 

Cruz)

“(…)  intervenir  e l  espacio  f rente  a  la  Moneda,  aquí 
nosotros  usamos de fondo a  la  Moneda cómo este 
marco,  no intervenimos la  Moneda pero s í  es  su-
per  potente  este  d iscurso a l  poder,  a  los  DD.HH,  la 
Moneda,  estas  f iguras  que eran cada persona que 
habían desaparec ido,  ases inado,  entonces  es  muy 
potente  porque t ienes  cómo todo e l  derecho hu-
mano,  y  ahí  la  reacc ión de la  gente  era  incre íb le , 
era  muy fuerte  lo  que pasaba porque era  poner  en 

contexto y  dec i r  “hazte  cargo,  haganse cargo” 
(Entrev ista  a  Rodr igo Fernández,  Compañía  Danza en 

Cruz)

“(…)  hacemos ensayos  en la  ca l le ,  as í  como tam-
bién pensando en la  gente  que es  nuevi ta  o  que 
no t iene tanta ca l le  cada c ierto  t iempo vamos a 
la  ca l le  nomás,  entonces  hacemos e l  ensayo en la 
ca l le  a l rededor  de l  lugar  que nos  acoge.  Por  e jem-
plo,  hace como tres  años  que estamos en e l  Paula 
Jara Quemada entonces  hacemos a l rededor  o  cer-
ca de esos  vec indar ios ,  o  sea por  e jemplo ahí  hay 
harto  inmigrante  y  nos  encontramos con hartos 
inmigrantes .  Pero por  e jemplo un t iempo en que 
estábamos en e l  l i ceo Amunátegui ,  después  de que 
sa l imos de la  USACH,  hac íamos lo  mismo po,  ha-
c íamos e l  pasacal le  entonces  ustedes  pueden en-
contrar  pregones  de carnaval  antes  de las  chal las 

por  e l  sector  de  Yungay ” 
(Entrev ista  a  Rosa,  Chinchinera)

Criterios de Selección del Barrio

Considerando la  d imensional idad de todas  las  ac-
t iv idades  art íst icas  y  corpora les  ex istentes  en la 
comuna de Sant iago Centro,  es  que debemos en-
focar  y  establecer  los  cr i ter ios  de se lecc ión del 
barr io  a  intervenir.  Es  as í ,  que e l  recurso de las 
entrev istas  (Anexo 2)  y  catastro  (Anexo 4)  se  vol -
v ieron instrumentos  esencia les  para  la  e lecc ión de 
éste,  debido a  la  re i terac ión de c iertos  espac ios  y 
lugares  ocupados por  d iversas  expres iones,  produ-
c iendo focos  caracter íst icos  nutr idos  de cul tura. 
E jemplos  de estos  son:

“(…)  Yo encuentro  que ahí  hay harta  apropiac ión 
del  espacio  públ ico.  Lo  otro  es  respecto a  los  car-
navales ,  hay hartos  carnavales .  Está,  desde pr in-
c ip io  de año e l  carnaval  de  La Chaya en e l  barr io 
Yungay,  después  está,  hay medio  año s in  carnaval . 
E l  pr imero es  e l  We tr ipantu,  que lo  hacen en va-
r ios  lados,  pero e l  más grande es  en la  poblac ión 
Lo Hermida,  que queda hac ia  la  cordi l lera.  ( . . . ) 
Está  e l  carnaval  de  la  poblac ión Yungay,  eh,  hay 
un per íodo del  año,  después  de medio  año en que 
hay carnaval  práct icamente todas  las  semanas,  en 
Pudahuel ,  y  ahí  hay harta  apropiac ión del  espa-
c io  públ ico  porque la  mayor ía  de las  veces ,  hay 
que entender  que esto  se  hace en poblac iones,  que 
no necesar iamente t ienen la  infraestructura para 
desarro l lar  una act iv idad de esta  c lase  en la  que 
rec iben mucha gente,  entonces,  se  d ispone del  es-
pac io  públ ico  no más,  se  usa la  ca l le  tanto para e l 

t ráns i to  de l  carnaval” 
(Entrev ista  a  Kev in,  estudiante)

“(…)  nos  juntábamos en bustamente a  una hora, 
l legaba la  gente  que sabía  de esto  ya que era  todo 
por  redes  soc ia les ,  armamos la  coreograf ía ,  an-
dábamos con nuestro  par lante  y  una vez  que lo 
teníamos l i sto  nos  íbamos por  e jemplo a  la  p laza 
d ignidad donde está  e l  monumento a  Manuel  Ro-
dr íguez,  hay una imagen,  puedes  buscar  “e l  dere-
cho de v iv i r  en  paz ”  en youtube,  fue  super  fuerte 

para nosotros  e  impactante  porque sent íamos e l 
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Plano n°10 

Barrios de la Comuna de Santiago centro

SIMBOLOGÍA
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Balmaceda

República
Estación

Ejército Almagro
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San Vicente Parque Club Parque O’Higgins
Bogotá

Sierra Bella

FranklinHuemulPedro Montt

Los  barr ios  con mayor  concentrac ión de expres io-
nes  art íst icas  y  corpora les  en la  Comuna de San-
t iago corresponden a  los  Barr ios  Yungay,  Centro 
Histór ico y  Santa Lucía  Forestal ,  generando un

foco perceptual  y  caracter íst ico  dentro de la  co-
muna.  Esto  nos  permite  concentrar  la  atención en 
estos  3  sectores  pr inc ipa lmente: 

Plano n°11 
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• Áreas  Verdes

• Distr ibución Socioeconómica

COMUNAS DE SANTIAGO CENTRO

EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CORPORALES

LÍNEA DE METRO

SIMBOLOGÍA

SIN DEMANDA

NO CUMPLE

CUMPLE

Plano n°13 

P lano n°12
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MEDIO

ALTO
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MEDIO BAJO

Fuente:  E laborac ión propia ,  2021/ 

https://www.cnnchi le .com/pais/mapa-minvu-acceso-areas-verdes_20191016/
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Los  resultados  de los  p lanos  n°11,  12 y  13 dan 
cuenta sobre los  3  sectores  con mayor  concentra-
c ión de act iv idades  art íst icas  y  corpora les  en e l 
espac io  públ ico  según e l  catastro  de la  Comuna. 
Dos  de estos  tres  barr ios  se  encuentran y  crean 
una dens idad mayor  de expres iones,  v isual izando 
dos  grandes sectores  a  cada extremo de la  comu-
na (Barr io  Yungay y  Centro Histór ico-Santa  Luc ía 
Foresta l ) . 

En d ichos  sectores ,  se  ident i f ica  que ex iste  una 
gran d i ferencia  en cuanto a  la  acces ib i l idad,  áreas 
verdes  y  d istr ibuc ión soc ioeconómica.  E l  p lano 
n°11 demuestra  que las  ubicac iones  de las  expre-
s iones  en e l  Barr io  Yungay se  reúnen en lugares 
con muy mala  acces ib i l idad a  d i ferencia  de la  s i -
tuac ión y  ubicac ión del  Centro Histór ico y  Santa 
Luc ía  Foresta l ,  además de no cumpl i r  con los  es-
tándares  de la  d istanc ia  mínima a  parques  públ icos

según e l  CNDU (p lano n°12) ,  contando con una 
mayor  cant idad de explanadas  y  p lazas  duras .  As i -
mismo,  con una d istr ibuc ión soc ioeconómica me-
dia  f rente a  una a l ta  y  media  a l ta . 

En v ista  de lo  anter ior,  es  interesante reconocer 
y  ev idenciar  las  dos  s i tuac iones  completamente 
opuestas  de la  comuna.  Los  datos  entregados dan 
p ie  a  un escenar io  en e l  que las  expres iones  se  ven 
l imitadas,  pero no imposib i l i tadas  de rea l izarse  y 
sobre todo en una zona en especí f ico  del  catas-
tro  tota l  de la  comuna.  De esta  manera,  e l  barr io 
que se  encuentra  más desfavorable  en cuanto a 
equipamientos,  usos  a l ternat ivos  y  nuevas  pos ib i -
l idades  de act iv idades  art íst icas  y  corpora les  en 
e l  espac io  públ ico  es  e l  Barr io  Yungay,  s iendo e l 
lugar  idóneo como oportunidad de trabajo  e  in-
tervención.

Imagen n°9

Fuente:  hosta lesdechi le .wordpress .com/2012/05/15/crean-tour-patr imonia l -para-smartphones-en-e l -barr io-yungay/
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Propuesta Proyectual

Cata logado como Ruta Patr imonia l  fue dec laro 
Zona Típica  en e l  año 2009 las  avenidas  Matuca-
na,  Manuel  Rodr íguez,  A lameda y  cas i  a l  l legar  a 
Av.  San Pablo,  const i tuyéndose este  barr io  en la 
zona t íp ica  urbana más extensa del  pa ís .  Ya  se  por 
su  va l ioso pasado h istór ico y  cul tura l .  S iendo una 
mezc la  bel la  de h istor ia  y  personas  que conviven y 
re lac ionan en é l . 

Emplazamiento

Barrio Yungay

Se inserta  dentro del  per ímetro comprendido por 
las  ca l les  San Pablo  a l  norte,  Matucana a l  ponien-
te,  A lameda a l  sur  y  Avenida Cumming a l  or iente. 

E l  emblemát ico Barr io  Yungay  es  una parte  impor-
tante de la  h istor ia  de la  c iudad,  s iendo la  segun-
da urbanizac ión luego del  Centro de Sant iago.  Es 
e l  pr imer  barr io  republ icado creado en 1839 y  se 
emplaza en la  comuna de Sant iago Centro,  sector 
conocido como Sant iago Poniente. 

EXPRESIONES ARTÍSTICAS 
Y CORPORALES

SIMBOLOGÍA

PORTALES

CHACABUCO

QUINTA NORMAL

SAN SATURNINO

MATUCANA

Límites Barrio Yungay

Límite Distral 

Fuente:  E laborac ión propia ,  2021.

Plano n°14 
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Datos del  Barr io  Yungay

Siendo una de los  barr ios  más caracter íst icos  e  iden-
t i tar ios  respecto a  la  intervención de expres iones  ar-
t í st icas  y  cu l tura les ,  se  presentarán datos  respecto 
a l  barr io  con e l  propós i to  de conocer  su  estructura  y 
usos  de espac ios  en re lac ión a  las  act iv idades  ante-
r iormente catastradas.  

• Zonif icación

• Usos de Suelos

Plano n°16 

P lano n°15 
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• Equipamientos

Las  act iv idades  económicas  que más se  dan están 
re lac ionadas  a l  comerc io  y  serv ic ios :  Yungay t iene 
a lmacenes,  bot i l ler ías ,  estac ionamientos,  bancos, 
bencineras  y  supermercados.   Además,  las  fer ias 
l ibres  de Avenida Porta les ,  ca l le  Esperanza,  ca l le 
Herrera  y  ca l le  Mart ínez  de Rozas .

• Población

El  barr io  está  compuesto por  13.500 habitantes 
aprox imadamente,  pr inc ipa lmente poblac ión adul-
ta  joven y  adulta ,  entre  los  20 y  40 años.

E l  patr imonio inmater ia l  a  t ravés  de las  expres io-
nes  que se  dan en cada ce lebrac ión t íp ica  del  ba-
rr io,  coronan e l  est i lo  de v ida y  co lores  de Yungay 
,  s iendo hi tos  de ce lebrac ión en e l  ca lendar io  de 
barr ia l ,  en estos  son:

1.  F iesta  del  Roto Chi leno:  cada 20 de enero se 
ce lebra  la  f igura  del  roto chi leno,  que cuenta con 
su monumento en la  P laza  Yungay.

2.  Aniversar io  del  Barr io  Yungay:  Cada 5  de abr i l 
se  ce lebra  con música,  artesanía ,  gastronomía y 
juegos  tradic ionales .

3.  F iesta  de la  Pr imavera:  Entre  sept iembre y  oc-
tubre de cada año.

Plano n°17 

EXPRESIONES ARTÍSTICAS 
Y CORPORALES
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Con una mirada más cercana a l  Barr io  Yungay los 
resultados  dan cuenta de un te j ido soc ia l  com-
ple jo,  s i  cons ideramos que los  datos  correspon-
dientes  a  la  segregac ión de los  grupos soc ioeco-
nómicos  revelan una des igualdad soc ia l .  A  pesar 
de eso,  e l  barr io  cuenta con una unidad terr i tor ia l 
ident i tar ia  creada por  redes  de vec inos,  art istas , 
in ic iat ivas  cul tura les  y  soc ia les  en un marco ur-
bano donde e l  acceso a  serv ic ios  es  equitat ivo y 
equi l ibrado (p lanos  n°16 y  17) .  Las  expres iones  ar-
t í st icas  catastradas  se  ubican en las  áreas  verdes  y 
zona t íp ica  del  barr io,  en un entorno de inmuebles 
de conservac ión h istór ica ,  correspondiente a  la 
P laza  Yungay,  donde convergen centros  cul tura les , 
serv ic ios  educac ionales ,  teatros ,  organizac iones  y 
museos.  A  su vez ,  e l  p lano n°16 toma un punto 
interesante a  cons iderar,  ya  que da cuenta de una 
a l ta  presencia  de s i t ios  er iazos  en toda e l  área t í -
p ica  del  barr io .  S iendo un e lemento de interés  por

explorar. 

Con esto podemos conf i rmar  que e l  va lor  h istó-
r ico  y  patr imonia l  ( tangib le  e  intangib le)  del  Ba-
rr io  Yungay toma un ro l  caracter íst ico  y  de suma 
importancia  para  e l  acercamiento en profundidad 
con e l  área de estudio.  Cons iderando la  complej i -
dad y  múlt ip les  var iables  será  necesar io  establecer 
cr i ter ios  de se lecc ión con e l  objet ivo de conocer 
nuevos  aspectos  y  lograr  descr ib i r  las  t rasforma-
c iones  espac ia les  a  t ravés  de d ist intas  esca las  del 
actuar  de los  art istas . 

Imagen n°10

Fuente:  mapa.va lpo.net/s i tes/default/ f i les/repos i tor io-documentos/

patr imonio_part ic ipac ion_ciudana_y_gest ion_local_barr io_yungay.pdf
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“s i ,  porque entrega una exper ienc ia  a  part i r  de  la 
ca l le  misma,  hac ía  y  por  la  misma c iudadanía”

“S í ,  porque apropiarnos  de l  espacio  públ ico  nos 
permite  involucrarnos  en la  pol í t ica  que s igni f ica 
su  cu idado,  en las  proyecc iones  co lect ivas  de l  te-
rr i tor io  y  también de sent i rnos  parte  de la  c iudad”

“Depende del  sector  en real idad,  en a lgunos sec-
tores  entorpecen e l  t ráns i to  y  generan caos  a l  ubi-
carse  en lugares  que no están habi l i tados  para e l 

habitar ”

“En ocas iones,  porque cuando es  mucho interrum-
pen la  l ibre  c i rcu lac ión”

“(…)  Obviamente hay una d i ferenc ia  en estar  en 
espacios  públ icos  y  en estar  en espacios  más con-
vencionales ,  o  sea la  energía  es  d i ferente,  es  super 
d i ferente,  te  puedo dec i r  cómo de esa percepc ión, 
ex iste  de  part ida uno trabaja  mucho más en 360 
(grados)  ¿me ent iendes? entonces  t ienes  una cons-
c ienc ia  cómo más c i rcu lar  de l  espacio,  no tanto 
f rontal  y  obv iamente puede haber  sorpresa,  ex iste 
e l  r iesgo de que pueda pasar  cualquier  cosa,  hay 
un estado de a lerta  que es  d i ferente,  t ienes  que 
estar  pendiente  de muchas cosas  que a  lo  mejor 
no están tan so luc ionadas en una estructura de un 
escenar io,  entonces  ex iste  cómo una improvisac ión 
y  un r iesgo que te  da una adrenal ina es  súper  d i-
ferente,  y  eso a  t i  también te  genera un estado 
corporal  d i ferente  y,  sobretodo,  en un contexto en 
e l  que bai lar,  cómo,  no sé ,  en  un fest iva l  donde hay 
fami l ias  o  s i  estás  bai lando en un contexto donde 
hay una s i tuac ión mucho más cont ingente,  o  s i  es-
tas  en una re lac ión de protesta  ¿me ent iende? las 
energías ,  no c ierto,  s i  estás  denunciando cosas  o  s i 
qu ieres  va l idar  un d iscurso obviamente la  energía 
es  d i ferente,  e l  entorno también te  afecta  a  t í ,  tu 
percepc ión,  tu  interpretac ión,  tu  re lac ión con e l 
públ ico,  lo  que e l  públ ico  se  acerca y  te  d ice  lo  que 
v io,  cómo reacc iona f rente  a  lo  que mostraste  es 

d i ferente  a  una

Idea de Proyecto

Teniendo en cuenta los  datos  arrojados  de la  en-
cuesta  y  sus  respuestas  de las  preguntas  abiertas , 
con e l  objet ivo de obtener  la  opin ión de los  d is -
t intos  usuar ios  del  espac io  públ ico,  además de las 
v ivencias  de los  entrev istados,  como actores  que 
real izan las  act iv idades  art íst icas  y  corpora les  en 
e l  espac io  públ ico,  es  que resultan e lementos  in-
teresantes  a  cons iderar  para  los  futuros  cr i ter ios 
de intervención en e l  área en especí f ico.  

Los  datos  son los  s iguientes:

Gráf ico n°5

E l  s iguiente gráf ico  demuestra  la  re lac ión del  en-
cuestado respecto a l  uso del  espac io  públ ico,  s ien-
do en mayor  porcentaje  e l  desarro l lo  de act iv ida-
des  art íst icas  y  corpora les .  Acompañado de éste 
con la  s iguiente pregunta:  ¿Te gusta que las  cal les 
y  e l  espacio públ ico de la  c iudad de Santiago se 
usen para esto? ¿Por  qué?

“S í ,  porque entrega d ivers idad y  cu l tura a  la  po-
b lac ión”

“s í ,  humaniza la  v ida cot id iana.  hace que adquiera 
más v ida todo lo  urbano.  lo  que más me gusta es 
que aparezcan de sorpresa y  se  adapten a  estos 
espacios . . .  que en a lgún lugar  inesperado haya a l-

guien e jerc iendo a lguna de estas  práct icas .”

¿ Usas las calles para desarrollar una expresión ?

No

46,2%

Si

53,8%
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“Deber ían ex ist i r  más espacios  como “Música a  un 
metro”  o  espacios  dest inados  a  bai le  (como se  in-
tentó hacer  en la  p laza de bols i l lo  en Ar ica)  en co-
munas donde la  expres ión art íst ica  se  vuelve  una 

herramienta para evadir  la  real idad”

“( . . . )que los  carabineros  no los  moleste”

“Falta  más apoyo,  más espacios  d isponib le”

“Espacios  d iseñados para ta l  expres ión”

“ Yo creo que c iertas  expres iones  t ienen requer i-
mientos  espec í f icos ,  pero se  me v iene a  la  mente 
por  e jemplo baños públ icos ,  o  lugares  para dejar 
pertenencias ,  o  dotar  de  sombra para que sea más 
ameno o  s implemente lugares  para permanecer  y 

v isual izar  d ichas  expres iones”

“Mayor  ampl i tud de aceras  o  v ías  peatonales  con 
sombras  para pos ib i l i tar  pausas  y  actos”

“Para cualquier  coreograf ía  o  expres ión corporal 
se  neces i ta  una superf ic ie  que ref le je ,  para las  ex-
pres iones  musica les  un espacio  con acúst ica  y  para 

e l  arte  c i rcense un espacio  seguro”

 “ Yo creo que e l  espacio  públ ico  hoy en d ía ,  en 
la  soc iedad en la  que estamos v iv iendo,  todo lo 
que se  está  transformando es  un espacio  súper  im-
portante,  t iene que ver  s iempre con expres iones 
art íst icas ,  es  cómo e l  corazón de la  c iudad ¿me 
ent iendes? s iempre se  ha luchado por  va l idar  y  te-
ner  buena cal idad de los  espacios  públ icos ,  y  esa 
ca l idad,  aparte  de todo lo  que t iene que ver  con 
una buena infraestructura,  organizac ión,  áreas 
verdes,  es  justamente tener  espacios  en donde la 
gente  pueda re lac ionarse,  expresarse,  expandirse , 
ya  sea act iv idades  art íst icas  o  también de cosas 
cómo hacer  deporte  y  esa cosas.  Creo que e l  es-
pac io  públ ico  debe,  y  creo que hay consc ienc ia  de 
su  importancia ,  c laro,  pasa todavía  por  recursos 
y  pasa por  muy mala organizac ión,  hay cosas  que 

re lac ión de un espacio  cerrado por  dec i r lo,  más 
convencional ,  creo que t iene más impacto a  ve-
ces ,  es  mucho más fuerte  porque te  saca de una 
cot id ianeidad,  entonces  las  sensac iones  y  percep-
c iones  son d i ferentes ,  a  n ive l  de  todo sent ido,  sen-
sor ia l ,  de  energía,  cómo uno se  p lantea también” 
(Entrev ista  a  Rodr igo Fernández,  Compañía Danza en 

Cruz)

Gráf ico n°6

Nota con la que califica el espacio público de 
Santiago

Nota: 7,0
1,5%

Nota; 6,0
8,8%

Nota: 5,0
1,1%

Nota: 4,0
32,4%

Nota: 1,0
8,8%

Nota: 2,0
8,8%

Nota: 3,0
20,6%

Aquí  part icu larmente se  demuestra  la  proporc ión 
y  ca l i f icac ión de los  encuestados respecto a l  espa-
c io  públ ico  de Sant iago,  en re lac ión a  las  expres io-
nes  art íst icas  y  corpora les  rea l izadas  en é l .  S iendo 
la  nota:  4 ,0  la  puntuación con mayor  porcentaje . 
Además de tener  que expl icar  por  qué la  nota, 
s iendo las  más representat ivas  ut i l i zadas:
¿Por  qué? ¿Qué cual idades crees  que le  fa ltan? 

“Creo que la  c iudad t iene una buena acogida de 
estas  práct icas . . .  de  repente  p ienso que s i  se  for-
mal izaran mucho perder ía  la  esenc ia ,  pero quizás 
ser ía  necesar ia  a lgún t ipo de infraestructura muy 
mínima y  versát i l  que pudiese  adaptarse  a  a lgunas 
de estas  práct icas  dependiendo de la  zona en don-
de más se  e jerzan. . .  por  e jemplo en e l  parque c iu-
dad del  so l  pus ieron hace un t iempo unas  barras 
para hacer  e jerc ic io  y  pasaba l leno. .  ahí  mismo he 

v isto  que la  gente  se  ha puesto a  pract icar  box ”
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Es  as í ,  como la  idea del  proyecto se  comienza a  es-
tructurar  en base a  la  información recopi lada te-
n iendo como in ic io  la  Región Metropol i tana hasta 
l legar  a l  Emplazamiento del  Barr io  Yungay.  Donde 
se  pretenden establecer  cr i ter ios  de se lecc ión para 
la  e lecc ión del  área en especí f ico,  con la  intención 
de comprender  y  responder  a  las  t rasformaciones 
y  mutac iones  f í s icas  que ocurren en e l  espac io  pú-
bl ico,  a  t ravés  de nuevas  formas y  pos ib i l idades 
de d iseño.  Para  luego i r  generando los  pr imeros 
l ineamientos  de caracter izac ión para  e l  barr io  en 
cuanto a l  ca lendar io  urbano de la  c iudad.

son terr ib les ,  en  re lac ión con e l  patr imonio  tam-
bién que no se  cu ida,  este  mal  de  este  s ig lo  de es-
tas  construcc iones  que hacen pedazos  lo  que es  un 
trazo cont inuo,  yo  a  veces  sa lgo a  caminar  y  d igo: 
“pero cómo construyeron este  edi f ic io,  no lo  pue-
do creer ”  (Entrev ista  a  Rodr igo Fernández,  Compañía 

Danza en Cruz)

Mapa conceptual  n°3

Fuente:  E laborac ión propia ,  2021.
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tructura  especí f ica

Por  medio del  Catastro  la 

comuna de Sant iago Centro 

Se lecc ión de Emplazamien-

to:  Barr io  Yungay
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Referentes

Como referencias ,  se  presentarán 3  proyectos  de 
d ist intas  esca las  con e l  objet ivo de mostrar  las  ex-
pres iones  árt íst icas  y  recreac ionales  como bases 
para  los  cr i ter ios  de d iseño de cada uno. 

• Parc  de la  Vi l lette,  Par ís  (1982)

Bernard Tschumi Architects

Es  un d iseño de parque no tradic ional ,  donde e l 
pa isa je  y  la  natura leza  son los  e lementos  predo-
minantes  y  esencia les  detrás  del  d iseño.  Pensando 
como un lugar  de cul tura  donde la  natura leza  y  lo 
art i f ic ia l  conviven en un estado de reconf igurac ión 
y  descubr imiento constante.   E l  Parc  de la  V i l lette 
trata  de una extens ión abierta  dest inada a  ser  ex-
p lorada por  todos.  Tschumi  quer ía  que e l  parque 
fuera  un espacio  para  la  act iv idad e  interacc ión, 
que evocara  una sensac ión de l ibertad dentro de 
una organizac ión superpuesta  como puntos  de re-
ferencia .  Cuenta con 10 jard ines  temát icos  a  lo 
largo del  ampl io  s i t io .  Cada jard ín  ofrece la  opor-
tunidad de re la jarse,  meditar  y  jugar.

Su d iseño consta  de tres  pr inc ip ios  de organiza-
c ión:  puntos,  l íneas  y  superf ic ies .  E l  s i t io  cuenta 
con 55 hectáreas  organizadas  a  t ravés  de una red 
de 35 puntos,  l lamados fo l ies ,  las  cuales  no t ie-
nen un programa des ignado,  s ino que son solo  un 
espacio  que puede a lbergar  d i ferentes  act iv ida-
des,  además de serv i r  como puntos  de referencia 
y  pertenencia .  Las  l íneas  corresponden a  las  rutas 
de movimiento demarcadas  en todo e l  parque,  s in 
una estructura  organizat iva;  más b ien se  entrecru-
zan provocando diversos  puntos  de interés  en e l 
parque y  zona urbana c i rcundante. 

Imagen n°11

Fuente:  p lataformaarquitectura.c l /c l /767793/c las icos-de- la-arquitectu-

ra-parc-de- la-v i l lette-bernard-tschumi-architects?ad_medium=gal lery
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• Pop-In,  Pop-Out,  Pop-Up: 
Un c ine cal le jero plegable  para Venecia  (2017)

Omri  Revesz

El  c ine de arte  ca l le jero hace referencia  a l  c ine y  a l 
t ren sov iét ico Agit ,  con la  intención de ref lex ionar 
sobre la  poderosa inf luencia  de los  medios  v isua-
les  en contextos  soc ia les  y  pol í t icos .  “Un espacio 
de importancia  cr í t ica  en la  pr imera Rus ia  Sovié-
t ica”  la  cual  abordaba “e l  cambio soc ia l ,  pol í t ico, 
económico y  art íst ico  que marcó e l  surg imiento de 
un nuevo paradigma estata l  y  de construcc ión so-
c ia l”.  Diseño que unió el  pasado y  e l  presente de 
dos lugares  muy diferentes  a  través  de la  perfor-
mance,  e l  espacio y  e l  c ine.  

De este  modo,  la  estructura  funciona como un 
punto de reunión soc ia l  durante e l  d ía  y  un c ine 
a l  a i re  l ibre  por  la  noche.  E l  d iseño y  estructura 
corresponde a  marcos  de madera que se  pueden 
mover  hac ia  adelante y  hac ia  atrás ,  “con una va-
r iedad de propós i tos  cul tura les ,  desde conferen-
c ias  y  debates  públ icos  hasta  actuac iones  art íst i -
cas  y  proyecc iones  de pel ícu las”.  E l  mecanismo de 
cort ina  a justable  favorece la  int imidad cambiante, 
d ictando la  v is ib i l idad de la  act iv idad interna des-
de e l  exter ior. 

Imagen n°11

Fuente:  p lataformaarquitectura.c l /c l /880533/pop- in-pop-out-pop-up-un-c ine-ca l le-

jero-plegable-para-venecia?ad_medium=gal lery
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• Laberinto de Residuos Plást icos,  Barcelona 
(2019)

Luzinterruptus 

El  co lect ivo art íst ico  anónimo Luz interruptus  rea-
l i za  intervenciones  urbanas  en espacios  públ icos 
con la  luz  como pr inc ipal  instrumento. 

E l  Laber into es  una p ieza  inmersa en la  que los 
v is i tantes  t ienen que dar  vueltas  dentro de la  es-
tructura  abarrotada de botel las  de p lást icos .  La 
intención de la  exper ienc ia  es  generar  un pensa-
miento,  una conversac ión y  la  toma de consc ienc ia 
del  consumo y  las  formas de deshacerse de é l  de 
manera responsable.  La  exper ienc ia  t iene como 
propósi to  la  incomodidad,  dejando a  la  v ista  e l 
p lást ico  consumido en e l  entorno. 

Imagen n°12

Fuente:  luz interruptus.com/?paged=2
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La caracter izac ión de las  apropiac iones  espac ia les 
espontáneas  de la(s )  expres ión(es)  art íst ica(s)  se-
gún:

•  Usabi l idad
• Mater ia l
•  Frecuencia  y  a l terac iones
• Patrón espacia l

Uno de los  mas importantes  a  mencionar. 

Estrategias de Desarrollo

La presente invest igac ión generó una ampl ia  base 
de datos  permit iendo desentrañar  de mejor  ma-
nera la  presencia  de las  expres iones  art íst icas  y 
corpora les  en e l  espac io  públ ico  de Sant iago,  f i -
na l izando con la  e lecc ión del  barr io  a  intervenir.

Para  la  segunda etapa de invest igac ión se  pre-
tende l levar  a  cabo la  Etapa descr ipt iva  del  Mar-
co metodológico,  donde se  buscará  descr ib i r  las 
t rasformaciones  espac ia les  a  t ravés  de d ist intas 
esca las  y  aprox imaciones  del  actuar  de los  art is-
tas ,  detectando e lementos  caracter íst icos  para  e l 
caso de estudio.  Esto  será  por  medio de cr i ter ios 
de se lecc ión para  determinar  e l  área en especí f ico 
de estudio.  Estos  son:

• Valor  Histór ico
• E l  usuar io  como Identidad Histór ica  del  lugar
• Patr imonio tangible  e  intangible 
•  Organización Cultural
•  Var iedad Art íst ica

Manteniendo los  instrumentos  de entrev istas ,  ma-
peos etnográf icos  y  reg istro  fotográf ico  de la  ex-
pres ión en e l  lugar,  s i  es  que la  s i tuac ión de la 
Pandemia me lo  permite. 

Una vez  def in ido e l  caso de estudio,  se  rea l izará 
un acercamiento en profundidad a  los  art istas  es-
cogidos  y  a  su  expres ión art íst ica  correspondiente, 
en donde se  buscará  obtener  la  noc ión personal 
de cada una en re lac ión a l  lugar  y  de qué manera 
e l  espac io  como la  expres ión se  adaptan para  que 
se  rea l ice.  También,  se  reestablecerá  la  pregunta 
de invest igac ión para  e l  barr io  y  expres ión corres-
pondientes  y,  los  objet ivos  genera l  y  especí f icos , 
s iendo: 
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Anexo 1

Encuesta onl ine “Expresiones Art íst icas,  Musicales  y  Corporales  en las  cal les  de Sant iago”

Presentac ión v ía  Facebook e  Instagram

Encuesta

Anexo

Fuente:  E laborac ión propia ,  2021.
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Anexo 2

Entrevistas
Entrevista  1°
Kevin,  Estudiante. 

Cami la : 

Entonces,  lo  que nos  gustar ía  saber  pr imero,  es  que bueno,  tú  haces  act iv idades  y  te  expresas  en torno a  la  música. 

¿Cómo l legaste  a  eso? ¿Cómo es  tu  trayector ia  en la  música  en rasgos  genera les?

Kevin:

Osea,  respecto a l  punto a l  que están hablando,  que es  lo  más cul tura l ,  re lac ionado como con la  c iudad,  l legué por 

la  t rompeta y  más que nada d i  pr imero con un carnaval ,  me gustó,  que fue e l  carnaval  de La  Chal la  del  año 2015.  Fui 

a l  carnaval ,  me gustó como era  y  d i je  oh ser ía  bacán tocar  en una comparsa,  que as í  se  l laman las  agrupaciones  que 

tocan ahí  y  tuve un v ia je  a  Bol iv ia  con la  intención de comprarme una trompeta,  a l  f ina l  no me la  compré a l lá  pero me 

la  compré acá apenas  l legué y  después me me met í  a  una escuela ,  a  una escuela  comunitar ia .  Y  bueno de ahí ,  desde 

la  escuela ,  una vez  sabiendo tocar  t rompeta,  fue súper  fác i l  meterse a  una agrupación y  ahí  empecé a  conocer  lo  que 

era  e l  mundo de las  comparsas .

Cami la :

¿En qué comuna queda la  escuela?

Kevin:

La  escuela  art íst ica  comunitar ia  queda acá en Lo Espejo,  en la  poblac ión C lara  Estre l la .  Es  una escuela  autónoma,  que 

enseñan instrumentos  musica les ,  igual  t ienen instrumentos  para  prestar.  Cuando yo l legué,  e l los  igual  internamente 

tenían una comparsa  en que también part ic ipé y  organizan un carnaval  también,  que es  e l  carnaval  de V íctor  Jara  de 

Lo Espejo,  que es  en e l  mes de Sept iembre.

Maite:

Y  ese lugar,  ¿cómo es  que lo  usan para  la  práct ica  o  cómo es  en donde se  juntan?

Kevin:

Ese lugar  es  una escuela ,  con personal idad jur íd ica ,  todo eso y  que funciona en un coleg io,  de momento.  Se  cons iguen 

un coleg io  que está  cerca  del  lugar  y  t ienen instrumentos  que se  los  han ganado porque postulan a  fondos art íst icos . 

Y  bueno,  en esa  escuela  que se  hac ía  antes  de la  pandemia,  se  hacen c lases  de todo t ipo,  desde musica les ,  todo lo 

que es  trompeta,  saxofón,  gui tarra ,  percus ión,  hasta  cuest iones  escénicas  como danza,  teatro,  yoga,  c i rco,  lo  que te 

imagin í  del  área art íst ica  igual  lo  hacen ahí .  Eso,  func iona en un coleg io,  e l los  t rabajan con un centro cul tura l  que se 

l lama La  Fer ia ,  que e l los  s í  t ienen un coleg io,  e l los  t rabajan con un centro cul tura l  que se  l lama La  Fer ia ,  con un cen-

tro  cul tura l  que se  l lama La  Fer ia ,  que e l los  s í  t ienen un espacio  f í s ico  aquí  en Lo Espejo,  que se  ganaron un terreno, 

o  sea no,  no se  ganaron,  les  d ieron e l  comodato de un terreno,  donde t ienen unos conta iners  y  ahí  opera e l  centro 

cul tura l  La  Fer ia ,  que no es  lo  mismo que la  otra  organizac ión,  porque e l  centro cul tura l  lo  conforman muchas  otras 

organizac iones  del  terr i tor io .  Pero la  escuela  comunitar ia  art íst ica  t iene harta  presencia  ahí ,  es  como la  organizac ión 

madre del  centro cul tura l .

Maite:

¿Cuánta cant idad de gente va  dentro del  año o  va  var iando?

Cami la :

¿De dónde v ienen también?

Kevin:

Var ía ,  pero yo ca lculo  que cuando empieza e l  año normal  de la  escuela  art íst ica ,  deben ser  a l  menos unas  150 personas 

y  eso va  bajando.  Yo creo que mínimo 150 y  máximo unos 300 porque tampoco sé  ca lcular  b ien,  pero son a l rededor 

de 20 ta l leres  y  a  cada ta l ler  se  meten como 20 personas,  entonces  igual  es  un número a l to,  l lenan un coleg io  y  eso 

va  d isminuyendo a  lo  largo del  año pero igual  es  un número grande.  Y  actualmente,  la  gente que conforma eso está 

reaparec iendo,  por  e l  tema de la  pandemia estuvo b ien parado y  de a  poquito  la  gente estuvo volv iendo.
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Cami la :

La  gente,  ¿son vec inos  de la  comuna o qué porcentaje  crees  que son de la  comuna y  cuánto crees  que son de otras 

comunas de Sant iago?

Kevin:

Yo creo que la  mitad debe ser  gente de acá y  la  otra  mitad gente de afuera.  Hay harta  gente que es  de comunas cer-

canas  como Pedro Aguirre  Cerda y  todo eso.  Igual  benef ic ia  harto la  escuela  e l  hecho de que aquí  está  e l  metro tren 

ahora,  entonces  es  súper  fác i l  l legar  desde otros  lados.

Maite:

¿Cómo la  gente conoce la  escuela?

Kevin:

Hay gente que l lega por  e l  carnaval  de V íctor  Jara ,  hay  gente que l lega por  las  redes  soc ia les ,  cuando se  hace la  con-

vocator ia  para  ingresar  a  los  ta l leres ,  que son,  muy baratos  los  ta l leres ,  muchas  veces  fueron grat is  cuando tenían 

fondos,  por  una matr ícu la  que era  como de 6  lucas  y  nada más,  eh,  pero l legan por  las  redes  soc ia les  y  en e l  caso mío 

yo l legué por  amigos.  Acá un amigo me comentó que estaba la  escuela ,  é l  part ic ipaba y  yo fu i  a l  año s iguiente.  Y  bueno, 

me quedé ahí ,  hasta  e l  d ía  de hoy trabajo  con la  escuela .

Cami la :

¿Tú impartes  c lases?

Kevin:

No,  h ice  c lases  de reemplazo,  lo  que pasa es  que había  un profe  de trompeta que é l  fue mi  profe  y  tuvo un acc idente 

y  después é l  no pudo seguir  hac iendo c lases .  Después se  contrató a  otra  profe  y  en ese tramo en que se  fue e l  profe 

y  l legó la  profe  nueva yo h ice  e l  reemplazo y  la  profe  nueva,  también era  mi  profe  part icu lar,  entonces  cuando e l la  no 

podía ,  yo  h ice  a lgunas  c lases  ahí ,  pero yo derechamente nunca he s ido profe  de la  escuela ,  só lo  reemplazos.

Cami la :

¿Y  de forma part icu lar  tú  has  hecho c lases?

Kevin:

S í ,  he  hecho c lases ,  tanto a  amigos,  hay  a lgunos que han durado más obviamente y  ta l leres  abiertos .  En la  Fau h ice 

una vez  un ta l ler  abierto  y  una vez  también h ice  un ta l ler  abierto  acá en Lo Espejo  para  a lgunos cabros.  Pero ha s ido 

a lgo esporádico 

Cami la :

¿Y  dentro de eso esporádico te  insta las  en espac ios  públ icos?

Kevin:

S í ,  e l  ta l ler  que hac ía  aquí  en Lo Espejo  lo  hac ía  en un parque,  en e l  parque Gabr ie la  Mistra l ,  que está  a l  lado de la 

estac ión de trenes,  c laro lo  hac ía  ahí .  Y  bueno ¿a ustedes  qué les  interesa saber,  de cómo se usa  e l  espac io  públ ico 

en cuest iones  art íst icas?  Bueno,  yo les  puedo contar  un poco,  pero part i r  por  otro  lado porque después se  les  va  a  i r. 

Ya ,  por  e jemplo,  lo  pr imero que yo p ienso en la  apropiac ión del  espac io  públ ico  por  e l  arte ,  es  en la  ca l le ,  se  trabaja 

mucho.  Yo l levo trabajando hartos  años  en e l  tema de los  semáforos,  t rabajé  en las  micros  también y  en e l  tema del 

metro y  obviamente y  obviamente cuaquiera  de esos  escenar ios  t iene lóg icas  súper  marcadas,  es  decr,  no es  l legar  y 

subirse  a l  metro a  tocar,  hay  un s istema y  la  gente de los  vagones maneja  esos  s istemas.  No sé  s i  por  e jemplo han v isto 

a lgunas  estac iones  donde están los  músicos  hac iendo f i la ,  eso es  porque t ienen un orden,  en donde tu  l lega i  a  esa  es-

tac ión y  podís  tocar  desde esa  estac ión hasta  otra .  Y  esa  estac ión es  un punto de recambio de art istas ,  entonces  s i  hay 

a lguien que se  sube entremedio como que les  dan jugo,  les  d icen oye,  por  qué h ic iste  eso,  respeta  y  t ienen que hacer 

una f i la .  E l  tema de los  semáforos  también t iene c iertos  códigos.  Es  dec ir,  tú  l legaste  a l  semáforo,  está  desocupado, 

lo  usa i  no más no importa  s i  hay  a lguien que lo  usa  todos los  d ías .  A lguien te  podr ía  l legar  a  dec ir  a lgo,  pero podr ia i 

dec ir le ,  oye pero a l  f ina l  e l  semáforo es  de quien quiera.  Y  esa  persona ta l  vez  te  puede decir  a  t i ,  oye compartamos. 

Hay var ias  maneras  de compart i r  un semáforo,  pueden hacer  e l  mismo espectáculo  juntos,  s i  uno hace malabares ,  e l 

otro  hace música,  pueden i rse  uno y  uno,  también podís  aceptar  o  no hacer  uso de é l .  Yo encuentro que ahí  hay  harta
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apropiac ión del  espac io  públ ico.  Lo  otro es  respecto a  los  carnavales ,  hay  hartos  carnavales .  Está ,  desde pr inc ip io  de 

año e l  carnaval  de La  Chaya en e l  barr io  Yungay,  después  está ,  hay  medio año s in  carnaval .  E l  pr imero es  e l  We tr i -

pantu,  que lo  hacen en var ios  lados  pero e l  más grande es  en la  poblac ión Lo Hermida,  que queda hac ia  la  cordi l lera . 

Está  e l  carnaval  de V íctor  Jara ,  está  e l  carnaval  del  aniversar io  de La  V ictor ia ,  que es  un carnaval  de noche.  Está  e l 

carnaval  de La  Legua que es  este  v iernes,  s i  lo  quieren i r  a  ver,  es  súper  bueno ese,  es  una súper  buena oportunidad 

para  entrar  a  la  Legua de forma segura,  yo voy a  i r  cualquier  cosa.  Está  e l  carnaval  de La  Bandera,  que fue la  semana 

pasada.  Está  e l  carnaval ,  en Cartagena hay un carnaval ,  bueno,  hay ca leta ,  está  e l  carnaval  de la  poblac ión Yungay,  eh, 

hay  un per íodo del  año,  después de medio año en que hay carnaval  práct icamente todas  las  semanas,  en Pudahuel , 

y  ahí  hay  harta  apropiac ión del  espac io  públ ico  porque la  mayor ía  de las  veces,  hay  que entender  que esto se  hace 

en poblac iones,  que no necesar iamente t ienen la  infraestructura  para  desarrol lar  una act iv idad de esta  c lase  en la 

que rec iben mucha gente,  entonces,  se  d ispone del  espac io  públ ico  no más,  se  usa  la  ca l le  tanto para  e l  t ráns i to  del 

carnaval .  Cas i  s iempre a l  f ina l  del  carnaval  hay  un escenar io  donde se  l lega y  ese escenar io  suele  estar  insta lado ahí 

en la  ca l le  y  va  a  depender  del  lugar  las  condic iones  que tenga para  rec ib i r  un mejor  espectáculo  porque c laro,  hay 

carnavales  donde l legai  a  una ca l le  muy chica  y  hay carnavales  que t ienen condic iones  no sé,  que l legai  a  un lugar  y 

l lega i  a  una p laza,  que t iene las  condic iones.  Por  e jemplo en e l  carnaval  de La  Legua que es  e l  de ahora,  se  l lega a 

una p laza,  pero tampoco es  como que l legaste  por  un camino,  no,  l lega i  por  una ca l le  a l  lado de una p laza  donde e l los 

insta lan una fer ia ,  venden cosas  ahí  y  esa  c lase  de cosas ,  pero hay una apropiac ión br íg ida del  espac io  po,  es  dec ir,  la 

gente no p ide permiso para  hacer  e l  carnaval ,  e l los  cortan ca l les ,  andan en b ic ic leta ,  c ierran por  donde pasan,  e l los 

desv ían las  micros ,  entonces,  eso. 

Cami la : 

¿Qué crees  tú  con respecto a  la  formal izac ión de estos  espac ios ,  qué pasar ía  s i  estos  espac ios  se  interv in ieran para 

dar les  usos  especí f icos ,  tú  crees  que se  usar ían de la  misma forma?

Kevin:

Yo creo que dependiendo de,  s iempre depende cada caso y  hay casos  donde uno d ice,  ya  esta  cuest ión podr ía  ser  otra 

cosa,  por  e jemplo,  e l  carnaval  de V íctor  Jara ,  termina en un memoria l  que sacaron adelante desde la  escuela  también 

y  es  un memoria l  que está  ahí  porque ahí  encontraron e l  cuerpo de Víctor  Jara ,  que eso es ,  afuera  del  cementer io  me-

tropol i tano y  uno cuando l lega ahí ,  eso es  un espacio  que queda entre  e l  cementer io  metropol i tano y  la  l ínea del  t ren 

y  hay un peladero que se  usa  de basura l .  Entonces  uno por  e jemplo,  ahí  termina e l  carnaval  de V íctor  Jara  y  es  súper 

ceremonioso porque ahí  termina e l  memoria l  donde encontraron a  a lguien,  un cuerpo,  entonces  como que la  gente 

va,  v is i ta  e l  lugar,  prenden velas ,  pero e l  memoria l  es  un pedazo muy pequeño,  debe ser  como de 3  metros  por  2  y  e l 

resto es  un basura l  y  uno d ice  oye ta l  vez  esto podr ía  ser  otra  cosa,  podr ía  estar  t rabajado y  que sea a lgo bonito.  Se 

podr ía  c laro,  en ese caso,  consol idar  a lgo y  hay otros  espac ios  donde yo creo que no.  Por  e jemplo e l  carnaval  de La 

V ictor ia ,  empieza en una ca l le  y  termina en una ca l le  en una esquina y  no hay nada que hacer  ahí  que cambiar  porque 

por  e jemplo la  poblac ión La  V ictor ia  está  l lena de casas ,  no hay p lazas ,  entonces  no hay nada que hacer  porque una 

ca l le  va  a  seguir  s iendo una ca l le  no más,  depende mucho de las  condic iones  del  carnaval  del  que estamos hablando.

Maite:

De hecho eso te  iba  a  preguntar,  porque por  e jemplo en e l  caso de estos  fest iva les  que tú  habla i  son como momentá-

neos,  un d ía  a  c ierta  hora,  pero la  d i ferencia  es  que en otros  lugares  s í  se  dan estas  expres iones  art íst icas  cachai  (se 

corta  e l  audio) .

No,  yo te  preguntaba,  no sé  hasta  qué parte  se  entendió,  pero a  d i ferencia  de los  carnavales  que se  dan en c ierta 

fecha,  c ierto  horar io,  un d ía  quizás ,  en comparac ión a   act iv idades  que se  dan como constantemente en la  semana, 

cachai ,  como por  e jemplo que todos los  jueves  o  de miércoles  a  v iernes  se  toman un lugar  para  dar  c lases  de a lgo 

cachai ,  que ahí  hay  como una d i ferencia  de cómo se trabaja  en c iertos  espac ios  públ icos .  No sé  s i  conoces  como más 

de cerca  esa  s i tuac ión

Kevin:

Mira  lo  que pasa es  que porque hay un programa que las  comparsas  logran ensayar  en coleg ios .  Comparsas  hay ca leta 

Sant iago,  yo creo que en a lgún momento deben haber  l legado a  ser  100 comparsas  fác i l ,  y  bueno,  las  comparsas  prac-

t ican  s iempre en los  co leg ios  porque hay un programa que se  l lama ventana abierta   parece o  puerta  abierta ,  a lgo as í .  

Y  ese programa lo  que hace es  que permite  a  las  comparsas  o  a  las  agrupaciones  usar  los  co leg ios  después de c lases , 

pero t iene c iertas  restr icc iones,  entonces  no a  todas  las  comparsas  les  acomoda.   Entonces  por  e jemplo no sé  cuando 
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pract icaba en una  comparsa,   pract icaba en e l  parque O’higg ins   en la  cúpula  y  todos sabían que e l  v iernes  estaba  esa 

comparsa   ahí ,   pero te  movías  un poco a l  norte  y  había  otra   comparsa  de todo r i tmo,  no sé,  afuera  de Fantas i landia ,  

y  as í   especia lmente en los  veranos,  porque en los  veranos  e l  programa ventana no funciona,   entonces  efect ivamente 

las  comparsas  se  toman e l  espac io  públ ico  y  por  e jemplo tenís ,   no sé  en qué horar io  estarán ensayando  pero en la 

parte  donde están las  p i letas  hay agrupaciones  de música   andina.  Es   común pasar  por  ahí   y  ver  músicos   ensayando.  

Los  otros  lugares  donde yo sé  que  ensayan por  e jemplo,  hay  una agrupación que se  l lama Raíz  Sana y  en este  momento  

los  v i  ensayando aquí  en e l  parque de acá de Lo Espejo,   hace poco igual  ensayaron en e l  parque Sa lvador.  También  

está ,   es  que en este  momento las  comparsas  están rec ién volv iendo,  pero,  los  espac ios   cuando ex iste  normal idad 

que normalmente se  usan para  eso,  la  p laza  Bogotá  es  una p laza  con un ambiente muy colombiano,    func ionan agru-

pac iones   de música   hasta  colombiana,  en e l  Sa lvador   porque hay una cuest ión arr iba  a l  lado del  metro  cuadradas,  

entonces  pract ican ahí ,   en muchos lugares  del  parque O’higg ins ,   pr inc ipa lmente en la  cúpula  y  afuera  del  Fantas i lan-

dia ,   también se  pract ica  harto en la  Quinta  Normal ,   ah y  lo  otro  que les  iba  a  comentar   y  de esto s í  hay  horar ios  más 

especí f icos ,   hay  harta  gente del  mundo art íst ico  que hace c lases  de danza  y  las  hace con un horar io  especí f ico,    por 

e jemplo hay una profe  que es  la  Fran,   que hace c lases  de afro  peruano  y  e l la  hace c lases  lunes  y  miércoles ,   y  e l la 

lo  hace en la  p laza  Yungay  del  barr io  Yungay,   e l  miércoles  creo que lo  hace en e l  Sa lvador.   Y  as í  hay  var ias  profes ,  

yo  soy  cercano a  ese mundi l lo,   como  a l  mundo de lo  afro   y  no son tantas  profes ,   entonces  yo las  veo  donde hacen  

c lases ,   porque c laro como es  e l  espac io  públ ico,   e l las  cobran obviamente por  i r  a  tomar la  c lase,   pero tu  va i   y  esta i  

ah í  y  quer is  mirar  y  no sé   sacar le  una foto,   no pueden hacer  nada po.  Yo he estado en esas  c lases   y  a  veces  es  medio 

incómodo porque a  veces  estás  ba i lando y  pasa  a lguien entremedio  de la  gente que está  bai lando y  qué se  le  va  a 

hacer,  cachai ,  uno no t iene nada más que hacer,  mientras  no te  gr i ten a lgo o  te  fa l ten e l  respeto,  qué les  va i  a  dec ir.  A 

veces  se  ha dado que no sé,  la  Fran está  hac iendo c lases  y  aparecen personas  y  se  ponen ahí  a  ba i lar,  pero no cachan 

que e l la  está  cobrando por  eso,  entonces  y  después se  van po y  la  Fran d ice  pucha,  qué les  voy a  dec ir  rea lmente,  s i 

as í  es  e l  espac io  públ ico  o  a  veces  también se  generan problemas con los  vec inos,  porque esa  c lase  de r i tmos meten 

harta  bul la  y  l legan a  rec lamar  entonces  s iempre ahí  las  agrupaciones  t ienen que l legar  a  un acuerdo con los  vec inos. 

Por  e jemplo,  ya ,  tocamos de las  7  a  las  9 ,  pero te  garant izo  que después de las  9  no tocamos un tambor,  pero a l  pr imer 

tamboreo te  l legan a  rec lamar.

Maite:

Y  por  e jemplo tú  por  e jemplo que cachai  de arquitectura,  de qué forma es  que afecta  esta  act iv idad a l  espac io  públ ico, 

por  e jemplo (se  corta  e l  audio)

Kevin: 

Osea te  entendí  que quer ís  saber  cómo esa intervención se  adecúa a l  espac io  públ ico,  onda s i  se  acomoda a  é l  o  lo 

t ransforma.  C laramente lo  interv iene y  para  b ien o  pa mal ,  depende del  punto de v ista ,  cachai ,  porque pr imero,  estás 

hac iendo uso del  espac io  públ ico,  cas i  nunca se  ocupa todo e l  espac io  pero contamina acúst icamente ca leta ,  entonces, 

puede que haya gente que quiera  i r  en otra  volá  a  la  p laza  y  le  moleste.  Yo no creo que a  todos les  encante e l  tema. 

Bueno,  desde e l  punto de v ista  de la  intervención transforma e l  espac io  y  las  agrupaciones  se  adaptan a l  lugar,  pero 

con mayor  o  menor  fac i l idad,  porque es  donde es  más cómodo,  porque tenís  que pensar  var ias  cosas ,  porque s i  va i  a 

hacer  uso de un lugar  eh,  tenís  que dejar  cosas ,  no hay baño,  no sé,  cuando l lueve,  muere todo eso,  porque no hay 

espac io  en Sant iago donde puedas  estar  abajo  de un techito  en e l  espac io  públ ico  con harta  gente ensayando.  Lo único 

que creo que hay es  como esa pérgola  que está  ahí  en e l  parque San Bor ja ,  yo  creo que eso.

Maite:

Y  con respecto a  la  pandemia,  cómo ha s ido la  nueva exper ienc ia  para  estas  act iv idades.

Kevin:

O sea e l  mundo se  paró en genera l ,  como que las  bandas  tuv ieron que dejar  de ensayar,  las  sa las  de ensayo no estaban 

funcionando y  las  agrupaciones  art íst icas  se  dejaron de juntar.  Los  profes  por  su  lado empezaron c lases  onl ine que a l 

parecer  les  fue súper  b ien y  actualmente muchas  de esas  profes  hacen una onl ine y  una presencia l ,  por  qué,  porque 

descubr ieron que es  un hecho igual  ahí ,  que hay mucha gente que no v ive  en Sant iago y  que quiere  acceder  a  esas 

c lases  y  la  única  forma que t iene de hacer lo  es  onl ine,  pero esa  fue la  adaptac ión,  quienes  pudieron adaptarse a l  for-

mato onl ine lo  h ic ieron y  quienes  no,  h ic ieron un stop y  ahora han vuelto  todas  las  comparsas .  Obviamente tenemos 

que sumar le  a  la  pandemia la  cr is i s  del  feminismo,  entonces  muchas  comparsas  mur ieron,  mucha comparsas  se  fueron 

pa la  casa  por  problemas de funa y  todas  esas  cosas  como que muchas  organizac iones  ya  desaparec ieron,  as í  que la 

pandemia más eso ha s ido medio compl icado.
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Cami la :

Y  con respecto a l  panorama genera l  de la  c iudad,  cuáles  crees  que son las  comunas que se  destacan en cuanto a  la 

música  en e l  espac io  públ ico,  cuáles  crees  que a lbergan los  espac ios  más representat ivos  de la  c iudad.

Kevin:

Oh no sé,  yo veo que comunas,  yo creo que Sant iago Centro obviamente porque a l  ser  una comuna centra l  uno s iempre 

va  a  prefer i r  ensayar  ahí .  Estac ión Centra l  puede ser  porque está  e l  parque Yungay,  pero as í  como otra  comuna que 

destaque en e l  ámbito  cul tura l  o  art íst ico  en e l  espac io  públ ico,  está  d i f íc i l ,  como que están todas  muy tranqui ,  as í 

como por  e jemplo,  como que todas  las  comunas t ienen uno o dos  carnavales  y  una o  dos  agrupaciones  que ensayan 

en esa  comuna,  pero Sant iago la  l leva,  todos  ensayan ahí ,  s i  es  cosa de i r  a  darse cualquier  d ía  una vuelta  a l  parque 

O’higg ins  que no sé  s i  está  funcionando actualmente y  uno se  va  a  encontrar  con agrupaciones  que están ensayando 

ahí  y  s i  e l  parque está  cerrado,  ensayan afuera.

Entrevista  2°
Rodrigo Fernández,  Compañía Danza en Cruz. 

Maite: 

Nosotras  como t í tu lo  tenemos “Expres iones  Art íst icas ,  Musica les  y  Corpora les  en las  ca l les  de Sant iago” ese es  nues-

tra  f ín  de la  entrev ista .  Acá tenemos un pequeño resumen del  tema para  que todos vayamos entendiendo.  Este  es ; 

nuestro tema de interés  se  enmarca en e l  estudio  de las  práct icas  informales  re lac ionadas  a  las  expres iones  art íst icas , 

musica les  y  corpora les  en las  ca l les  de Sant iago para  comprender  la  t ransformación espontánea de uso a l ternat ivo y 

la  mutac ión f í s ica  que ocurre  en e l  espac io  y  e l  movimiento como expres ión de l ibertad y  oportunidad de ser  v isto. 

V iéndose impl icada la  búsqueda de una mirada desde e l  comportamiento del  usuar io  y  las  d inámicas  del  espac io  pú-

bl ico  personal izado u ocupado y  las  caracter íst icas  del  espac io  en que se  proyectan todas  estas  act iv idades  s iendo e l 

d iseño la  base a  nuevas  formas y  normas a  cons iderar.  Aquí  quer íamos que los  entrev istados  conocieran los  avances 

que l levamos con la  cami ,  pr imero que h ic imos una encuesta  onl ine que se  l lamó “Expres iones  art íst icas ,  musica les  y 

corpora les  en las  ca l les  de Sant iago y  que se  rea l izó  entre  los  meses  de noviembre,  entre  los  d ías  12 y  26 y  e l  objet ivo 

era  catastrar  las  act iv idades  que ocurr ían en las  ca l les  de Sant iago pero de la  perspect iva  de los  c iudadanos del  usua-

r io  que se  encuentra  con e l la  en la  ca l le  y  en dónde la  puede ident i f icar.

Cami la :

Podía  ser  cualquier  persona e  h ic imos la  encuesta  onl ine.  Bueno rec ib imos a l rededor  de 100 respuestas  de personas 

de todo Sant iago que ident i f icaron lugares  e  ident i f icaron expres iones  y  as í  nosotras  h ic imos un catastro  más menos 

genera l  de lo  que son las  expres iones  en Sant iago.  Después ya  quis imos adentrarnos  más en la  persona que e jerce 

estas  expres iones  y  que está  más cercana a  e l las  y  por  eso estamos real izando esta  entrev ista .  Nos  comunicamos con 

colect ivos ,con profesores ,  con personas  que son art istas  ca l le jeros  y  as í  poder  entender  cómo se rea l izan estas  ex-

pres iones  desde pr imera persona,  cómo se usan los  espac ios ,  cómo se gestan,  como se administran,  cómo funciona e l 

encuentro de todas  estas  expres iones  en la  ca l le .

Maite:

C laro y  como el  f in  de esto es  poder  l legar  a  la  e lecc ión del  lugar  de nuestra  intervención para  e l  s iguiente paso de 

t í tu lo  y  este  es  como el  objet ivo de la  entrev ista ,  como decía  la  Cami;  se  enfoca en los  actores  que real izan las  act i -

v idades  en las  ca l les  de Sant iago o  que a  la  ca l le  de Sant iago para  presentarse y  e l  propós i to  es  rea l izar  un sondeo 

genera l  para  ident i f icar  y  caracter izar  e l  uso del  espac io  públ ico  de Sant iago y  la  organizac ión necesar ia  para  la  rea l i-

zac ión de las  act iv idades.  Aquí  es  cuando nosotras  queremos tener  la  información y  que nos  cuentes  un poco e l  cómo 

se desarrol la  tu  organizac ión,  entonces  la  pr imera pregunta ser ía  :  “¿cómo y  por  qué l legaron a  desarrol lar  cómo dicha 

act iv idad o  expres ión,  como cuál  fue la  mot ivac ión?

Rodr igo Fernández:

Ya,  en la  pr imera pregunta,  bueno mira  nosotros  como formación de la  escuela  que venimos no c ierto,  de haber  tra-

bajado y  de ser  d isc ípulo  de Patr ic io  Bunster  y  Joan Turner,  me ent iende? y  de habernos formado un poco y  de haber 

v iv ido la  d ictadura y  después esta  pseudo democrac ia  hasta  hoy en d ía ,  nosotros  s iempre tuv imos como por  esencia , 

sobretodo en ese per iodo en que había  una res istencia  y  una lucha cul tura l  super  grande,  de l levar  a  la  danza hac ía 

todos los  lugares  pos ib les ,  entonces  en su or igen fue a lgo b ien pol í t ico  soc ia l  lo  que se  generó de poder  que la  gente
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accediera  a  ver  cul tura,  accediera  a  ver  danza ya  que no tenía  las  pos ib i l idades  de i r  a  un teatro o  estaban muy restr in-

g idas  todas  las  expres iones  cul tura les  no c ierto?,  en su esencia  era  cómo l levar  las  expres iones  cul tura les ,  la  danza a 

todo t ipo de públ ico,  a  poblac iones,  a  lugares  no sé,  donde no estaba la  danza,  lugares  fuera  de sant iago,  c i rcu i tos  que 

no eran los  c i rcui tos  formales ,  entonces  a  part i r  de eso se  generó toda una especie  de i t inerancia  no c ierto? nosotros 

l legábamos a  los  espac ios  que tenían d isponib les  ya  sea una cancha de fútbol ,  un rec into soc ia l ,   un g imnas io,  bueno 

sobretodo en la  ca l le  ¿me ent iende? a  veces  s i  estaban las  condic iones  de que e l los  tenían un pequeño escenar io  y 

que a  veces  nosotros  teníamos que armar  todo y  mostrar  no c ierto  esta  exper ienc ia  dancíst ica  a  gente que nunca había 

v isto  danza,  eso es  como histór icamente como nosotros  empezamos a  l levar  y  cuales  fueron los  mot ivos ,  que obvia-

mente eran mot ivos  pol í t icos  soc ia les  y  cu l tura les ,  en una época bastante d i f íc i l ,  donde no ex ist ía  la  pos ib i l idad a  que 

la  gente accediera  a  ver  danza,  sobretodo danza.  Nuestra  labor  era  l levar  la  danza a  todo e l  públ ico,  que la  gente v iera 

y  nos  adaptamos a  d i ferentes  espac ios  que ex ist ían como te  d igo y  dentro de un contexto muy pol í t ico  y  soc ia l ,  ese  es 

como un poco e l  antecedente h istór ico,  esto  nosotros  lo  h ic imos mucho con e l  grupo “espira l”,  nosotros  pertenecimos 

a l  grupo espira l  durante var ios  años,  bueno después nos  independizamos y  formamos la  compañía  “san c lub”  con Va-

lent ina Paredes  y  a  nosotros  nos  quedó esa  semi l la  a  pesar  de que igual  hemos bai lado en teatros  formales ,  en buenos 

teatros  y  bueno,  todo lo  que fue cambiando pero nosotros  seguimos creyendo que era  importante l levar  la  danza a  es-

pac ios  públ icos ,  sobre todo a  gente que no t iene acceso de ver  ese t ipo de espectáculo  por  dec ir,  o  ese t ipo de trabajo 

y  establec ió  una v inculac ión y  un contacto con e l  públ ico  mucho más cercano y  ver  sus  reacc iones  que s iempre son 

súper  pos i t ivas ,  o  sea hay toda una interacc ión y  un feedback que se  da que es  súper  emot ivo e  interesante s iempre 

dentro de contexto igual  obviamente que soc ia les  o  pol í t icos ,  este  ú l t imo t iempo obviamente lo  que más h ic imos fue 

súper  fuerte,  fue l levar  a  part i r  de l  esta l l ido soc ia l  que la  danza estuv iera  presente,  que estuv iera  presente en p laza 

d ignidad,  en las  ca l les ,  en rec intos  a l  a i re  l ibre,  para  hacer  v is ib le  no c ierto  que la  danza estaba,  estaba de acuerdo con 

todo esto que estaba pasando y  dar  un mensaje  en re lac ión con eso y  eso también arma v inculac ión,  s iento yo,  en pos 

de que se  abren espacios  muchas  más l ibres  y  ampl ios ,  puede l legar  a  otro  t ipo de públ ico,  puedes generar  conciencia 

en re lac ión a  un mensaje  d i recto ya  sea muy pol í t ico  a  veces  pero también un mensaje  de esperanza no c ierto,  de po-

der  cambiar  la  perspect iva  o  ayudarte  s i  estar  muy mal ,  darte  un sent ido de ánimo,  de esperanza,  de mot ivac ion para 

seguir  adelante.  Eso,  no sé  s i  les  conteste  la  pregunta,  de ahí  surg ió  y  también lo  que paso que yo cuando hac ía  c lases 

en e l  ARCIS  hac ía  un ramo que se  l lamaba coreut ica ,  coreut ica  es  e l  estudio  del  movimiento en e l  espac io  y  la  t rayec-

tor ia  de d iseño y  dentro de esa  cátedra yo la  f ina l izac ión que hac ía  con mis  estudiantes  era  i r  a  espac ios  no convencio-

nales  y  hacer  danza,  ponte tú  intervenía  mos edi f ic ios ,  h ic imos a lgo en e l  cementer io,  en la  ca l le ,  la  idea era  l levar  y 

que e l  a lumno también tuv iera  la  pos ib i l idad de cómo él  se  art icu laba y  t rabajaba en esos  espac ios  y  propone a lgo,  una 

intervención ya  sea mucho más performát ica,  cosa de generar  un impacto en e l  entorno y,  a  la  vez ,  una ref lex ión en la 

gente que pasaba por  ahi  en re lac ión de ver  este  cuerpo arquitectónico,  no c ierto,  porque la  danza t iene que ver  con 

la  arquitectura,  en re lac ión gasta  con d iseño y  sobre hacer  v is ib le  lo  inv is ib le  y  cómo eso generaba reacc iones  en la 

gente que era  muy interesante,  y  luego ver  qué ref lex ión que generaba en su cot id iano,  es  cómo sacar lo  de esta  rut ina 

enfermante que l levábamos y  t ras ladar lo  a  otra  d imensión,  de repente darse cuenta que en ese mismo espacio  había 

una a l tura,  a lgo que nunca había  v isto  ¿me ent iendes? pero por  e l  hecho de detenerse y  de ver  un cuerpo interv in ien-

do eso se  podía  dar  cuenta de la  c iudad,  de lo  que lo  rodeaba o  del  hecho  donde estaba s i tuado eso en términos  de 

ref lex ión también,  cómo era  ese espac io,  que s imbol izaba,  cómo lo  podía  intervenir,  qué lecturas  me dabas  a  mi  para 

transmutarse en un pensamiento d i ferente a l  común cot id iano que l levabas  en ese momento.

Maite: 

Que interesante eso,  o  sea por  e jemplo s i  uno busca ese nombre en cualquier  parte,  por  lo  menos yo nunca lo  había 

escuchado.

Cami la :

Yo tampoco.

Rodr igo Fernández:

¿Coréut ica? Tú lo  puedes googlear,  lo  que pasa es  que coréut ica  es  parte  del  método leve,  e l  método leve t iene var ias 

ar istas :  está  por  un lado la  eukinét ica  que es  e l  estudio  de las  poleas  del  movimiento y  coréut ica  es  un estudio  muy 

acabado,  muy rac ional  y  muy c ient í f ico  pero que se  apl ica  a  la  danza y  es  e l  estudio  del  movimiento en e l  espac io,  del 

d iseño de la  t rayector ia  en e l  movimiento en e l  espac io.  T iene que ver  con los  puntos  en e l  espac io,  con los  p lanos  en 

e l  movimiento,  se  trabaja  con cuerpos  p latónicos ,  con e l  cubo,  con e l  octaedro,  con e l  icosaedro,  y  es  cómo va constru-

yendo e l  cuerpo una ser ie  de d irecc iones  que me permite  tener  una c lar idad y  eso mismo yo afectar lo,  la  construcc ión 

de volúmenes,  cómo yo puedo mover  y   empujar  los  p lanos,  tener  conciencia  de que no so lo  ex iste  una cosa estable
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s ino que también ex iste  lo  inestable  a  t ravés  de las  inc l inac iones  que se  genera en e l  espac io  por  e l  hecho de conectar 

estos  puntos  que ex isten y  esto te  genera una conciencia  espac ia l  ¿me ent iendes? no es  so lamente moverse por  mo-

verse s ino que es  un entrenamiento del  ba i lar ín ,  del  intérprete en re lac ión con e l  espac io,  una consc ienc ia  y  cómo ese 

espac io  yo lo  puedo intervenir  de d i ferentes  maneras ,  ya  sea con trayector ias  rectas ,  curvas ,  c i rculares  o  c i rculares  o 

indirectas .  Es  un estudio  que se  apl ica ,  todavía  es  v igente y  muchos coreógrafos  contemporáneos lo  usan y  de a lguna 

manera todo e l  mundo lo  usan,  lo  que pasa es  que todavía  hay gente que no lo  ha estudiado en profundidad,  es  muy 

interesante,  de hecho hay mucha gente que usan estos  conocimiento para  intervenciones,  para  intervenir  museos por 

e jemplo ¿me ent iendes? porque trabaja  con cuerpos  también,  te  va  generando f iguras  geométr icas  la  unión de los 

p lanos  y  puntos  y  se  van generando estructuras ,  entonces  por  esa  estructura  yo me puedo mover  y  te  va  dando c ierta 

l impieza y  c ierta  conciencia  en re lac ión a  cómo el  cuerpo se  mueve en e l  espac io  de una forma bien abstracta  pero uno 

le  co loca la  interpretac ión a  eso y  lo  puede constru ir  y  deconstruir  y  son mater ia les  para  buscar  nuevas  perspect ivas 

de moverse en e l  espac io.

Cami la :

Sabes  que me parece super  interesante cómo hablar  del  espac io  y  de re lac iones  v i r tuales ,  que a l  f ina l  por  e jemplo la 

pregunta que nosotras  la  pregunta que se  guía  l lama más a  lo  f í s ico  pero como esto se  transforma de forma momentá-

nea y  después desaparece es  muy interesante.  Pero cómo esto también lo  podemos re lac ionar  a l  espac io  que ya  ex iste , 

¿cómo esto se  s i túa en un lugar?  ¿cómo esto v i r tual  se  re lac iona con lo  mater ia l?

Rodr igo Fernández:

C laro es  que,  bueno eso que te  d i je  antes  cómo el  contenido de cómo uno trabaja  y  cómo uno va  interv in iendo e l  es-

pac io  pero cómo uno lo  t iene impl íc i tamente,  por  e jemplo,  lo  que h ic imos para  e l  esta l l ido soc ia l  que fue generar  una 

coreograf ía  en base a l  derecho de v iv i r  en paz,  lo  que nosotros  hac íamos era  c i tar  personas  en una p laza,  ensayabamos 

en la  p laza  y  les  enseñabamos e l  mater ia l  prev iamente hecho y  la  gente se  adecuaba a  ese mater ia l  en esa  p laza,  en-

sayabamos,  f i jamos cómo un frente imaginar io  y  cuando estaba todo l i sto  nos  tras ladar  hac ia  p laza  d ignidad o  hac ia  la 

ca l le  o  hac ia  los  parques,  inc luso fu imos a  ba i lar  afuera  de Sant iago a  un fest iva l  que nos  inv i taron donde h ic imos un 

ta l ler  que h ic imos,  les  enseñamos a  la  gente la  coreograf ía  porque son módulos ,  la  venta ja  de trabajar  en la  ca l le  es 

que puedes trabajar  modularmente,  puedes hacer lo  desde c inco a  c incuenta personas  cómo teniendo esa  conciencia 

de que es  a lgo que se  va  generando y  se  va  act ivando ahí  mismo y  que t iene eso por  ponerte  un e jemplo.  Yo creo que, 

lo  que pasa es  que los  ba i lar ines  t ienen harta  conciencia  en e l  espac io,  s iempre se  estudia  desde que se  comienza su 

formación entonces  s iempre hay una v inculac ión,  no so lamente desde la  sa la  de c lases ,  s ino que también,  sobretodo 

en e l  ú l t imo t iempo,  se  ha dado mucho por  intervenir  los  espac ios  justamente para  generar  un nuevo concepto y  que 

la  gente,  no c ierto,  le  de una nueva s igni f icac ión a  esos  espac ios ,  abr i r  las  c iudades,  abr i r  la  comunidad hac ia  la  fa-

mi l ia ,  hac ia  lo  soc ia l  entonces  de a lguna manera todo lo  que los  ba i lar ines  interv ienen sus  espac ios  están generando 

esos  v ínculos  automát icamente,  de comunidad,  de integrac ión,  de mirar  ese espac io  desde otra  perspect iva  que se 

enc iende con esos  cuerpos  que están danzando en esos  momentos. 

Yo creo que,  bueno,  uno con la  exper ienc ia  de coreógrafo que tengo,  es  super  importante que  los  coreógrafos  tengan 

entrenada esa  conciencia  espac ia l  porque hay gente a  veces  que no le  interesa tampoco,  so lamente le  gusta  la  forma-

l idad de los  teatros ,  a  nosotros  también nos  gustan los  teatros  pero también somos abiertos  a  desaf íos  de intervenir 

espac ios ,  de ver  cómo los  cuerpos,  con su inte l igencia  espac ia l  y  con la  exper ienc ia  del  coreógrafo,  va  generando es-

tructuras ,  combinando,  armando diseños de composic iones,  de ordenamientos  espac ia les  ya  sea del  propio  cuerpo de 

cómo interv iene en ese espac io  o  cómo ese cuerpo se  movi l i za  en ese espac io  va  generando las  sensac iones  de o lea-

das,  cosas  mas ce lu lares ,  re lac iones  con la  música,  re lac iones  con objetos ,  re lac iones  con los  espectadores,  bueno es 

b ien var iables ,  uno puede intervenir  d i rectamente una estructura  o  también puede trabajar  en espac ios  más abiertos 

donde e l  cuerpo es  e l  que genera los  d iseños,  los  volúmenes,  e l  cuerpo arma la  arquitectura  o  tú  interv ienen la  arqui-

tectura.  Entonces  es  cómo una consc ienc ia ,  ex iste  la  consc ienc ia  de trabajar  en e l  espac io,  puede que yo quiera  ser 

ruptur ista  y  quieras  romper  ese espac io,  crear  otra  sensac ión hablando de espacio  a l  a i re  l ibre  o  s i  t rabajas  en museos 

también,  abiertos  o  cerrados,  cómo yo me re lac iono con esa  arquitectura,  que es  lo  propone o cómo la  intervengo, 

bueno etc .  hay  cómo todo un cuento ahí .  Bueno yo creo que ú l t imamente eso s í  la  intervención de los  espac ios  se  ha 

volcado a  a lgo mucho más pol í t ico  soc ia l ,  yo  creo que es  lo  que está  generando que en estos  momentos  que las  compa-

ñías ,  los  co lect ivos ,  lo  interpretes  están en la  ca l le  ba i lando,  v is ib i l i zando,  creando otro t ipo de v ínculos  y  consc ienc ia 

en los  espectadores  y  romper  con esta  cuarta  pared que ex iste  en e l  teatro.
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Maite:

De hecho sobre eso quer íamos saber  un poco,  de que ocurr ía  en esos  lugares  y  que d i ferencia  había  en esos  lugares , 

espac ios  públ icos  en re lac ión a  museos y  centros  cul tura les ,  porque también nos  poniamos en la  pos ib i l idad de que 

gente nunca quiera  estar  dentro o  presentarse dentro de centros  cul tura les  pero cómo dices  tú  s i  fu iste  parte  también 

de presentarse en esos  escenar ios .  ¿Hay mucha d i ferencia  o  so lamente es  por  tema de a  qué públ ico  se  quiere  l legar 

o  qué tan abierto  es  para  e l  públ ico?

Rodr igo Fernández:

Es  que hay obviamente hay una d i ferencia  en estar  en espac ios  públ icos  y  en estar  en espac ios  mas convencionales , 

o  sea la  energ ía  es  d i ferente,  es  super  d i ferente,  te  puedo decir  cómo de esa  percepción,  ex iste  de part ida  uno tra-

baja  mucho más en 360(grados)  ¿me ent iendes? entonces  t ienes  una consc ienc ia  cómo más c i rcular  del  espac io,  no 

tanto f ronta l  y  obviamente puede haber  sorpresa,  ex iste  e l  r iesgo de que pueda pasar  cualquier  cosa,  hay  un estado 

de a lerta  que es  d i ferente,  t ienes  que estar  pendiente de muchas  cosas  que a  lo  mejor  no están tan so luc ionadas  en 

una estructura  de un escenar io,  entonces  ex iste  cómo una improvisac ión y  un r iesgo que te  da una adrenal ina  es  su-

per  d i ferente,  y  eso a  t i  también te  genera un estado corpora l  d i ferente y,  sobretodo,  en un contexto en e l  que bai lar, 

cómo,  no sé,  en un fest iva l  donde hay fami l ias  o  s i  estás  ba i lando en un contexto donde hay una s i tuac ión mucho más 

cont ingente,  o  s i  estas  en una re lac ión de protesta  ¿me ent iende? las  energ ías ,  no c ierto,  s i  estás  denunciando cosas 

o  s i  quieres  va l idar  un d iscurso la  obviamente energ ía  es  d i ferente,  e l  entorno también te  afecta  a  t í ,  tu  percepción, 

tu  interpretac ion,  tu  re lac ión con e l  públ ico,  lo  que e l  públ ico  se  acerca y  te  d ice  lo  que v io,  cómo reacc iona frente a 

lo  que mostraste  es  d i ferente a  una re lac ión de un espacio  cerrado por  dec ir lo,  más convencional ,  creo que t iene más 

impacto a  veces,  es  mucho más fuerte  porque te  saca de una cot id ianeidad,  entonces  las  sensac iones  y  percepciones 

son d i ferentes ,  a  n ive l  de todo sent ido,  sensor ia l ,  de  energ ía ,  cómo uno se  p lantea también.

Cami la :

De hecho esa  es  nuestra  mot ivac ión para  estudiar  e l  espac io  públ ico  y  no espacios  cómo más cerrados.

Rodr igo Fernández:

Yo creo que e l  espac io  públ ico  hoy en d ía ,  en la  soc iedad en la  que estamos v iv iendo,  todo lo  que se  está  transforman-

do es  un espacio  súper  importante,  t iene que ver  s iempre con expres iones  art íst icas ,  es  cómo el  corazón de la  c iudad 

¿me ent iendes? s iempre se  ha luchado por  va l idar  y  tener  buena ca l idad de los  espac ios  públ icos ,  y  esa  ca l idad,  aparte 

de todo lo  que t iene que ver  con una buena infraestructura,  organizac ión,  áreas  verdes,  es  justamente tener  espac ios 

en donde la  gente pueda re lac ionarse,  expresarse,  expandirse,  ya  sea act iv idades  art íst icas  o  también de cosas  cómo 

hacer  deporte  y  esa  cosas .  Creo que e l  espac io  públ ico  debe,  y  creo que hay consc ienc ia  de su importancia ,  c laro,  pasa 

todavía  por  recursos  y  pasa por  muy mala  organizac ión,  hay  cosas  que son terr ib les ,  en re lac ión con e l  patr imonio tam-

bién que no se  cuida,  este  mal  de este  s ig lo  de estas  construcc iones  que hacen pedazos  lo  que es  un trazo cont inuo, 

yo a  veces  sa lgo a  caminar  y  d igo:  “pero cómo construyeron este  edi f ic io,  no lo  puedo creer ”,   bueno lo  que pasa en 

la  p laya que esas  megas  torres  que hacen,  pucha o ja la  ustedes  puedan tener  consc ienc ia  de que t iene que haber  una 

armonía,  o  sea t iene que haber  una re lac ión equi l ibrada entre  espac io  públ ico  y  pr ivado y  estas  constructoras  que han 

hecho pedazos,  justamente cero consc ienc ia  de eso,  entonces  creo que se  t ienen que constru ir  mas inte l igentemente 

las  c iudades  en ese sent ido.

Cami la :

De hecho ese es  un gran desaf ío  para  nosotras  porque vemos las  ca l les  de Sant iago cómo la  p lataforma que deber ía 

sostener  todas  estas  expres iones  pero es  mucho más fác i l  obviamente s i  esto  ya  está  prediseñado y  t iene un mot ivo de 

hacerse para  esto y  ahora lo  que nosotras  tenemos que hacer  es  sobreponernos a  esta  s i tuac ión que ya  se  encuentra 

y  que es  un caos  y  eso también condic iona a  las  d i ferentes  comunas de Sant iago de que en a lgunas  comunas ex isten 

estas  p lataformas o  de a lguna forma las  persona se  pueden adecuar  a  e l la  y  no tanto,  e l  cómo,  la  ca l idad de espacio 

públ ico  s ino que justamente en esta  re lac ión de espacio  públ ico  y  pr ivado es  lo  que sucede en otras  comunas en donde 

esta  p lataforma s implemente no ex iste  y  por  eso es  tan segregado estas  expres iones  en e l  espac io  públ ico,  se  segregan 

tanto las  pos ib i l idades  de hacer  expres iones  as í  cómo expres iones  unas  de otras ,  por  e jemplo hay comunas en donde 

solo  ex iste  la  p lataforma para  hacer  deporte,  en otras  s i  vemos musica,  en otras  vemos pasacal les ,  otras  son más per-

manentes,  otras  son más ef ímeras ,  ¿Cómo ves  tú,  Rodr igo,  e l  panorama de la  c iudad de Sant iago?

Rodr igo Fernández:

¿Ahora o  en caos? O sea lo  veo super  caót ico,  está  en un proceso de transformación en todo sent ido pero yo s í  creo
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que se  están dando hartas  expres iones  espontáneas  y  creo que esta  pasando harto en la  ca l le  u l t imamente,  bueno 

s iempre ha pasado,  yo tengo recuerdo de teatros ,  pasacal les  cómo tú dec ías ,  de mucha intervención en e l  espac io, 

de danza,  o  sea ahora yo croe que se  ha acrecentado,  ahora hay mucha más d ivers idad en ese sent ido también,  de 

poder  tomarse los  espac ios ,  abr i rse  a  la  comunidad,  tomarse los  barr ios ,  los  mismos vec inos  se  organizan más,  crean 

act iv idades,  creo que hay una consc ienc ia  de tomarse las  ca l les ,  tomarse los  espac ios ,  cómo una expres ión cómo una 

pol í t ica  soc ia l  cu l tura l ,  yo  creo que s í ,  que está ,  y  yo croe que no hay pol í t icas  re lac ionadas  con eso,  pol i t icas  cul tura-

les  en re lac ión a  ordenar  esto,  o  cómo tú d ices  no está  mapeado y  están esos  espac ios  abiertos  a  que aquí  se  organiza 

e l lo  y  acá  esto o  una organizac ión constante en re lac ión con act iv idades  cómo tu s ientes  mucho más e l  deporte,  tu 

t ip ico yoga en la  p laza  o  la  zumba,  pero esas  mismas act iv idades  que t ienen que ver  con e l  teatro o  la  danza o  e l  c i r-

co por  e jemplo no están tan b ien organizadas  en e l  t iempo para  que sea a lgo más constante,  as í  lo  veo yo,  le  da  más 

va lor  a  lo  que dec íamos antes ,  a l  deporte  y  ese t ipo de act iv idades  a l  a i re  l ibre.  Es  que Sant iago es  una c iudad que 

justamente se  presta  para  eso,  o  sea t ienes  los  espac ios  lo  que pasa es  que hay que hacer lo  más consc iente y  yo creo 

que en estos  momentos  está  más fuerte  por  e l  contexto en e l  que v iv imos abogado por  e l  contexto super  grande,  pero 

ex iste ,  s iempre ha ex ist ido igual ,  quizás  ahora lo  estamos v iendo más porque hemos tomado más conciencia  y  hay más 

d ivers idad y  más gente hac iéndolo con d i ferentes  expres iones,  pero e l  tomarse los  espac ios  públ icos  o  hacer  que las 

autor idades,  porque eso también es  importante los  munic ip ios  y  los  a lca ldes  ent iendan que es  super  importante y  que 

no es  so lamente para  crear  desorden y  que quede cochino y  las  t íp icas  cuest iones  de s iempre,  de que es  importante 

mantener  eso y  de que es  un buen y  que es  donde las  comunidades  se  encuentran,  en donde las  personas  se  pueden 

encontrar  y  conversar  y  generan v ínculos ,  es  importante que es  d i ferente a  antes… bueno ahora también es  un espacio 

de res istencia  la  verdad,  as í  que estamos cómo en esta  máquina del  t iempo media  extraña en estos  momentos  por  lo 

que está  pasando en términos  de país .

Maite:

Y  respecto a  lo  que tú  rea l izas ,  ¿cómo se organizan entre  todos? ¿de donde provienen las  personas?

Rodr igo Fernández:

Mira,  lo  que pasa es  que cuando nosotros  d i r ig imos la  compañía  “santa  cruz ”  que t iene 25 años  de trayector ia ,  crea-

mos dos  maneras  de organizarnos:  una es  con nuestros  ba i lar ines  que se  podían adaptar  a l  espac io  públ ico,  donde 

nosotros  l legabamos,  insta lamos e l  p iso  s i  era  de d ía ,  ponemos luces  s i  era  de noche,  nos  adaptamos de acuerdo a l 

espac io  que estaba,  de esa  manera cómo módulo que serv ían para  e l  a i re  l ibre  y  la  otra  manera es ,  cómo te  d i je ,  inv i -

tar  a  gente de todos lados  (escuela ,  a lumnos,  profes ionales ,  etc)  y  de eso juntar los  en un lugar,  ensayar  y  eso mover lo 

hac ia  otro  espac io.  Y  lo  otro  que ya  te  d i je  que t iene que ver  con e l  ámbito  académico que es  en base a  la  cátedra 

de coreut ica ,  que e l  a lumno e l ig iera  un espacio  determinado o e l ig iera  e l  espac io  y  cómo el  espac io  yo lo  pudiera  in-

tervenir,  cómo estudiar  ese espac io  y  ver  cómo el  cuerpo puede generar  una dramaturg ia  y  una idea en ese espac io. 

A  ver  un e jemplo,  nosotros  h ic imos una intervención una vez  en e l  cementer io  genera l ,  en una parte  ant igua donde 

era  b ien moderna la  arquitectura,  hay  una parte  del  cementer io  que es  b ien ant igua y  hay otra  que t iene cómo unas 

p lataformas,  una arquitectura  más moderna,  nosotros  intervenimos ese espac io,  nos  met imos ahí  en esos  espac io  que 

estaban vac íos ,  usando esos  puentes ,  generando una re lac ión con eso,  un poco de la  v ida  y  la  muerte,  sobre la  gente 

desaparec ida que estaba enterrada ahí ,  entonces  es  todo un cuento en donde se  mezc laba lo  pol í t ico  con lo  espir i tua l 

y  lo  soc ia l  y  ese espac io  se  transformaba,  ¿me ent iendes? yo creo que para  la  gente que estaba ahí  fue bastante impac-

tante.  Otro e jemplo,  un edi f ic io  grande cómo desde e l  estac ionamiento se  iba  generando un laber into o  encuentros  o 

se  iban dando espacios  muchos más ampl ios ,  que te  pasa a  t i  en un espacio  que te  conf ina,  cómo e l  cuerpo reacc iona 

a  eso porque igual  e l  espac io  a  t i  te  afecta,  no es  lo  mismo en estar  en un espacio  más ampl io  que en un espacio  más 

conf inado,  con gente aquí  y  a l lá ,  es  otra  la  reacc ión corpora l  que se  produce,  o  no es  lo  mismo trabajar  por  n ive l  que 

en una espionada,  ¿me ent iendes? por  lo  mismo intervenir  en la  arquitectura,  meterse en la  arquitectura  que tener 

la  arquitectura  de fondo,  cómo un cuadro.  Entonces  son var ias  cosas  que uno puede tomar consc ienc ia ,  estudiando y 

teniendo consc ienc ia  del  espac io  y  de lo  que quiero generar  con eso,  o  s implemente invadir lo,  invadir lo  con un acto 

un poco más performat ivo donde se  busca a lgún impacto o  a lguna reacc ión a  a lgo,  pero bás icamente eso.  Nosotros 

igual  teníamos nuestra  compañía  donde trabajábamos cosas  donde ya  estaban montadas  y  que las  t ras ladábamos,  y  lo 

otro  era  ya  convocando gente,  y  era  cómo la  parte  académica donde había  un estudio  y  una f ina l idad de acuerdo a  un 

proceso,  entonces  hay var ias  perspect ivas  de las  cuales  uno podía  abordar.

Maite:

Y  ú l t imamente,  e l  tema del  esta l l ido soc ia l  o  a lgo más actual ,  ¿cómo es  ese recorr ido?
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Rodr igo Fernández:

Lo más actual  fue lo  que h ic imos con la  música  del  derecho de v iv i r  en paz,  justamente te  contaba que fue una in -

tervención que h ic imos que armamos unos módulos  e  inv i tamos gente que se  quis iera  sumar y  aprender,  de repente 

teníamos c inco personas  y  de repente teníamos c incuenta personas,  entonces  nos  juntábamos en bustamente a  una 

hora,  l legaba la  gente que sabía  de esto ya  que era  todo por  redes  soc ia les ,  armamos la  coreograf ía ,  andábamos con 

nuestro par lante y  una vez  que lo  teníamos l i sto  nos  íbamos por  e jemplo a  la  p laza  d ignidad dónde está  e l  monumento 

a  Manuel  Rodr íguez,  hay  una imagen,  puedes buscar  “e l  derecho de v iv i r  en paz ”  en youtube,  fue super  fuerte  para 

nosotros  e  impactante porque sent íamos e l  apoyo de la  gente,  que la  gente le  daba esperanza,  sent íamos que era  un 

bálsamo para  lo  que estaba pasando,  mucha gente se  acercaba a  fe l ic i tarnos,  la  pr imera vez  que lo  h ic imos fue super 

fuerte  porque había  un incendio,  las  bombas lacr imógenas,  era  muy fuerte  porque también era  cómo esperanza,  no 

estábamos hac iendo a lgo v io lento s ino que era  un mensaje  mucho más esperanzador,  de cambio que se  neces i taba, 

de hecho la  letra  d ice  eso,  los  cambios  y  todo lo  que estaba pasando,  y  esa  exper ienc ia  la  fu imos repl icando bastante 

seguido y  hac iéndolo en la  ca l le ,  fuera  de Sant iago también,  eso fue lo  ú l t imo que h ic imos en re lac ión a  que sent íamos 

la  neces idad cómo danza de estar  presente en este  movimiento que se  estaba dando en las  ca l les  porque en e l  fondo 

es  la  ca l le  la  que estaba hablando y  estaba pasando todo y  sent íamos que e l  movimiento no podía  quedar  ausente,  e l 

cuerpo tenía  que estar  presente en este  nuevo cambio,  en este  nuevo d iscurso,  y  esa  fue la  manera en que nosotros 

encontramos que podíamos aportar.

Maite:

¿Y  la  e lecc ión de estos  lugares  tenía  un f in  o…?

Rodr igo Fernández:

O sea,  bueno,  de part ida  obviamente que todo e l  c i rcu i to  de p laza  d ignidad,  bustamante,  las  ca l les  seminar io  tenía  un 

f in  porque ahí  estaba pasando todo,  o  sea en ese sent ido era  muy pol í t ico,  muy soc ia l ,  de  a l to  impacto,  obviamente 

que ese era  e l  f in .  Después lo  empezamos a  l levar  cómo a  donde nos  inv i taron,  a  un fest iva l  de los  DD.HH que fue 

en un parque y  ahí  fue otro f in ,  eran encontrarse  las  fami l ias ,  dar le  va lor  a  ese espac io,  lo  mismo en espacios  cómo 

poblac iones,  cómo unir  a  la  gente,  no era  e l  impacto de hacer lo  en e l  punto cero se  podr ía  dec ir  pero l levar lo  a  otros 

lugares  y  otros  contextos  y  también generaba unión y  v inculac iones  porque,  aparte  de esto,  cuando nosotros  lo  move-

mos a  otros  lugares  íbamos un grupo pequeño,  cómo una especie  de núcleo,  y  a l  lugar  a l  que íbamos y   c i tamos gente 

del  entorno,  t ratamos de v incular  la  part ic ipac ión de la  comunidad de ese sector,  entonces  eso también le  daba un 

sent ido y  eso le  provoca también más v inculac ión terr i tor ia les ,  con los  terr i tor ios ,  y  los  terr i tor ios  se  act ivan con eso 

y  eso también genera fuerza.

Maite:

¿Y  cuanto t iempo se  estuvo anal izando?

Rodr igo Fernández:

¿Esto? Uff,  desde que empezó,  18 de octubre hasta  enero de 2020,  este  año no se  h izo  nada por  la  pandemia ja ja ,  pero 

antes  h ic imos mucho,  inc luso se  h ic ieron unos v ideos,  hay  unos v ideos  de la  pr imera vez  que lo  h ic imos y  hay unas 

edic iones  del  t rabajo.  Mira ,  dame un segundo y  te  voy a  buscar  los  l inks ,  dejame ver  s i  los  encuentro. 

Maite:

P i l lamos unas  fotos  también,  presentac iones  para  la  moneda.

Rodr igo Fernández:

S í ,  en la  moneda h ic imos a lgo super  grande,  eso fue por  la  operac ión Colombo que h ic imos todo una cosa,  eso fue b ien 

pol í t ico,  b ien soc ia l ,  estuv imos tres  d ías  dando afuera  de la  moneda una intervención,  eso fue hace mucho t iempo, 

eso puedes buscar,  fue fantást ico,  fue para  hacer  v is ib le  la  operac ión Colombo y  con las  119 personas  que ases inaron 

y  t iene que ver  con los  DD.HH,  y  fue incre íb le ,  nosotros  h ic imos un l lamado a  gente que se  sumó,  lo  hac íamos en e l 

d ía  y  en la  noche.  Hay imágenes de eso creo,  eso es  del  año…,  bueno ahí  e l  desaf ío  era  intervenir  e l  espac io  f rente a 

la  Moneda,  aquí  nosotros  usamos de fondo a  la  Moneda cómo este  marco,  no intervenimos la  Moneda pero s í  es  super 

potente este  d iscurso a l  poder,  a  los  DD.HH,  la  Moneda,  estas  f iguras  que eran cada persona que habían desaparec ido, 

ases inado,  entonces  es  muy potente porque t ienes  cómo todo e l  derecho humano,  y  ahí  la  reacc ión de la  gente era 

incre íb le ,  era  muy fuerte  lo  que pasaba porque era  poner  en contexto y  dec ir  “hazte  cargo,  haganse cargo”,  todo esto 

no está  so luc ionado ¿me ent iendes? es  mostrar lo  en su cara  y,  a  la  vez ,  mostrar  que había  una abertura  porque en
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otro per íodo era  imposib le  hacer  eso,  esto  fue hecho en democrac ia ,  creo que esto fue….  ay  no me acuerdo en que 

año fue.  Esto  lo  creamos en una sa la  de c lases  y  luego lo  l levamos a l  espac io,  lo  adaptamos ahí ,  lo  que pasa ahí  es 

que trabajamos harto con la  energ ía  que nos  permit ia  este  espac io  tan grande y  cómo los  cuerpos  se  podían movi l i zar 

l ibremente,  podíamos armar  una estructura  pero también había  improvisac ión,  entonces  para  nosotros  lo  potente era 

lo  del  fondo,  cómo la  Moneda enmarca esta  arquitectura  s imbol iza  muchas  cosas  y  cómo adelante de esto estaba esta 

acc ión soc ia l  pol í t ica  dando cuenta de los  DD.HH y  ahí  bueno,  t ienes  una ser ie  de lecturas  que te  da e l  subconsc iente, 

o  sea la  persona que ve esto puede e laborar  y  eso es  lo  interesante igual  cuando uno pone cosas  en espacios  públ icos , 

lo  que te  dec ía ,  se  res igni f ica  o  te  permite  otras  lecturas  múlt ip les  que tu  mismo puedes i r  generando una ref lex ión 

y  una interpretac ión a  la  re lac ión con eso y  eso genera conciencia ,  act iva  tu  pensamiento cr í t ico  también,  eso es  lo 

marav i l loso.

Maite:

¿Y  e l  poder  presentarse ahí  no fue un inconveniente?

Rodr igo Fernández:

No es  que pedimos permiso,  esto  fue muy p lani f icado,  se  p id ieron los  permisos,  no fue espontáneo,  fue una gest ión 

con todo e l  cuento muy necesar io  que se  logró hacer,  había  un equipo de trabajo  en re lac ión con eso,  no sé  s i  estaba 

Lagos  o  Bachelet ,  no me acuerdo.

(Se busca v ideo de la  intervención) .

Rodr igo Fernández:

Por  e jemplo,  este  v ideo,  acá  esta  (presentar  ahora) :  eso que me mostraste  del  119 esta  super  b ien,  es  buen e jemplo 

de eso pero este  es  e l  otro  (en referencia  a  un v ideo del  derecho de v iv i r  en paz  2019)  y  este  es  e l  otro  donde,  ahí  fue 

una de las  pr imeras  veces  que lo  h ic imos y  lo  que pasó fue que agarró vuelo  todo esto y  después ya,  nosotros  ya  cómo 

que teníamos un uni forme,  nos  ordenamos,  esperate  un poco ( intenta  compart i r  panta l la  y  lo  logra:  están v iendo e l 

v ideo del  derecho de v iv i r  en paz,  2019 pero con una mejor  edic ión) .  Acá ya  es  una edic ión que muestra  cómo nos  jun-

tabamos,  y  cómo la  gente se  acercaba,  se  juntaba a lgo y  ya  después se  armaba e l  montaje .  Ahí  tú  puedes ver  la  gente 

cómo coreaba,  esto  es  gente de todos lados,  no so lo  de la  compañía ,  estudiantes ,  actores ,  es  hacer  presente la  danza 

¿me ent iendes? v is ib i l i zar  a  t ravés  del  cuerpo lo  que estaba pasando.  Bueno,  ahí  es  un e jemplo.

Cami la :

Es  emocionante ver  cómo estamos ahora.

Rodr igo Fernández:

Fue muy emocionante,  fue muy fuerte,  eso es  lo  que hablábamos,  cómo e l  contexto te  afectaba,  o  sea era  cómo super 

in-s i tu  más que otra  cosa,  era  super  cont ingente,  la  cosa está  eh,  no sé,  estamos en un proceso d i ferente pero aún as í 

eso era  un proceso super  especi f ico  igual  que los  119,  a  ver,  ¿han v isto  imágenes de eso?

Maite:

¿Y  dónde es  que ustedes  normalmente pract ican?

Rodr igo Fernández:

Ahora estamos,  antes  funcionabamos super  estables ,  h ic imos la  t íp ica ,  t ra in ing ,  seminar ios  abiertos ,  cursos ,  etc ,  he-

mos estado en var ios  espac ios  pero e l  año 2017 paramos un poco porque estábamos muy agotados,  no nos  ganábamos 

n ingún proyecto,  la  t íp ica  de los  independientes ,  se  puso muy d i f íc i l  y  tuv imos que parar  porque funcionamos en va-

r ios  lados,  mucho t iempo en la  univers idad ARCIS ,  después  tuv imos un lugar  l lamado centro coreográf ico,  estuv imos 

mucho t iempo en la  b ib l ioteca de Sant iago,  ahí  era  nuestra  sede,  dábamos c lases  abiertas ,  ensayos  pero tuv imos que 

achicarnos  porque era  insostenib le  ya,  es  muy d i f íc i l  sostener  esto,  ahora volv imos porque nos  ganamos un fond-art 

que no hemos estrenar  porque ha s ido terr ib le ,  n i  les  cuento,  íbamos a  hacer  una función en e l  GAM y volv imos a  fase 

2  y  sonamos.

Maite:

Ah c laro,  había  cómo un poster  de eso.
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Rodr igo Fernández:

S í ,  a l  f ina l  t ratamos de hacer lo  en la  ca l le  pero también estaba medio compl icado y  nada,  hemos estado generando 

v ideos  la  verdad y  en la  que están todos,  met iéndonos en esta  era  d ig i ta l ,  de  hecho ahora en e l  museo de la  memoria 

vamos a  dar  uno,  también tenemos un micro-documental  que vamos a  dar  más adelante en e l  GAM esperando que 

podamos dar  la  obra  presencia lmente porque igual  nosotros  la  queremos hacer la  presencia l ,  igual ,  es  necesar io,  no 

puede ser  que todo sea a  través  de esto,  entonces  funcionamos harto,  eramos cómo 15/17 personas,  ahora somos 4, 

es  que ha estado super  duro para  nosotros  y  es  muy d i f íc i l ,  acá  entra  otro cuento que son las  pol í t icas  chi lenas,  n i 

hablar  del  ministro  de cul tura,  un desastre,  complejo,  muy complejo,  todavía  nos  queda mucho camino por  recorrer. 

Hay una imagen,  a  ver,  tendr ía  que buscar lo…

Maite:

Yo encontré  esa  presentac ión del  gobierno en un b log.

Rodr igo Fernández:

En un b log ,  c laro,  ahora vamos a  hacer  la  página web de nuevo porque se  desactual izo,  hay  hartas  fotos  de eso pero no 

las  encuentro,  creo que las  subió  la  Vale  a  su  facebook.  No,  tendr ía  que buscar la  en e l  facebook,  pero hay imágenes de 

eso que ustedes  me mostraron,  hay  v ideos  también,  a  ver,  ú l t imo intento.  No,  nada que hacer,  después  se  las  mando.

Rodr igo Fernández:

No pero por  ú l t imo nosotras  las  buscamos.  Igual  comentaba un poco de la  s i tuac ión que estamos v iv iendo ahora con 

la  pandemia pero ¿solo  se  están organizando a  través  de estos  medios?  ¿no se  han podido voler  a  juntar  o  ensayar?

Rodr igo Fernández:

O sea,  lo  que pasa es  que estuv imos trabajando por  zoom,  h ic imos todo por  zoom y  ya  cuando entramos a  fase 3  pu-

dimos juntarnos  a  ensayar  y  montando la  boca para  poder  presentar la ,  h ic imos los  v ideos  pero cómo volv imos a  esta 

fase se  compl icó todo,  nos  terminamos de juntar  para  sacar  este  proceso,  teníamos un v ia je  a  Chi loé pendiente pero 

parece que no va  a  resultar  por  lo  que vemos y  e l  GAM nos d ió  para  estrenar  en abr i l  ahora,  en abr i l  ser ían las  func io-

nes  s i  es  que,  s i  no la  cosa,  no sé,  s i  es  mucho vamos a  tener  que adaptarnos  a l  a i re  l ibre,  esta  obra  no está  hecha para 

e l  a i re  l ibre  as í  que habr ía  que adaptar la  ¿me ent iendes? pero cómo que nos  concentramos en eso que mandó mucha 

energ ía  t rabajar  por  zoom,  aprender  de esta  nueva p lataforma,  ensayar  porque tratamos de hacer lo  b ien r iguroso,  nos 

juntamos 4  veces  a  la  semana por  4  horas  entonces  por  eso logramos sacar  la  obra,  porque esto es  proyecto fond-art 

entonces  está  toda esta  compl icac ión de la  formal idad de cumpl i r,  de los  p lazos,  de los  informes y  cómo t iene muchos 

cambios  había  que estar  informando de todos los  cambios  y  es  complejo.  Esperamos en abr i l  poder  dar  la  obra  y  s ino, 

no sé,  o ja lá  porque está  b ien bonita ,  le  pus imos música  en v ivo,  esperemos que podamos dar la .

Maite:

¿Y  ustedes  trabajan,  son dos  profesores ,  cómo es  la  organizac ión del  grupo?

Rodr igo Fernández:

Lo que pasa es  que con la  compañía ,  con Valent ina Pavez,  nosotros  la  formamos,  nosotros  somos profesores ,  coreó-

grafos ,  ba i lar ines ,  esta  compañía  la  creamos en México,  y  nada,  son 25 años  ¿me ent iendes? de hecho h ic imos un l ibro 

sobre la  compañía  que es  un l ibro donde esta  la  h istor ia  de nosotros ,  to0das  las  obras  que hemos hecho y  teníamos 

una compañía  estable ,  aunque tú  no lo  creas  funcionabamos establemente,  una de las  pocas  compañías  con trayecto-

r ia  que ex isten en Chi le  y  que funciona de forma estable  con este  per íodo en donde tuv imos que parar  y  re inventarnos 

pero s iempre trabajabamos con mucha gente,  hay  gente que estuvo 10 años,  gente que estuvo 7,  15,  3  años,  en tota l 

éramos unos 15 en tota l  con un repertor io,  con proyectos ,  de subvenciones  cuando se  podía ,  de todo,  manteniéndolos 

como lo  hacen los  independientes ,  con harto trabajo,  eso,  eso es  cómo la  h istor ia  un poquito.

Maite:

¿Y  trabajan so lamente con bai lar ines  o  también se  apoyan con músicos?

Rodr igo Fernández:

No,  t rabajabamos con música  en v ivo,  tenemos obras  con gente que está  más v inculada con e l  teatro,  inv i tamos a  gen-

te  montar,  que haga su exper ienc ia  con nosotros ,  con coreógrafos  de afuera,  tenemos una obra que la  dramaturg ia  la 

h izo  Patr ic io  P imienta  que es  una obra b ien emblemát ica,  tenemos una obra de unas  coreografas  mexicanas  también,



81

damos la  oportunidad de que los  propios  intérpretes ,  s i  a lguien quiere  hacer  su  propia  coreograf ía  que lo  haga pero 

cómo nos  acotamos,  le  dejamos la  l ibertad a  toda la  gente que había  y  ya  no somos tanto,  ahora somos cuatro perso-

nas  con dos  músicos  y  ser ía ,  ese  es  e l  equipo que,  l legó un momento en que estaba muy d i f íc i l  sostener  todo,  y  ya  s i 

no t ienes  a lgún apoyo o  a lguna subvención.  O sea yo creo que las  compañías  cómo nosotros  cómo movimiento,  cómo 

la  v i t r ina,  cómo e l  co lect ivo,  son cosas  fundamentales  en la  danza que t iene que estar  porque son fuentes  de traba-

jo  también y  eso es  super  importante tener  conciencia  de eso.  Y  estos  l lamados que tú  v iste  también fueron hechos 

ampl iamente por  e l  s indicato de la  danza,  a  lo  que nosotros  pertenecemos,  a  toda esta  labor  pol í t ica  soc ia l ,  bueno 

la  Valent ina Pavez  fue pres identa  del  s indicato durante muchos años  y  t iene v inculac ión de eso,  y  quizás  tampoco lo 

teníamos que era  la  compañía  “sa int  cruz ”  cómo ta l  porque cómo había  mucha gente de muchos lugares  era  mucho 

más ampl io  e l  l lamado pero… eso te  puedo contar.

Cami la :

Muchís imas grac ias  por  la  entrev ista .

Rodr igo Fernández:

Nada,  un p lacer  co laborar  con la  tes is ,  ¿de verdad les  s i rv ió?

Cami la :

Cuando la  tengamos,  y  s í ,  habían muchas  cosas  que no sabíamos.

Maite:

As í  que ahora la  vamos a  buscar.

Rodr igo Fernández:

S í ,  eso que te  d i je  de la  compañía ,  c laro,  la  página web no está  act ivada y  e l  b log no se  ha actual izado pero bueno, 

igual  podis  poner  en Compañía  Sa int-Cruz  y  sa le ,  ahí  vas  navegando,  puedes poner  los  nombres  de los  coreógrafos 

también te  va  a  sa l i r  información,  s i  quieres  invest igar  más sobre eso.

Cami la  y  Maite:

¡Muchas  grac ias  por  la  entrev ista!

Rodr igo Fernández:

¡Que estén b ien,  cu idense!

Cami la  y  Maite:

¡ Igualmente!

Entrevista  3°
Rosa J iménez,  Chinchinera.

Cami la :

Bueno Rosa,  como te  comentábamos en e l  correo,  nosotras  estamos v iendo en nuestro t í tu lo  e l  tema de las  expres io-

nes  art íst icas ,  musica les  y  corpora les  en las  ca l les  de Sant iago.  Bueno,  ese es  e l  t í tu lo  porque intentamos hacer lo  lo 

más ampl io  pos ib le  no dejando de lado expres iones  que podr ían ser  art íst icas  para  a lgunos y  para  otros  no.  Entonces, 

e l  tema de interés  se  enmarca en e l  estudio  de las  práct icas  informales  re lac ionadas  a  las  expres iones  art íst icas ,  musi-

ca les  y  corpora les  en las  ca l les  de Sant iago,  comprendiendo la  t ransformación espontánea,  uso a l ternat ivo y  mutac ión 

f í s ica  que ocurre  en e l  espac io  públ ico  y  e l  movimiento como expres ión de l ibertad y  oportunidad de ser  perc ib ido, 

v iéndose impl icadas  la  búsqueda de una mirada desde e l  comportamiento de los  usuar ios .  las  formas d inámicas  del 

espac io  públ ico  ocupado,  personal izado y  restr ing ido y  las  caracter íst icas  del  espac io  a  proyectar,  s iendo e l  d iseño 

la  base a  nuevas  formas y  normas a  cons iderar  en la  actual idad.  Bueno nosotras  justamente estamos estudiando este

tema del  espac io  públ ico  durante la  pandemia,  entonces,  obviamente ya  teníamos una idea y  una noción,  pero tam-

bién quer íamos ver  e l  panorama actual  y  ver  cómo otras  personas  también observan y  perc iben las  ca l les  de Sant iago, 

entonces  para  eso nosotras  part imos hac iendo una encuesta  onl ine a  cualquier  persona que habitara  Sant iago,  que 

conociera  Sant iago,  que hubiese v is i tado Sant iago para  rea l izar  un catastro  de las  act iv idades  y  expres iones  que se  dan
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en las  ca l les  de Sant iago.  Esto  es  desde la  perspect iva  del  c iudadano que observa e  ident i f ica ,  entonces  este  c iudadano 

podía  so lamente perc ib i r  la  expres ión,  pero también e jecutar la ,  entonces  bueno,  de aquí  sa l ieron muchas  expres iones 

que nosotras  no conocíamos,  por  e jemplo guerras  de Star  Wars ,  guerras  medievales ,  personas  que por  e jemplo no sé, 

la  b ic ic leta  era  una forma de expres ión y  nosotras  part imos in ic ia lmente esto con la  mot ivac ión de abarcar  la  música 

y  la  danza,  pero vemos que también para  otras  personas,  cualquier  acc ión puede ser  una expres ión.

Maite:

De hecho igual  d imos p ie  y  oportunidad a  que la  gente escr ib iera  y  se  expresara  en esta  encuesta  y  ahí  también nos 

d imos cuenta de que a  la  persona a  la  cual  estábamos l legando no era  la  misma que quien las  e jecutaba,  mucha gente 

era  como que solo  se  encontraba con e l las  en las  ca l les  y  ahí  tomamos la  dec is ión de empezar  a  acercarnos  a  los  que 

s í  rea l izaban estas  expres iones  tanto en e l  espac io  públ ico  como ya a lgo mucho más estable  o  como centros  cul tura les 

o…

Rosa J iménez:

Yo creo que c laro,  bueno no sé  s i  en este  momento ustedes  t ienen a lguna intervención o  t ienen preguntas  pero c laro, 

por  un lado uno ve e l  art ista  ca l le jero,  del  uso,  e l  espac io  de la  ca l le ,  e l  espac io  públ ico  es  su  espac io  de sobreviven-

c ia ,  como los  músicos ,  cantores ,  los  chinchineros,  los  mimos,  ¿c ierto? y  por  otro  lado están los  art istas  que hacen la 

intervención de la  ca l le  por  un f in  especí f ico,  que no es  su  espac io  cot id iano de sobrevivencia ,  s ino que es  un espacio 

de intervención que está  mediado por  un sent ido estét ico,  pol í t ico  y  as í  a  grandes  rasgos  desde mi  perspect iva  del 

arte  les  estoy d ic iendo esto,  independiente que hayan d ist intos  c iudadanos que crean que su expres ión t iene un s igni-

f icado re levante en su v ida como tú d i j i ste ,  no sé,  andar  en b ic ic leta  puede ser  una expres ión s igni f icat iva  de l ibertad 

y  s i  yo  enchulo esa  b ic ic leta  se  puede no sé,  ser  una expres ión art íst ica  o  pol í t ica ,  pero bueno,  eso lo  podemos seguir 

hablando en la  entrev ista .

 

Maite:

Y  bueno,  una vez  que ya  empezamos a  ver  como a  la  persona a  la  cual  iba  indicada la  entrev ista  onl ine,  dec id imos 

hacer  entrev istas  más personal izadas,  a  art istas  que real icen la  act iv idad art íst ica  en e l  espac io  públ ico  y  entrev istas 

a  co lect ivos  y  centros  cul tura les  como gestores  del  desarro l lo  art íst ico  y  del  espac io  para  estas  act iv idades,  con e l 

f in  de ya  nosotras  poder  e leg ir  e l  lugar  de intervención del  proyecto.  Entonces  tuv imos un contacto y  l legamos a  t i 

y  empezamos a  conocer  un poco las  act iv idades  que tú  rea l izas ,  autogest ionadas,  s in  f ines  de lucro,  interesada en la 

cu l tura  del  mít ico  chinchinero,  en donde part ic ipaban bai lar ines ,  ( inaudib le)  y  músicos .  Y  aquí  c laro,  empezamos a 

conocer  un poco a  través  de internet ,  las  imágenes y  que c laramente nosotras  d i j imos como ya,  s í ,  aquí  hay  que hacer 

la  entrev ista ,  para  conocer  un poco e l  mundo de los  art istas  en e l  espac io  públ ico  y  cómo se desarrol lan todas  estas 

expres iones,  cómo se organizan y  aquí  estar ían las  preguntas  y  e l  objet ivo de la  entrev ista  que se  enfoca c laramente 

en los  actores  que real izan las  act iv idades  y  e l  propós i to  es  rea l izar  un sondeo genera l  para  ident i f icar  y  caracter izar 

e l  uso del  espac io  públ ico  y  la  organizac ión necesar ia  para  la  organizac ión de estas  act iv idades  en Sant iago.  Entonces, 

la  pr imera pregunta ser ía ,  ¿por  qué l legaron y  cómo l legaron a  desarrol lar  la  act iv idad? y  la  pr inc ipa l  mot ivac ión tuya, 

quizás  en un comienzo o  con más gente.

 

Rosa J iménez:

S í ,  a  ver,  la  pr inc ipa l  mot ivac ión es  la  neces idad de ut i l i zar  un espacio  y  ocupar lo,  esa  es  la  pr imera y  por  qué,  porque 

hay fa l ta  de espac ios  para  ser  ocupados de manera colect iva  y  públ ica ,  entonces  s i  tú  me preguntas  cuál  es  e l  or igen de 

mi  impulso de ocupar  e l  espac io  públ ico  como un espacio  para  e l  desarro l lo  de la  comunidad t iene que ver  con mi  v ín-

culo  con un trabajo  soc ia l .  Yo soy trabajadora soc ia l ,  ese  esa  es  mi  pr imera profes ión,  después estudié  danza y  cuando 

estudiaba trabajo  soc ia l  me v inculé  con comunidades  per i fér icas  y  me s igo v inculando con comunidades  de la  per i fer ia 

y  en la  per i fer ia  las  casas  son tan chiquit i tas  y  hay tan poca infraestructura  comunitar ia  que e l  espac io  natura l  para  e l 

desarro l lo  comunitar io  bás icamente,  es  la  ca l le  .  Entonces  yo cuando en los  años  90,  ya  la  ca l le  era  un espacio,  bueno 

en los  80 po,  como en las  poblac iones  per i fér icas ,  las  co lonias  urbanas,  cualquier  no sé  po,  una tocata,  se  hace en la 

ca l le  po,  ahí  se  trata  de ut i l i zar  los  recursos  que t iene a  comunidad para  que la  gente se  congregue;  p lazas ,  ca l les ,  pa-

sa jes .  Entonces  cuando en los  90 yo me v inculo  con e l  movimiento carnavalero,  batuquero,  ¿c ierto?,  lo  mismo po,  las 

batucadas  dónde pueden ensayar,  para  que tampoco se  congest ionen los  o ídos:  en e l  espac io  públ ico.  Y  en ese tráns i to 

de los  90 aparecen los  pr imeros  carnavales  barr ia les  loca les  en Sant iago,  San Antonio  de Padua en e l  año 92,  en e l 

año 96-97 La  P incoya,  yo ya  estaba ahí  v inculada por  las  danzas  afro,  porque mientras  estudiaba trabajo  soc ia l  hac ía 

danza afro  y  bueno,  ahí  v iene un proceso personal  de invest igac ión de la  f iesta ,  del  carnaval ,  de la  f iesta  ceremonia l 

y  c laro po,  entonces  como que cuando la  comunidad quiere  ce lebrar  en grande,  ahí  se  ocupa e l  espac io  que hay y  ahí
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la  c iudad se  puede convert i r  en una gran p lataforma,  cuando uno va  a  carnavales  h istór icos  de Lat inoamérica,  todo se 

transforma por  la  f iesta  y  la  ca l le  pasa a  ser  un espacio  modif icable ,  c ierto,  según e l  sent ido de la  f iesta  y  s i  uno va  a 

una f iesta  re l ig iosa  del  norte  de Chi le ,  también se  da cuenta que la  c iudad va  a  cambiar  por  esa  r i tua l idad.  Los  espac ios 

cambian en re lac ión a  la  ig les ia ,  lo  mismo va a  pasar  en los  carnavales  y  lo  mismo pasa en los  carnavales  barr ia les ,  e l 

lugar  de ese terr i tor io  se  va  a  s igni f icar  de manera d ist inta  de acuerdo a  cómo se va  a  s i tuar  e l  recorr ido del  pasacal le . 

Entonces  en e l  año 2004 yo tomo la  dec is ión de formar  una comparsa  de carnaval ,  porque c laro,  yo ve ía  a  las  batuca-

das,  había  en La  P incoya,  t rabajamos en la  ca l le ,  los  ensayos  era  como lo  natura l ,  lo  que había  para  congregar  gente 

y  también por  la  fac i l idad del  uso también.  S i  uno está  hac iendo a lgo product ivo,  oc ioso en e l  sent ido,  t rabajando en 

tu  t iempo l ibre,  nadie  te  puede decir  nada,  excepto que molestes  por  los  ru idos,  porque dejas  suc io,  pero por  otro 

lado,  s imultáneamente en mi  t rabajo  como act iv ista  soc ia l  o  de animación soc iocultura l ,  c laro,  uno también empieza 

a  entender  que ese espac io  es  de todos,  entonces  hay que cuidar  la  p laza,  cu idar  la  ca l le ,  hay  que dejar  b ien e l  lugar 

para  habitar  b ien e l  espac io  y  además porque se  va  produciendo una cosa b ien interesante también cuando uno ocupa 

la  ca l le  o  e l  espac io  públ ico  para  ensayar.  La  gente mira ,  observa,  se  det iene,  empieza a  congregarse,  también esa  fa l ta 

como de l ímite  hace que uno,  sea un espacio  de inv i tac ión también.  La  gente se  pregunta oh,  qué están hac iendo ahí , 

qué pasa,  pasa a  ser  parte  de la  geograf ía  la  act iv idad que uno hace,  la  geograf ía  cul tura l ,  entonces  eso también es 

interesante,  entonces  v iendo la  h istor ia  de mi  v ínculo  de por  qué ocupar  e l  espac io  públ ico,  c laro po,  yo venía  de los 

años  90,  mediados de los  90,  c laro,  como en las  poblac iones  se  ocupaba la  ca l le  para  hacer  muchas  act iv idades  y  en 

e l  año 2004 después de hacer  hartos  recorr idos  por  a lgunos carnavales  de Lat inoamérica,  f iestas  t radic ionales ,  toda 

esa  inspirac ión,  yo d i je  no,  yo quiero armar  una comparsa  de carnaval  y  dar le  la  r i tua l idad y  e l  t rabajo  que merece, 

e l  prepararse para  i r  a  un carnaval ,  entonces  yo h ice  lo  mismo que yo he v isto  en La  P incoya,  ocupemos la  ca l le  no 

más,  pero cambié e l  lugar  porque yo iba  a  la  P incoya,  yo v iv ía  en e l  centro,  v iv ía  en Maipú,  pero yo después v iv ía  en e l 

centro y  d i je  no,  hagámoslo  en e l  Parque Bustamante y  empezamos a  ocupar  justo donde está  e l  Manuel  Rodr íguez  e l 

2004,  ahí  en la  P laza  Dignidad.  Y  empezamos a  ensayar  ahí  po los  d ías  domingo as í ,  a  las  5  de la  tarde y  yo congregué 

gente y  se  empezó a  reunir  gente y  bueno,  empezó a  pasar  lo  mismo que yo ve ía  en La  P incoya,  ve ía  que la  gente se 

reunía ,  preguntaba,  empezamos a  habitar  también con la  gente que v ive  ahí  también,  porque ahí  v ive  gente,  que t iene 

su cas i ta  de ca l le ,  pero bonito  porque e l los  ve ían que nosotros  veníamos a  entregar  a legr ía ,  a  hacer  ensayos  de danza, 

venían chiqui l las  l indas  y  nos  h ic imos amigos  también de e l los  y  e l los  nos  cuidaban las  cosas  y  e l los  eran personas 

br íg idas  igual  as í  que pa v iv i r  en ese espac io  tú  sabes  que hay que ganarse ese terr i tor io  pa la  gente que no t iene casa. 

Entonces  c laro,  uno empieza ahí  como y  e l  tema fue e l  inv ierno no más,  la  l luv ia ,  nos  tuv imos ahí  que pedir  apoyo a  la 

Fech,  e l  año 2004-2005 en los  inv iernos  y  nos  apoyaban ahí ,  en Vicuña estaba e l  espac io  de la  Fech,  pero bás icamente 

era  eso,  la  neces idad,  la  fac i l idad,  después te  v iene e l  tema del  uso de los  baños,  yo creo que ahí  hay  un tema que s i 

b ien nosotros ,  los  dos  años  que estuv imos ahí  en e l  Parque Bustamante,  logramos hacer,  yo  v iv ía  cerca,  pero también 

logramos enganchar  con gente que de repente v iv ía  más cerca  o  personas  que nos  podían prestar  e l  baño,  pero s iem-

pre era  un tema,  yo creo que ahí  es  bonito  lo  que uno d ice,  s í ,  es  efect ivo,  pero so lamente como la  parte  de la  segur i -

dad a  veces  que uno puede dejar  sus  cosas ,  la  escasez  de baños públ icos  de buena ca l idad también es  un tema cachai 

y  aquí  como todo se  paga es  súper  fuerte  porque con $1500 no sé,  un baño y  no hay muchos baños en los  parques, 

cuát ico eso en Sant iago,  es  fuerte.  Y  bueno,  en ese sent ido como ya la  práct ica  estaba y  estaba esta  neces idad yo creo 

que h istór ica  generac ional  de empezar  a  ocupar  e l  espac io  públ ico  de una manera más l ibertar ia ,  más de d ivers idad 

de colores  y  de expres iones,  c laro,  yo me sumo a  ese movimiento,  aunque c laro,  no habían muchos en esa  época,  no 

había  tanta  gente que ensayara  en las  ca l les .  E l  año 2006 fundamos la  Chinchint i rapie  porque efect ivamente en esta 

invest igac ión,  en este  mirar  la  cu l tura,  la  propia  cul tura,  por  un lado yo estaba con e l  interés  de entender  la  f iesta , 

pero también of ic ios  que nutr ieran esta  idea de lo  fest ivo en la  ca l le  c ierto,  y  c laro,  estaban las  batucadas,  que ya,  s i 

las  batucadas  uno empieza a  estudiar  la  h istor ia  de Bras i l  te  va i  a  dar  cuenta ahí  como mucha información de cul tura 

popular  y  de también infraestructura  popular.  E l los  t ienen e l  sambódromo,  un montón de cosas  que están v inculadas  a l 

encuentro cul tura l  y  art íst ico´en tanto espac ios  cerrados como en espacios  abiertos .  Pero c laro po,  la  batucada t iene 

toda su h istor ia  pero en mi  caso s iempre había  un tema como de ref lex ión,  de la  pertenencia ,  de la  ident idad,  inde-

pendiente que yo ame la  cu l tura  afrodescendiente,  pero c laro,  ve ía  también e l  eco y  ahí  también aparece este  bombo 

del  ch inchinero,  como un personaje  art íst ico  que ocupaba la  ca l le ,  que agrupaba gente,  que era  un tambor.  Entonces 

también ahí  e l  año 2006 con esta  propuesta  de formar  la  escuela  carnavalera  Chinchint i rapie  aparece e l  bombo chin-

chinero como un bombo que le  da una ident idad también a  la  escuela  y  que le  da un v ínculo  también con un of ic io  de 

ca l le ,  c ierto,  con un tambor que se  desarrol la  en e l  espac io  públ ico.  Entonces,  c laro po,  más sent ido tenía  estar  en e l 

espac io  públ ico,  bueno y  e l  carnaval  como expres ión,  como fenómeno de la  neces idad de la  f iesta  en lo  humano se  da, 

es  en e l  espac io  públ ico.  Neces i ta  de esa  expos ic ión,  no veo un carnaval  en un espacio  pr ivado.  Pero e l  carnaval  como 

fenómeno histór ico que surge en la  edad media,  se  da ahí ,  entonces  obviamente que eso se  repl ica  des  de la  Colonia 

hasta  la  contemporaneidad.  Y  en e l  año 2006 nosotros ,  aparecen dos  cosas  porque por  un lado empieza e l  c i rcu i to  de
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los  carnavales  barr ia les  en Sant iago desde e l  año 92,  pero desde e l  año 2010 yo creo que empieza a  haber  como un 

boom, empieza a  crecer  este  movimiento en Sant iago,  porque en e l  año 2006,  cuando fundamos la  escuela  carnavale-

ra ,  ve ía  estos  focos  pr inc ipa les  como de uso del  espac io  de manera más masiva  desde los  cul tores  carnavaleros ,  por 

un lado está  San Antonio  de Padua,  e l  carnaval  de La  P incoya,  que se  funda e l  año 97,  yo estoy hablando 2006 cachai , 

han pasado cas i  10 años  y  bueno e l  carnaval  de los  Mi l  tambores  ya  estaba en Valpara íso,  ese se  funda e l  año 99. 

Entonces  cuando yo por  e jemplo fundo e l  2004 esta  comparsa,  era  para  i r  a  esos  lugares ,  para  i r  a  La  P incoya,  para  i r 

a  San Antonio  de Padua,  a  los  Mi l  tambores.  San Antonio  de Padua no fu imos s i  con la  comparsa,  fu imos con la  Chin-

chint i rapie  e l  año 2006.  Entonces  e l  año 2006 nosotros  íbamos a  La  P incoya,  a  Mi l  tambores,  a  San Antonio  de Padua, 

pero ya  había  un c i rcui to  de batuqueros,  las  comunidades  empiezan también a  entender  que la  música  y  la  danza en 

e l  espac io  públ ico  congrega,  entonces  no sé,  e l  año 2006 fu imos a  La  Legua,  fu i  a l  Volcán ,  h ic imos un pasacal le  en la 

Quinta  Normal .  S i  ustedes  quieren aver iguar  más cosas  de la  escuela ,  hay  un v ideo que se  l lama v ideomemoria  de la 

escuela  que es  del  pr imer  año,  donde muestran un pasacal le  en la  Quinta  Normal  que es  muy potente as í ,  porque toda 

la  gente bai lando cueca,  los  chinchineros,  unos  f igur ines ,  entonces  c laro po,  era  como nuevo pero cercano,  porque 

estás  trabajando con e lementos  que son parte  de la  memoria .  Ba i lar  una cumbia  a  la  ch i lena pero con 40 personas,  as í 

como que a lgo nuevo trae eso.  Entonces  cuando les  hablo  ya  de este  año,  de los  años  2000-2006,  está  e l  c i rcui to  de 

carnavales ,  de pasacal les  por  barr io  y  por  otro  lado las  agrupaciones  y  en este  caso la  Chinchint i rapie ,  igual  ya  tenien-

do la  exper ienc ia  de dos  años  de estar  en la  ca l le ,  de trabajar  hartos  años  con organizac iones  de zonas  per i fér icas  de 

Sant iago,  de la  zona norte,  c laro igual  uno quer ía  buscar  un espacio  que hubiera  baño,  que fuera  grande pa ensayar  y 

que uno podía  estar  más tranqui lo,  entonces  h ic imos convenio  con la  Usach y  ahí  ensayamos muchos años  en los  pa-

t ios  de los  naranjos  y  en e l  ga lpón Víctor  Jara .  Ahí  estuv imos a lo jados  como hasta  e l  2013,  del  2006 a l  2013.  Tuvimos 

igual  unas  pasadas  nómade,  porque igual  la  escuela  se  movi l i za  también,  movi l i zar  60,  80 personas  y  a l  momento nos 

quedamos s in  espac io  f i jo,  con baño y  bueno la  ca l le ,  s i  la  ca l le  s iempre está ,  me ent iendes,  como que sabíamos que 

ahí  no había  baño,  pero había  que ver  de qué manera lo  podíamos arreglar,  entonces  cuando no teníamos espacio  o 

pasaba cualquier  cosa,  empezábamos a  ocupar  Agua Andinas ,  ¿s i? ,  que ahora Aguas  Andinas  se  ocupa por  muchos 

grupos.  Aguas  Andinas ,  atrás  de la  Estac ión Mapocho,  te  estoy hablando c laro,  del  2006 pa adelante,  cuando no ha-

bía  un espacio  o  se  nos  ca ía  a lgo,  ya ,  ahí  estaba la  so luc ión y  bueno,  c laro,  por  un lado entonces  estaba este  espac io 

como para  ensayar,  donde se  puede ocupar  un espacio  públ ico  abierto  como la  p laza,  la  ca l le  o  una explanada que 

esté  como a l  serv ic io  de todos,  donde hay que conviv i r  con todos y  por  otro  lado está  e l  carnaval  mismo,  e l  carnaval 

barr ia l ,  donde ahí  c laro po,  eso es  lo  bonito  también,  cuando uno habita  e l  espac io  de una manera tan v iva  como los 

carnavaleros  cachai ,  que uno d ice  ya,  voy  a  La  P incoya y  e l  carnaval  de La  P incoya parte  abajo  en Recoleta,  pero esa 

t iene una pendiente po,  entonces  uno se  da cuenta que en cualquier  momento eso empieza a  pesar  o  cuando va i  a l 

carnaval  de los  Mi l  tambores  te  da i  cuenta de que t iene un cerro,  entonces  va i  y  subí ,  entonces  bai lar  y  danzar  y  tocar 

en esa  act iv idad,  c laro y  bueno y  tenís  pasajes  angostos  en Los  Copihues  cachai ,  entonces  también pasajes  angostos  y 

de noche porque va i  a  una poblac ión en ese carnaval  en We tr ipantu,  entonces  efect ivamente la ,  por  un lado ustedes 

preguntan la  enseñanza,  la  exhib ic ión,  c laro,  para  la  enseñanza uno lo  puede como decir  ya ,  esto  es  pa esto,  es  mejor, 

es  más p lanito,  no t iene pendiente,  t iene sombra,  ya ,  podemos res ist i r,  pero cuando se  hace e l  carnaval ,  que uno va 

como ofrendante,  uno se  somete a  las  condic iones  de quien te  rec ibe po,  entonces  s i  e l  carnaval  es  a  las  3  de la  tarde, 

obviamente uno le  d i je  o ja lá  no lo  haga a  las  3  de la  tarde porque nos  vamos a  insolar,  c ierto,  hágalo  a  las  7 ,  uno lo 

hace no más.  Lo  mismo en la  noche o  por  donde te  hagan pasar.  Ahora con e l  t iempo la  gente se  va  dando cuenta y 

empieza a  entender  que los  espac ios  sean buenos,  que sean anchos,  que o ja lá  dec idan los  vec inos  que no pongan los 

autos  afuera  estac ionados,  ¿me ent iendes?,  entonces  como que y  ahí  c laro po,  uno habita  e l  lugar  y  eso.  Entonces  yo 

creo que e l  cómo y  por  qué de cómo l legamos es  por  una neces idad de ut i l i zar  e l  espac io  de la  c iudad,  de habitar lo  de 

una manera s igni f icat iva  y  en ese caso esa  ocupación s igni f icat iva  t iene que ver  con que e l  carnaval  es  una expres ión 

que agrupa y  que da sent ido a  las  comunidades  para  ce lebrar  fechas.  ya  sea de aniversar io  de poblac iones  o  conmemo-

rac iones  r i tua les  como We tr ipantu o  ahora La  Chaya,  que se  conecta  con toda la  época del  so lst ic io,  de cosecha y  por 

la  neces idad también de v is ib i l i zar  po,  v is ib i l i zar  la  act iv idad,  c ierto,  que los  otros  te  vean,  de intervenir  e l  espac io  y 

de compart i r  e l  espac io  con d iversas  neces idades  e  intereses ,  es  un e jerc ic io  de to lerancia  también,  como de habitar 

e l  espac io  de manera lúdica,  no funcional .

Cami la :

La  segunda pregunta va  d ir ig ida  hac ia  e l  cómo se organizan ustedes,  de dónde provienen las  personas  que conforman 

e l  grupo,  qué recorr ido rea l izan,  hac ia  qué públ ico  va  d ir ig ido,  qué personas  rec iben y  cuál  es  su  part ic ipac ión en tér-

mino de cant idad de personas.  Entonces  esto es  un poco más administrat ivo de grupo 
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Rosa J iménez:

Cómo nos  organizamos en la  escuela  carnavalera,  hay  tres  cuerpos  art íst icos  base.  Está  e l  cuerpo de f igur ines ,  que 

t ienen un ta l ler  de máscara  y  un ta l ler  de creac ión de personaje,  se  t ienen que juntar  d ías  d ist intos  para  sostener  su 

act iv idad de f igur ines .  Está  e l  cuerpo de bai le  y  canto,  donde yo he part ic ipado todos estos  años,  del  2006 hasta  ahora, 

donde están los  ba i lar ines ,  cantores ,  donde nos  aprendemos las  coreograf ías  y  creamos coreograf ía ,  nos  aprendemos 

cantos,  t ratamos de sostener  e l  canto en la  ca l le .  Y  está  la  banda,  ch inchineo a  p ie  que está  conformada por  una f i la 

de v ientos,  una f i la  de percus iones  donde está  la  f i la  de chinchineros  y  la  de los  güiros  y  percus iones  as í  panderos  güi -

ros  y  gat i l leras ,  t res  l íneas  de percus ión.  Eso en e l  t rabajo  art íst ico,  los  t res  cuerpos.  Hay un equipo pedagógico y  de 

nuevo montaje  que busca i r  hac iendo congregar  estos  procesos,  de estos  tres  referentes ,  y  por  otro  lado hay equipos 

de acc ión que son súper  importantes  para  sostener  la  orgánica  de la  escuela  que está  nutr ido por  d ist intas  personas 

de estos  cuerpos  art íst icos ,  que es  e l  equipo de autogest ión,  e l  equipo de comunicac iones,  hay  un equipo de invest i -

gac ión también,  hay  un equipo de d iseño y  construcc ión del  montaje  de acuerdo del  concepto del  montaje  carnavalero, 

cuál  va  a  ser  nuestra  estét ica ,  cómo vamos a  buscar  unión estét ica  entre  los  t res  cuerpos,  d ivers idad y  todo eso,  y  hay 

un equipo de protocolo  por  e l  tema de las  v io lenc ias  o  cualquier  s i tuac ión d i f íc i l  que nuestra  comunidad esté  pasando 

en términos  de v io lenc ias  o  malos  tratos ,  y  e l  equipo de car iñ i tos;  e l  equipo de car iñ i tos  cuando hay todas  estas  v io-

lenc ias  o  tens iones  o  personas  que están pasándola  mal ,  de qué manera se  puede ayudar  a  la  comunidad chinchinera  a 

p ie  para  que haya car iño.  Esta  es  una organizac ión de carácter  voluntar io,  la  gente entra  porque quiere,  nadie  la  obl i -

ga,  no hay se lecc ión,  so lamente hay una convocator ia  abierta  en marzo-abr i l  a  integrarse a  la  escuela ,  entonces  e l  que 

quiere  va  y  logra  sostener  las  ex igencias  de t iempos de la  escuela ,  logra  estar  en la  escuela ,  logra  hacer  e l  v ínculo  con 

la  escuela .  Funcionamos a  través  de dec is iones  por  consenso,  buscamos la  práct ica  de la  asamblea como una práct ica 

de toma de dec is iones  de la  so luc ión de conf l ictos  entonces  hay asambleas  por  cuerpo y  hay asambleas  escuela;  esas 

asambleas  de escuela  están mediadas  por  reuniones  de coordinac ión genera l  muchas  veces,  donde la  gente que está 

más act iva  en los  equipos  busca canal izar  y  fac i l i tar  e l  t rabajo  de la  coordinac ión en genera l  o  de los  encuentros .  No-

sotros  funcionamos con ensayos  por  cuerpo en la  semana y  ensayos  todos juntos  los  d ías  sábados,  en los  ensayos  to-

dos  juntos  los  sábado genera lmente se  da un espacio  de ta l ler  in ic ia l ,  porque como va entrando gente,  nosotros  en la 

escuela  este  año e l  2021 cumpl imos 15 años,  entonces  comprenderás  que ha habido mucho cambio de gente también 

y  hay rotac ión,  pero por  otro  lado a  lo  que voy yo es  que la  escuela  va  teniendo un acervo de saberes  que a  la  gente 

que entra  hay como que i r  enseñándole,  t raspasándole  las  cosas  que hace la  escuela ,  entonces  hay ta l leres  in ic ia les . 

Por  e jemplo los  d ías  sábado genera lmente hay un pr imer  momento de ta l ler  in ic ia l ,  después  hay un momento en e l  que 

nos  encontramos todos y  hacen una act iv idad corpora l ,  depende del  equipo,  depende del  proceso en e l  que esté  la 

escuela ,  y  después  hay un momento de ensayo todos juntos  de pasada,  que a  veces  se  hace por  e jemplo nosotros  ahora 

estamos,  hasta  e l  año pasado antes  de la  pandemia,  estábamos funcionando en las  escuelas  de abierta  en Recoleta,  en 

una escuela  que está  en Paula  Jaraquemada todos juntos,  por  e jemplo hay un g imnas io  grande que nos  permit ía  hacer 

nuestros  ensayos  todos juntos,  y  cuando estábamos preparando antes  de la  sa l ida  un carnaval  por  e jemplo,  hacemos 

ensayos  en la  ca l le ,  as í  como también pensando en la  gente que es  nuevita  o  que no t iene tanta  ca l le  cada c ierto 

t iempo vamos a  la  ca l le  nomás,  entonces  hacemos e l  ensayo en la  ca l le  a l rededor  del  lugar  que nos  acoge.  Por  e jemplo 

hace como tres  años  que estamos en e l  Paula  Jaraquemada entonces  hacemos a l rededor  o  cerca  de esos  vec indar ios , 

o  sea por  e jemplo ahí  hay  harto inmigrante y  nos  encontramos con hartos  inmigrantes .  Pero por  e jemplo un t iempo 

en que estábamos en e l  l i ceo Amunátegui ,  después  de que sa l imos de la  USACH,  hac íamos lo  mismo po,  hac íamos e l 

pasacal les  entonces  ustedes  pueden encontrar  pregones de carnaval  antes  de las  chal las  por  e l  sector  de Yungay.  Por 

e jemplo cuando estábamos en la  USACH lo  mismo po,  cuando estábamos en la  USACH hac íamos pregones por  la  v i l la 

porta les ,  antes  del  carnaval  de la  chal la  sa l íamos ya  porque eran un ensayo importante,  un ensayo re levante antes  de 

carnaval ,  entonces  sa l i r  a  la  ca l le  te  impl icaba encontrarte  f i jo  con gente,  gente que va  a  sa l i r,  gente que va  a  mirar, 

entonces  eso hace que e l  of ic io  y  e l  sent ido de lo  que tú  haces  se  vuelve mucho más s igni f icat ivo porque hay a lguien 

que está  rec ib iendo lo  que tú  estás  hac iendo,  a lguien que se  está  comunicando porque te  está  mirando y  uno le  puede 

cantar,  le  puede bai lar,  le  puede f igurar,  entonces  c laro po,  cobra todo sent ido lo  que uno está  hac iendo,  y  en términos 

de la  acc ión en la  ca l le  misma en e l  montaje ,  hay  un d irector  de banda,  hay  caporales  por  cuerpo pa tomar dec is iones 

rápidas  en la  ca l le ,  que son como caporales  funcionales  en la  ca l le ,  porque no podemos hacer  una asamblea pa poder 

def in i r  qué vamos a  seguir  hac iendo en la  ca l le ,  parec iera  que a  veces  en este  espír i tu  tan colect ivo que a  veces  igual 

se  pueden armar  asambleas.  En términos  económicos  hemos tenido var ios  procesos,  en momento la  escuela  pedía  una 

cuota  de luca por  e jemplo a l  pr inc ip io  2006,  cachai ,  de luca por  mes,  porque s i  b ien la  escuela  part ió  con un proyecto 

FONDART,   yo  postulé  a  un proyecto FONDART que sa l ió  adjudicado,  que pudimos pagar le  a  los  pr imeros  monitores  de 

esta  escuela ,  pero como está  fundada en pr inc ip ios  de la  educac ión popular,  la  educac ión popular  s iempre t iende a 

que los  educadores  seamos los  fac i l i tadores ,  seamos impulsores  y  provocadores  de aprendiza je  colect ivo,  entonces  es 

b ien tens ionante,  yo igual  soy  profesora  de danza y  estudié  en la  univers idad y  todo pero eso no s igni f ica  que yo tenga
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un… tengo harto que apoyar  desde la  academia pero también pueden haber  otros  educadores  que son de mi  mismo 

cuerpo a  part i r  de sus  exper ienc ias ,  ¿se  ent iende?,  entonces  eso hace que por  e jemplo a  n ive l  de educac ión,  en la 

escuela  no s iempre logremos tener  buenos format ivos  para  persona y  eso ha s ido que la  autogest ión de la  escuela ,  s i 

b ien en los  pr imeros  años  era  muy c laro un grupo de monitores ,  después  como que se  empezó a  cuest ionar  también 

este  tema y  de que todos podemos enseñar;  ahora eso es  re lat ivo porque te  day cuenta que en real idad enseñar  es  la 

media  pega y  ahí  van aparec iendo dist intos  procesos.  Hasta  e l  año 2013 teníamos cuotas  tr imestra les  de tres  lucas , 

y  s i  no tení  las  t res  lucas  s iempre había  pos ib i l idades  de ver  s i  podí  t rabajar,  nunca hemos tratado de que por  p lata 

la  gente se  vaya,  eso no es  una condic ión de la  escuela ,  porque la  escuela  está  fundada en va lores  de so l idar idad y 

co laborac ión,  co laborat iv ismo o cooperat iv ismo,  pero e l  año 2014 h ic imos un c laustro  donde ref lex ionamos sobre los 

temas de la  escuela  y  ya  no hay cuota  desde ese año,  desde 2015,  y  so lamente se  trabaja  como… eso s iempre se  h izo 

antes  igual ,  s iempre h ic imos f iestas  de autogest ión s iempre desde e l  año 2006,  donde todo lo  trabajábamos a  r i fa , 

pero lo  que empezó a  aparecer  con más c lar idad e l  año 2008,  a  los  dos  años  de la  escuela  como ya había  un producto, 

un trabajo  art íst ico,  c iertos  of ic ios  que se  empezaron a  levantar ;  se  empezaron a  armar  las  carnazas  de autogest ión, 

¿Qué quiere  dec ir  esto? Por  e jemplo:  “ya  tenemos que juntar  p lata  pa un carnaval”,”ya  tenemos que hacer  una carna-

za,  vamos a  Lastarr ia ,  nos  vamos todos nos  juntamos,  ¿Quiénes  pueden i r?  Ya  hay un quórum de banda hay 10 bai lar i -

nes ,  2  f igur ines”,”s í  se  arma la  carnaza”,  ya ,  tarreo pa pedir  p lata  pa la  escuela ,  a  lugares  estratégicos  donde se  junten 

tur istas ,  gr ingos,  gente que no sé  qué po,  gente que d ice  “ooh fo lk lore”;  c laro gente que no va  a  las  poblac iones  a  ver 

carnavales ,  ¿Cachai? ,  y  ahí  Bel lav ista ,  Barr io  I ta l ia  y  esas  son las  carnazas  de autogest ión,  ahora hay carnazas  que son 

sol idar ias ,  que no son en contextos  de carnaval ,  que no te  vay  a  encontrar  con otras  comparsas ,  no es  un carnaval , 

entonces  a  eso se  le  l lama carnaza,  y  hay  veces  que son carnazas  como los  meet ing pol í t icos  que no es  un carnaval ,  tu 

vay  ahí  por  e jemplo a l  f rente del  t r ibunal  de just ic ia  y  se  va  con un grupo porque se  va  a  apoyar  y  a  tocar  e l  Charagua, 

o  e l  Miren cómo sonr íen de la  V io leta ,  y  ahí  también es  una carnaza,  como que poní  tu  cuerpo y  de repente la  carnaza 

en términos  art íst icos  no está  tan asegurada,  justo  le  toca a  un bombo que está  aprendiendo y  es  d i f íc i l ,  o  un bai lar ín 

que está  aprendiendo y  se  t i ra  nomás porque e l  contexto es  lo  que te  l lama,  y  a  veces  es  pel igroso porque en términos 

art íst icos  ta l  vez  no estay  tan b ien preparado po,  y  quizás  sa le  súper  desaf inado y  súper  descoordinado en la  danza 

pero e l  sent ido pol í t ico  le  da un va lor  que hace que se  o lv ide quizás  en la  lectura  del  que ve o  del  que escucha,  ahora 

s i  la  cuest ión sa le  bacán art íst icamente,  pol í t icamente es  súper  aceptado,  t iene más peso e l  t rabajo,  s iento yo,  pero 

c laro,  harmonía,  e l  equi l ibr io  entre  lo  soc ia l ,  lo  pol í t ico  y  lo  art íst ico/expres ivo,  está  ahí ,  s iempre ahí ,  buscándose,  en 

momentos  éste  está  más importante y  éste  está  as í ,  en este  momento están as í  y  es  bacán,  esto  no creo que pasa,  está 

s iempre ahí ,  está  s iempre en este  d iá logo… no,  a  veces  s í  pasa  que lo  art íst ico  está  súper  potente.  Bueno y  ¿Qué más? 

Qué cant idad de personas,  les  d i je  lo  que hac íamos.  las  f iestas ,  las  r i fas ,  también tenemos jornadas  a  veces  genera les , 

por  e jemplo protocolo,  hacen encuentros  mixtos ,  encuentros  hombres/mujeres ,  yo  que soy de una generac ión más 

v ie ja ,  ésta  fue una i r rupción b ien potente de las  nuevas  generac iones  feministas  y  se  notó,  como que esto empezó e l 

año 2015 en la  escuela ,  esta  idea de los  protocolos ,  y  hacemos estas  jornadas  de enchule,  de d iseño,  s i  hay  un buen 

equipo de d iseño que está  mot ivado,  me acuerdo que e l  año pasado h ic imos jornadas  de enchule,  o  por  e jemplo e l 

equipo de pedagogía ,  e l  año pasado para  e l  nuevo montaje  que estamos hac iendo,  que está  inspirado en Lat inoamé-

r ica ,  que l levamos como dos  años  hac iéndolo,  o  tres  años,  p iano p iano,  nos  d iv id imos en equipo y  tuv imos jornadas 

de invest igac ión sobre,  no sé,  la  cueca en Lat inoamérica,  o  d iseño y  artesanía  en Lat inoamérica  para  buscar,  entonces 

eso hace que nos  congreguemos todos por  e jemplo,  hablar  del  tema,  mirar  cosas .  Reguetón por  e jemplo,  en e l  nuevo 

montaje  se  quiere  montar  un reguetón,  y  en e l  reguetón se  inv i tó  a  mujeres  que cantan reguetón femenista ,  yo  por 

e jemplo no sé  de eso,  hay  var ios  que tenemos que aprender  y  toda la  escuela  es  part íc ipe de esa  act iv idad porque 

todos tenemos que cachar  que en e l  nuevo montaje  va  a  haber  un reguetón,  entonces  tenemos que conocer  la  h istor ia 

del  reguetón.  ¿Qué otras  cosas  se  hacen? Se hace cumpleaños de la  escuela ,  eso es  seguro,  y  se  congrega y  se  hacen 

act iv idades  importantes ,  cuando parte  e l  año se  hace una act iv idad de b ienvenida a  la  gente que ingresa a  la  escuela , 

que es  súper  apoteós ica,  lo  que nunca se  hace es  una act iv idad de despedida,  cada uno se  va  p io l i ta ,  o  depende de la 

importancia  de la  persona,  o  de lo  popular  hacer le  la  despedida,  pero la  despedida es  b ien tr iste ,  hasta  ahora,  como 

que hay gente que se  va  en carnavales ,  hay  gente que lo  anuncia ,  gente que nunca lo  anuncia  y  se  va  y  nunca supimos 

de é l ,  yo  todavía  lo  estoy entendiendo porque esto es  una construcc ión también,  de estos  saberes  colect ivos  y  co-

munitar ios  que se  van quedando a  medida que van s iendo importantes  para  la  comunidad,  les  comento porque como 

l levo tantos  años  también uno va  anal izando los  procesos,  hacemos paseo de escuelas  también cuando ya  termina la 

act iv idad carnavalera  en enero,  porque e l  ú l t imo carnaval  as í  importante es  la  Chaya,  después  se  hace a lgún paseo, 

eso también se  organiza.  Y  este  año es  b ien especia l  porque además este  año nosotros  somos sede de una fest iv idad 

andina que se  ce lebra  hace como 25 años  en e l  cerro B lanco,  e l  cerro B lanco es  un Apu,  ¿Ubican ese Apu que está 

ahí  en Recoleta,  a l  lado de los  cementer ios?  Bueno ahí  se  ce lebra  como 20,  más de una década,  15,  no lo  tengo muy 

c laro se  hace la  Anata  que es   una f iesta  andina y  que es  e l  carnaval  andino,  que se  tras lada aquí  también a  lo  urbano
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y nosotros  este  año nos  toca hacer  e l  afe l io  de esa  f iesta ,  entonces  vamos a  tener  act iv idad enero y  febrero pa poder 

sostener  ese proceso,  ahora con la  pandemia,  todo se  ha v isto  modif icado,  no sabemos cómo va a  ser,  este  año con la 

pandemia la  escuela  su  ú l t ima act iv idad fue i r  a  despedir  a  Mar iano Puga,  estuv imos en la  proces ión antes  de entrar 

ahí  a  V i l la  Gr imaldi ,  estuv imos ahí  justo  en la  quincena antes  de marzo,  esta  fue nuestra  ú l t ima act iv idad en espacio 

públ ico  y  después en octubre rec ién hubo una carnaza as í  de unos chiqui l los  que fueron como a  Puente Al to  as í  como 

en la  desesperac ión,  yo creo que a  f ina les  de sept iembre,  que fue una carnaza pa una act iv idad infant i l  que fueron los 

chiqui l los  y  después en octubre hubo un pasacal le  por  los  presos  pol í t icos  en La  V ictor ia  y  ahí  se  juntó harta  gente y 

fue en octubre,  justo  después que este  cabro que se  t i ró,  lo  empujaron a l  Mapocho los  pacos.  Eso fue lo  pr imero im-

portante,  a lgunos meet ing por  apoyo de los  presos  pol í t icos ,  y  la  ú l t ima act iv idad importante fue e l  v iernes  pasado,  e l 

v iernes  18 de d ic iembre.  ¿La  cant idad de personas? ahí  hay  c ic los ,  todos  estos  años  la  escuela  no supera las  120,  150 

personas,  eso es  como lo  más que podr ía  haber  en a lgún momento en la  escuela ,  y  genera lmente en e l  pr imer  c ic lo,  y 

cuando se  rec ibe gente.  Hay un carnaval  importante que es  e l  carnaval  de Huachipato que es  bonito  porque es  e l  único 

de inv ierno y  de noche,  y  ahí  genera lmente somos s iempre 100,  120.  Después en los  veranos as í  como en esta  época 

por  e jemplo en d ic iembre cuando la  gente porque c laro,  la  gente mayor i tar iamente entre  los  20 y  los  30 años,  ése es 

como el  fuerte,  hay  mucha gente que estudia ,  t rabaja ,  hay  mamitas  hay papás,  pero en todos estos  años  la  tendencia 

ha s ido como mantener  e l  promedio ve inteañero en la  escuela ,  25 a  los  30,  entonces  a  f ina les  de año por  las  ex igen-

c ias  estudiant i les  s iempre como que baja  un poco,  y  ahí  en promedio pueden haber  60,  80;  por  e jemplo ahora para  e l 

carnaval  de La  Chaya que se  va  a  hacer  e l  16 de enero,  hay  80 personas  inscr i tas ,  contando aguateros  y,  no sé,  gente 

que va  a  apoyar  de afuera,  entonces  c laro como que la  escuela  osc i la  entre  80,  120 personas,  y  s iempre en términos  de 

mujeres/hombres  hay como,  d i r ía  que hay más mujeres  que hombres  genera lmente,  pero tampoco es  una cosa que se 

note tanto,  igual  ahora por  e jemplo es  bonito  ver  que a  través  de los  años,  hace como tres  años,  dos  años,  se  armó e l 

b loque femenista  y  hay var ias  cabras  de La  Chinchinera  a  P ie ,  entonces  hay una comparsa  de puras  mujeres .  Una cosa 

que es  b ien importante por  e jemplo todas  las  semanas t iene que haber  una infoescuela  donde vaya como dic iendo 

las  cosas  que se  t ienen que hacer,  los  acuerdos,  las  actas  de la  asamblea.  Por  e jemplo para  l levar  los  carnavales ,  hay 

que armar  comités  carnavaleros  porque imagínate en e l  2006 habían 3  carnavales ,  4  carnavales ;  pero después c laro la 

gente como que ve que hay un grupo que va  grat is  y  todo entonces  como que es  la  mano también para  la  animación 

soc iocultura l ,  entonces  por  un lado,  se  empiezan a  f lorecer  los  carnavales  barr ia les ,  y  por  otro  lado,  uno no puede dar 

abasto,  entonces  uno t iene que def in i r  a  qué carnavales  va,  a lguien de la  organizac ión t iene que v incularse  con esa 

comunidad para  saber  a  qué horas ,  con quién hablar,  requer imientos;  se  t ienen que armar  comités  carnavaleros  de dos 

personas,  que hagan e l  v ínculo  con e l  terr i tor io  porque o  s i  no uno se  vuelve mono s i  uno estuv iera  a  cargo de todas 

las  cosas  y  además t iene que haber  comunidad de v ínculo  comunitar io,  entonces  eso también es  una act iv idad que 

hay que hacer  cuando va  a  los  terr i tor ios ,  también,  por  otro  lado,  hay  una coordinadora carnavalera  donde convergen 

var ias  comparsas ,  entonces  también como organizac ión ve s i  se  v incula  a  las  d ist intas  redes  que hay de agrupaciones 

de ca l le ,  agrupaciones  carnavaleras  o  comparsas ,  hay  var ias ,  por  e jemplo hay una que son como bandas  que están v in-

culados  a  lo  que es  18 de octubre,  está  la  coordinadora carnavalera  que es  más ant igua que está  v inculada a l  fest iva l 

de La  Chaya,  entonces  también como organizac ión tenemos que ver  s i  tenemos voceros,  qué hacemos,  s i  estamos ahí  o 

no,  cómo nos  representamos,  porque ahí  hacemos fuerza  de movimiento,  se  ampl ía  la  percepción de la  fuerza  común 

que tenemos los  carnavaleros  y  de las  neces idades  que tenemos y  de los  derechos que tenemos pa ex ig i r  nuestro of ic io 

y  para  defender  nuestra  f iesta  en nuestros  carnavales .

Cami la :

Y  con todo,  en e l  espac io  públ ico  mismo,  qué t ipos  de derecho y  qué t ipos  de espac io  son los  que deber ía  dar  la  c iudad 

para  este  t ipo de expres iones,  qué crees  tú.

Rosa J iménez:

En los  parques  deber ía  tener  un espacio  para  bai lar  po,  con sombra para  reunirse,  bueno ahí  se  la  har ían chupete en-

tre  los  músicos ,  los  c i rcenses,  todos.  Imagínate que en los  años  90 la  ocupación del  Parque Foresta l  por  los  c i rcenses, 

la  ocupación de los  batuqueros  en los  parques  O’Higg ins ,  Quinta  Normal ,  eso se  ha mantenido,  en las  poblac iones 

per i fér icas  la  ca l le  s iempre está;  espac ios  donde pueda uno trans i tar,  que haya sombra y  que haya baños públ icos ,  yo 

creo que esas  son las  cosas  bás icas ,  y  agua,  acceso a  agua también,  porque no podí  bajar  a  tomar agua as í ,  por  eso 

están tan bonitas  esas  p i letas  con chorr i tos  de agua en los  parques  porque se  a l imentan los  n iños,  las  guaguitas ,  los 

pajar i tos ,  los  v ie j i tos ;  la  agüita  cerca  y  e l  techo pal  inv ierno,  porque igual  uno puede estar  abr igado,  no es  necesar io 

que esté  todo tapado,  y  además yo como carnavalera  he estado acostumbrada,  imagínate,  en la  USACH me acuerdo 

que hac íamos en e l  inv ierno no teníamos espacio  cerrado y  ocupábamos los  pas i l los  de la  USACH as í  locos  po,  y  l lov ía 

y  nosotros  ahí  ba i lando b ien engrupidos,  y  la  humedad y  todo pero bueno e l  techo te  protege po cachai ,  no importa, 
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sent í  e l  f r ío  pero no te  moja i  ¿Cachai?  Yo creo que eso y  también e l  tema del  espac io  acúst ico también hay un tema, 

por  e jemplo en Aguas  Andinas ,  tení  la  media  esplanada bacán,  hay  un montón de edi f ic ios  que son edi f ic ios  comer-

c ia les ,  administrat ivos  y  de serv ic ios ,  entonces  s i  vay  un sábado o un v iernes  a  las  7  no molesta i ,  pero qué pasa con 

e l  rebote del  sonido,  eso también requiere  un estudio,  de repente hay una persona que v ive,  no sé,  en e l  doceavo 

p iso  le  rebota e l  sonido de a lguna manera en esta  masa que uno no cacha,  y  le  l lega e l  sonido del  tambor y  c laro esa 

pobre gente l lega un momento en que quiere  descansar,  entonces  también cómo se estudia  e l  t rabajo  del  sonido,  por 

e jemplo tenía  justo una reunión de escuela  y  los  ch inchineros  d i jeron “na encontramos justo una p laza  bacán porque 

justo está  a l  lado de la  carretera,  entonces  no molestamos a  nadie”,  entonces  ( )  donde no les  va  a  l legar  e l  rebote,  yo 

creo que eso es  importante,  que no haya problema de afectar  e l  sonido,  a  otros;  y  en e l  caso de los  carnavaleros  que 

hacemos pasacal le ,  neces i tamos trans i tar,  que sea un espacio  que nos  permita  g i rar  o  i r  y  vo lver,  donde uno pueda 

hacer  un c í rculo  grande,  eso también es  importante,  espac ios  anchos,  no so lamente angostos  pa trans i tar  pa  delante 

y  pa atrás ,  s ino que te  permita  sent i r  e l  c í rculo,  espac ios  anchos también;  y  bueno que sean p isos  l i sos  también,  que 

te  permitan adherencia  y  que no tengan muchos desnive les ,  pa  no andar  tropezándote y  exponiéndote los  p ies  ca-

yéndote,  igual  eso los  carnavaleros  lo  v iv imos,  como estar  pendiente del  suelo,  la  ca l le ,  de l  hoyo,  del  adoquín,  c laro 

estay  v ivo,  hay  un cuerpo v ivo,  atento a l  espac io,  pero uno se  d ice  “pucha la  infraestructura  mala  po”,  imagínate que 

pa la  gente que va  caminando de repente te  tropezai  con malos  pav imentos  y  c laro los  autos  a legan en las  ca l les  de 

Sant iago porque uno sabe también que hay ca l les  súper  malas ,  pero bueno,  s i  uno p iensa en e l  ideal ,  deber ía  ser  una 

infraestructura  que pensara  en la  sa lud de los  c iudadanos,  en que esa  caminata  no tenga la  pos ib i l idad de un tropiezo, 

yo creo que eso es  como lo  bás ico.

Cami la :

Con respecto a  estos  espac ios  d istr ibuídos  en Sant iago,  porque tú  nos  d ices  que pract ican en e l  centro y  c laro después 

se  d istr ibuyen hac ia  d ist intas  comunas como más de exter iores ,  estos  espac ios  ¿Tú te  los  imaginar ías  como en la  misma 

medida y  cant idad tanto en e l  centro como en otras  comunas?

Rosa J iménez:

Por  supuesto po,  s i  somos una c iudad que está  súper  depr ivada de parques  po,  yo v ivo en La  F lor ida  y  no tenemos 

nada que nos  congrega as í ,  está  e l  Panul ,  pero que d iga  as í  un paño largo,  no hay nada,  hay  p lazas  pequeñitas ,  no hay 

nada que ande por  e jemplo,  deber íamos tener  todos a lgo como el  Parque O’Higg ins ,  como la  Quinta  Normal ,  hay  muy 

pocos  espac ios  as í  d istr ibuídos  de manera equitat iva  en la  c iudad,  ser ía  ideal  un parque donde hubiera  un anf i teatro, 

donde hubiera,  no sé,  una esplanada grande con sombra para  agrupar,  para  mí  ser ía  marav i l loso que hubiera  un centro 

cul tura l  carnavalero donde esté  pensado para  e l  t rabajo  de las  comparsas  por  zonas,  zona sur,  zona norte;  en e l  caso 

de la  escuela  como somos una escuela  como pionera,  nosotros  no tenemos un v ínculo  terr i tor ia l  func ional  que fue e l 

centro,  pero nosotros  venimos de d ist intas  comunas,  pero s í  ahora hay var ias  comparsas  que t ienen ese v ínculo  terr i -

tor ia l ,  que nacen en una poblac ión,  o  que son de la  Peñalo lén,  hay  batucadas  que son muy terr i tor ia les  también,  en e l 

mundo andino también,  pero habr ía  que buscar,  quizá ,  como Balmaceda 1215,  t iene este  espac io  para  e l  arte  donde 

va  gente de d ist intas  comunas,  deber ía  haber  también espacios  estratégicos  para  e l  mundo carnavalero,  porque en e l 

mundo carnavalero se  neces i ta  ta l leres  para  confecc ionar  vestuar io,  pa  hacer  máscaras ,  hacer  muñecos,  se  neces i ta 

un espacio  para  guardar  instrumentos,  ahora cada uno guarda sus  cos i tas  po,  sus  vestuar ios ;  nosotros  no tenemos un 

espacio  de nosotros ,  nosotros  s iempre hemos ocupado espacios  de los  otros ,  de una escuela ,  o  e l  espac io  de todos, 

por  e jemplo la  ca l le  que es  un espacio  de todos.

Maite:

¿Hasta  qué punto… porque mucha gente nos  hablaba como que s i  uno veía  como la  infraestructura  de estas  act iv iades, 

se  perdía  la  esencia  de e l las ,  que uno por  e jemplo,  comenzaba a  encerrar  entre  comi l las ,  se  perdía  como lo  que…

Rosa J iménez:

Ahh,  c laro como lo  que pasa es  que hay dos  momentos,  está  e l  momento como del  ensayo,  como de la  preparac ión, 

en donde e l  estar  en la  ca l le  te  permite  tener  un feedback,  como un espacio  de exper imentac ión,  de trabajo,  pero el  
ensayo requiere  c iertas  condic iones  de d ignidad de trabajo,  e l  ensayo,  la  preparac ión del  t rabajo,  f r íamente cuando 

yo te  d i je :  E l  carnaval  por  esencia  es  en e l  espac io  públ ico,  entonces,  s í  po,  e l  carnaval  t iene que ser  en la  ca l le ,  la 

infraestructura  es  que la  ca l le  esté  b ien pavimentada,  que oja lá  no hayan autos,  que se  ancha,  que se  e l i ja  una buena 

ca l le  por  donde se  trans i te;  nosotros  en La  Legua por  e jemplo,  La  Legua es  bonita  porque uno va  trans i tando por  la 

h istor ia  de La  Legua también po,  va i  a  La  Legua de emergencia ,  La  Legua ant igua y  vay  pasando por  d ist intas  ca l les ,  e l 

carnaval  de La  Legua se  construye en ese terr i tor io,  e l  carnaval  de La  Legua es  su  terr i tor io,  porque yo voy a  La  Legua,
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en e l  caso del  carnaval  es  as í ,  e l  terr i tor io  del  carnaval  def ine e l  carnaval ,  lo  impregna,  lo  mismo que e l  carnaval  de La 

P incoya,  por  eso los  carnavales  t ienen esa  impronta en Lat inoamérica,  e l  carnaval  de Ar ica ,  porque ahí  ve í  e l  morro,  es 

porque es  en e l  terr i tor io,  entonces  obviamente que eso es  as í  po,  pero lo  que te  hablaba de la  d i ferencia  t iene que ver 

con la  preparac ión,  y  uno va  tomando car iño también,  cuando yo te  hablaba de este,  pucha nosotros  ensayamos en e l 

Paula  Jaraquemada,  entonces  hac íamos nuestra  preparac ión por  fuera  del  Paula  Jaraquemada y  nos  encontramos con 

otra  rea l idad,  de inmigrantes ,  con otras  ca l les ,  entonces  cuando funcionábamos en Amunátegui ,  lo  mismo;  entonces 

s í  po,  va  a  estar  condic ionado por  e l  terr i tor io  donde uno habita ,  y  la  infra  de ese terr i tor io  te  va  a  condic ionar  las 

pos ib i l idades  y  la  d ignidad de la  preparac ión,  cuando digo d ignidad,  de la  t ranqui l idad,  porque uno igual  es  cuerochan-

cho por  su  of ic io,  te  adapta i ,  y  porque también uno sabe que es  un derecho,  un derecho ocupar  e l  espac io  públ ico  s i 

estás  hac iendo arte,  entonces  nadie  te  puede decir  nada excepto que c laro que tengas  que ver  que tu  espac io  no esté 

i r rumpiendo otra  act iv idad y  ahí  tení  que d ia logar  con los  otros  para  ver  cómo conviv imos en espacio  públ ico

Maite:

Y  ¿Cómo ha s ido la  exper ienc ia  con la  s i tuac ión de la  pandemia?

Rosa J iménez:

Con la  pandemia ha s ido súper  d i f íc i l  po’,  porque por  un lado tratar  de mantener  nuestros  v ínculos  como organizac ión 

voluntar ia  ha s ido a  través  de los  soportes  en l ínea,  t ratando de s igni f icar  nuestra  f iesta ,  de expresarte  de una manera 

a  través  de los  soportes  d ig i ta les ,  igual  a  nosotros  nos  costó lograr  acuerdos,  no sacamos n ingún v ideo,  a  lo  más a l-

guna foto,  otras  agrupaciones  h ic ieron v ideos,  pero nosotros  no logramos hacer  v ideos,  a  lo  más fot i tos  as í  apoyando 

c iertas  demandas v inculadas  a  las  del  18 de octubre,  asambleas  en l ínea,  v ideos  como el  t rabajo  format ivo se  tuvo que 

adaptar  a  este  formato en l ínea,  y  por  e jemplo a  pr inc ip ios  de sept iembre había  agotamiento,  como que ya  no había 

mucha convocator ia ,  igual  hubo momentos  súper  bonitos ,  as í  como que ce lebramos We Tr ipantu con una act iv idad 

que duró como 8 horas  en l ínea,  tuv imos ta l leres ,  t rabajo  en mapudungún,  h ic imos muchas  cosas ,  inv i tamos gente, 

nos  juntamos como 70 personas  en l ínea,  y  después otro momento como importante fue e l  cumpleaños de la  escuela , 

también estuv imos como 8 horas  en l ínea as í  ca leta ,  s í ,  súper  engrupidos,  esas  fueron como las  cosas  más intensas 

que yo v iv í  con la  escuela ,  esas  dos  act iv idades,  c laro las  otras  fueron sostener  asambleas,  conversator ios ;  por  e jem-

plo  como somos a l  ( )  de la  nata  h ic imos conversator ios  con p intores  andinos,  la  conect iv idad nos  da esa  fac i l idad,  de 

estar  hablando con a lguien de Pozo Almonte,  o  de Ar ica ,  h ic imos también conversator io  con gente del  Tumbe,  muchas 

cosas ,  muchas  reuniones  en l ínea,  y  progres ivamente comenzamos en d ic iembre ya  a  hacer  ensayos  presencia les ,  pero 

en octubre fueron los  pr imeros  ensayos  de la  escuela ,  como pa act ivar  la  ca l le ,  ya  en la  desesperac ión de var ios ,  yo 

que ya  tengo mi  edad y  porque también me cuido porque v ivo con mis  suegros,  me expuse menos,  pero los  cabros  más 

jóvenes,  no es  que sea v ie ja ,  pero igual  se  nota  la  d i ferencia ,  yo  tengo 47 y  con gente de 21 po,  o  25,  también hay una 

impronta d ist inta ,  y  ahora,  c laro po,  han habido ensayos  semipresencia les  también,  gente reunida,  unos  on- l ine,  eso 

es  súper  raro,  sobre todo pa bai lar,  bueno tocar  imposib le  en l ínea po,  tocar  como que se  va  enseñando,  cada uno toca, 

pero los  cabros  ya  se  están juntando por  f i la ,  ahora se  están juntando en Parque Almagro,  como que uno va  probando 

espacios ,  es  loco,  s iempre hemos ido probando,  yo creo que todos los  que trabajan en comparsas  vamos probando, 

dónde no nos  echan,  dónde podemos estar,  dónde no esté  súper  ocupado,  Parque Almagro está  s iendo un espacio 

donde se  están congregando ahora los  músicos  por  e jemplo.

Maite:

¿Hay unos que son más icónicos ,  por  e jemplo,  que otros?

Rosa J iménez:

Me parece que ( )  Aguas  Andinas  y  detrás  de la  estac ión mapocho ha s ido ocupado hartos  años,  aparte  que ha s ido 

como,  e l  Parque Foresta l ,  Cabal lo  Botero también,  súper  as í  como demandado y  hay que pedir  hora,  tení  que cachar 

s i  a lguien lo  está  ocupando o no,  Parque Bustamante también,  ahí  cerca  del  café  l i terar io,  también por  Sa lvador,  igual 

ha  s ido loco porque del  año 2004,  que les  hablaba de la  comparsa… se me olv idó a lgo importante mencionar les  tam-

bién,  que yo creo que fue re levante e l  por  qué l legamos a  la  ca l le ,  qué bueno que me acordé,  perdón que haga este 

paréntes is ,  pero para  mí  fue súper  re levante la  marcha de los  pueblos  or ig inar ios ,  la  marcha de los  pueblos  or ig inar ios 

se  empezó a  hacer  desde e l  año 82,  yo ya  era  cabra  y  yo estaba estudiando trabajo  soc ia l ,  y  yo empecé a  i r  a  esas 

marchas,  y  empecé a  ver  las  pr imeras  expres iones  as í  como e l  ba i le  chino,  los  mapuche,  y  la  comparsa  fue e l  año 2004 

a  la  marcha de los  pueblos  or ig inar ios ,  pa  mí  también fue re levante ver  esa  marcha,  y  ver  ese recorr ido desde p laza 

I ta l ia  hasta  Santa  Luc ía ,  me acordé de eso porque también,  c laro po,  ahí  había  una marcha que terminaba s iempre en 

act iv idad r i tua l ,  ya  sea en Santa  Luc ía  o  en e l  Parque Foresta l ,  y  esa  marcha se  s igue hac iendo y  nosotros  seguimos
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yendo,  La  Chinchiera  a  P ie  ha ido del  2016 hasta  ahora a  esa  marcha,  de los  pueblos  or ig inar ios ,  eso me acordé por  e l 

uso del  Parque Bustamante y  por  lo  icónico también de ese recorr ido,  s iento como que es  de P laza  Dignidad,  hasta  los 

Héroes,  que t iene que ver  con la  memoria  de las  marchas  pol í t icas ,  que está  v inculada a  la  marcha de los  t rabajadores, 

a  la  marcha de los  pueblos  or ig inar ios ,  a  la  marcha también de los  derechos humanos

Maite:

¿Qué otro lugar  icónico,  as í  como centra l…?

Rosa J iménez: :

Bueno nosotros  en nuestra  h istor ia ,  harto  en la  p laza  Bras i l ,  la  p laza  Yungay,  la  Quinta  Normal ,  nosotros  hemos ocu-

pado harto la  Quinta  Normal ,  nosotros  todos los  años  part imos la  escuela  encontrándonos en la  Quinta  Normal  y 

era  porque,  no sé,  e l  pr imer  año de la  escuela  terminó e l  año 2006 y  la  escuela  iba  a  seguir,  no sabíamos s i  íbamos 

a  tener  f inanciamiento pero había  un espír i tu  as í  congregado,  con ganas,  entonces  “ya,  no,  nos  juntamos en marzo 

en Quinta  Normal ,  entonces  quedó como tradic ión,  entonces  s iempre cuando part imos la  escuela  hacemos nuestro 

pr imer  encuentro en la  Quinta  Normal ,  y  ahí  r ico,  hay  parquecito,  y  c laro muchas  veces  en la  Quinta  Normal  en los 

pr imeros  meses,  marzo y  abr i l ,  como que cerraban la  Quinta  y  nos  teníamos que pasar  por  arr iba  y  no podíamos estar, 

esas  cosas  pasaban;  y  c laro cuando te  hablo  de los  c i rcui tos  de carnaval  barr ia l ,  vamos tras ladándonos de acuerdo a 

la  convocator ia ,  i r  a  La  Bandera,  i r  a  Bajos  de Mena,  no sé  hemos ido a  tantos  lugares  con la  escuela ,  hay  a lgunos que 

se  repiten porque se  genera mejor  v ínculo,  o  porque hay a lguien de la  escuela  que es  de ahí  e  h incha pa que vayamos, 

en verdad todo,  todo se  puede dar,  o  se  p ierde e l  v ínculo  porque no sé  hay gente que ya  no es  de ahí  o  porque hay 

gente que recuerda que no nos  trataron b ien,  entonces  se  p ierde,  y  hay  otros  que se  mant ienen as í ,  La  Chinchina ha 

ido a l  carnaval  de La  Legua buu 7  años,  a l  carnaval  de Los  Copihues  no se  ha perdido n inguno del  2006 hasta  e l  2014, 

este  año no se  h izo,  y  como no se  h izo  lo  que h ic imos fue pasar  noche We T ipatru,  conectarnos  con pobladores  de ahí 

que por  en l ínea transmit ieron cómo iban pasando por  las  casas ,  pero no hubo carnaval ,  pero s í  hubo un v ínculo  con 

e l  terr i tor io  esa  noche

Maite:

¿Y  s iempre en Sant iago?

Rosa J iménez:

Generalmente en Sant iago,  pero c laro la  escuela  e l  v ínuc lo  más fuerte  que ha tenido fuera  de Sant iago ha s ido con San 

Vicente de Tagua Tagua,  que desde hace como 5 o  6  años  e l los  hacen un carnaval  que se  hace en abr i l ,  a  f ina les  de 

abr i l ,  porque es  bonito  pa la  gente de acá sa l i r  de Sant iago po,  i r  a  un pueblo además que en Vicente de Tagua Tagua 

nos  rec iben súper  b ien,  hay  como un refugio,  hace como 5 años  que se  va  pa San Vicente de Tagua Tagua,  hemos ido a 

d ist intos  carnavales ,  no sé  po,  a lguna vez  se  fue a  Santa  Cruz  y  no hemos vuelto,  una vez  tuv imos una exper ienc ia  as í 

súper  rea l i sta  que nunca más vamos a  o lv idar,  que fu imos a  una parte  rura l  por  la  octava reg ión y  no había  nadie,  era 

como gente que sa l ía  de los  cerros  as í  de repente y  nosotros  éramos como 70 bai lando as í  en la  t ierra ,  los  bosques, 

era  muy extraño po,  nosotros  súper  urbano as í ,  acostumbrados a  los  autos,  la  gente,  los  n iños,  los  perros;  de repente 

estábamos as í  ba i lando entremedio de árboles  y  t ierra  as í ,  pero fue una odisea l legar  a l lá ,  y  es  inolv idable  porque 

fue súper… Bueno y  quer iendo i r  a l  canal  de Ar ica  desde e l  año 2007,  pero nunca lo  hemos logrado,  mucha log íst ica , 

mucho cambio de gente,  nunca lo  hemos logrado,  y  ¿Qué más? Se ha ido a  Huasco como dos  o  tres  veces,  a  Val lenar, 

en estos  14 años  se  ha ido a  lugares  pero no ha habido una,  como en e l  caso de San Vicente,  como volver  a  i r,  porque 

eso requiere  también mayor  log íst ica ,  porque además s i  vay  a  i r  a  Val lenar  o  i r  a  Huasco,  Val lenar  está  cerca  de Huasco 

¿O no? Es  que yo he ido a  pocos,  no he ido a  todos los  lugares ,  a  I l lapel ,  además te  estoy hablando de una memoria 

que han s ido 14 años,  entonces  también es  harto t iempo,  pero s í ,  s í  hemos ido a  otros  lugares  pero no ha s ido tan 

le jos ,  Va lpara íso  a l  carnaval  de los  mi l  tambores,  fu imos hasta  e l  año,  no sé  creo que la  ú l t ima vez  que fu imos fue e l 

2009,  pero c laro como que la  escuela  en un momento en términos  pol í t icos  “ya  como que mi l  tambores  está  súper 

armado,  vamos a  carnavales  más nuevos,  más como rec ién cachai… apoyando pobla”  en lugares  como que están más 

emergentes ,  porque en este  movimiento carnavalero también se  van consol idando lugares  que van atrayendo porque 

son lugares  también como más grandes,  pero también dentro de la  ref lex ión pol í t ica  dentro del  carnaval  hay  una ten-

s ión también,  porque también se  ve  como,  hay carnavales  donde e l  capita l i smo se  ve  as í  como wa y  es  como la  media 

invas ión,  en Lat inoamérica;  hay  carnavales  donde se  ha logrado c ierto  equi l ibr io  entre  e l  que sea un carnaval  barr ia l 

y  que no sea un carnaval  de las  t ransnacionales ,  eso también porque muchos de nosotros  hemos logrado v iv i r  otros 

carnavales  fuera,  entonces  hay unas  ref lex ión,  por  e jemplo también nos  pasó en e l  carnaval  de La  Chaya que en un mo-

mento crec ió  tanto tanto que hubo problemas cachai ,  o  la  gente también empieza a  hacer  p ichí  afuera  de las  casas ,  o
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la  basura,  entonces  cómo tú haces,  por  e jemplo e l  carnaval  de Ar ica  es  súper  buen e jemplo en términos  de coordi -

nac ión,  c iudadanía ,  soc iedades  de f raternidad andina,  munic ip io,  donde se  trabaja  pol í t icamente y  se  ref lex iona ese 

equi l ibr io,  ahora también e l  mi l  tambores  ha ido avanzando en una negociac ión pol í t ica  entre  las  organizac iones  ba-

rr ia les ,  las  comparsas ,  la  pol ic ía ,  que e l  control  e l  control ,  dónde las  ca l les ,  dónde se  va  a  cortar,  toda esa  tens ión, 

hay  gente que nosotros  en e l  carnaval  de Sant iago no había  mucho v ínculo  tan of ic ia l ,  había  c ierta  tens ión porque, 

igual  en un momento se  intentó hacer  un carnaval  súper  importante e l  año antepasado que se  inv i r t ió  ca leta  de lucas 

en la  intendencia ,  entonces  generó también mucha tens ión también en e l  mundo carnavalero y  se  ocupó la  A lameda, 

se  h ic ieron unos carros  a legór icos ,  se  ocupó cualquier  p lata ,  entonces  en Sant iago yo s iento que las  comparsas ,  las 

agrupaciones  que venimos de un trabajo  de base de años,  hay  ret icencia  para  generar  c ierta  coordinac ión,  más b ien 

hay ocupación y  s in  permiso es  como mejor  a  veces  para  que no te  molesten,  no estoy d ic iendo como el  ideal ,  yo  estoy 

tratando de expl icarte  lo  que yo observo porque igual  creo que la  construcc ión de c iudadanía  y  de cul tura  carnavalera 

hay que hablar  con todas  las  inst i tuc iones,  como que s i  ya  es  un espacio  y  un fenómeno que se  está  dando,  hay que 

dar le  e l  espac io  que se  merece,  porque por  e jemplo en e l  carnaval  de La  Chaya los  ú l t imos 4  años  hemos trabajado con 

la  junta  de vec inos,  a  t ravés  de la  coordinadora carnavalera,  se  av isa  a l  representante c ív ico de la  munic ipa l idad del 

terr i tor io  pero no hay como pedir  permiso a  la  intendencia  n i  av isar le  a  los  carabineros,  por  tanto,  todos  los  cortes  de 

ruta  son as í  como humanos cachai ,  se  va  con unos l ienzos  o  con unas  guirnaldas ,  y  en La  Legua también pasa lo  mismo, 

una ca l le  importante donde hay mucho tráns i to  y  ahí  ya  los  ruteros  que cortan,  que hacen ca l le ,  van los  ruteros  que se 

ponen y  cortamos la  ca l le  cachai ,  y  se  pasa,  c laro y  s i  tú  dec í  es  un carnaval  ch ico,  eso hace que los  carnavales  aún no 

tengan un impacto tan grande,  en términos  que no son carnavales  que duran todo e l  d ía ,  cortar  un rato e l  t ráns i to  pa 

que la  c iudad no colapse,  o  ese sector  de la  c iudad,  pero por  e jemplo pasa también que los  carnavales  que ya  t ienen 

su t iempo están asoc iados  a  una fer ia  artesanal  empiezan a  ocupar  más espac ios  porque l lega gente,  la  f iesta  genera 

economía,  no s i  la  f iesta  es  un tremendo tema chiqui l las ,  qué bacán que ustedes  como arquitectas  quieran ver  cómo 

la  f iesta  como expres ión humana donde canal ice  expres iones  art íst icas  como la  música,  la  danza y  todo se  insta la  en la 

c iudad,  nosotros  estamos acostumbrados a  la  f iestas  costumbristas  acá,  entonces  las  f iestas  costumbristas  t ienen su 

stand,  t ienen todas  sus  cosas ,  su  escenar io;  pero e l  carnaval  habita  la  c iudad de manera movib le ,  hay  que pensar  otra 

log íst ica ,  genera lmente los  puntos  importantes  ahí  es  donde comienza y  donde termina en términos  de concentrac ión 

de gente,  eso es  interesante en términos  de la  ocupación,  hay  a lgunos que empiezan y  terminan en e l  mismo lugar, 

ése  es  otro  tema,  va  a  depender  del  recorr ido que dec idan los  organizadores  del  carnaval… me fu i  en la  importancia 

en que ustedes  como arquitectas  estén preocupadas  de este  tema,  se  los  agradezco profundamente porque s iento 

que también en la  construcc ión de c iudad aparte  de que hayan buenos teatros ,  que hayan parques  o  que hayan zonas 

donde logren integrar  la  neces idad del  arte  en e l  espac io  públ ico,  o  de la  enseñanza,  es  súper  importante,  ahora s i  hay 

camar ines  y  ducha ser ía  bacán as í  ya  marav i l loso cachai .

Maite:

Quer ía  hacer  otra  pregunta,  cuando hablabas  acerca de un tema nuevo que no todos dominan y  se  juntan y  lo  conver-

san y  lo  comparten,  ¿Se ha hablado acerca de este  tema de la  log íst ica ,  que en otros  lugares  se  trabaja  de ta l  forma y 

podr íamos trabajar la  acá,  se  habla  de esos  temas o  es  que la  persona que le  toca ver  esa  parte?

Rosa J iménez:

La  Chinchinera  a  P ie  organizó e l  carnaval  de La  Chaya desde e l  2007,  en rea l idad e l  2007 nosotros  h ic imos nuestro 

c ierre  de escuela  en la  Quinta  Normal  y  ahí  nosotros  cachamos que se  asoc iaba a  la  época de La  Chaya y  e l  2008 fue 

como la  pr imera vez  que organizamos e l  carnaval ,  pero éramos dos  comparsas ,  y  terminamos e l  2014 y  éramos 40,  me 

cachai ,  y  c laro po,  ahí  la  log íst ica ,  todo po,  dónde reúnes a  las  comparsas  para  que se  cambien de ropa,  una escuela , 

ya ,  le  as ignas  en la  escuela  sa las  para  que cada comparsa  se  cambie;  las  escuelas  ser ían las  que en términos  más ge-

nera l  se  adaptan a  esta  congregac ión de personas  d iversa  que neces i ta  cada una un espacio  para  cambiarse de ropa, 

que hayan baños,  baños hombres,  baños mujeres ,  unisex,  baño no unisex,  un espac io  donde podamos todos congregar, 

ya  e l  pat io;  las  escuelas  estar ían dando respuesta  a  una preparac ión prev ia  del  carnaval  y  de la  post ,  porque a lguien 

t iene que cambiar  su  ropa,  arreglar  sus  cosas ,  hay  lugar  donde hay que dar le  comida,  la  escuela  s i  t iene a lgún comedor 

mejor,  hay  escuelas  súper  b ien habi l i tadas  para  e l  t rabajo  prev io  y  para  e l  poster ior  del  carnaval ,  y  cuando uno t iene 

que dec id ir,  ya ,  cómo va a  ser  e l  t ráns i to  del  carnaval ,  c laro po e l  in ic io  t iene un r i to  que es  un espacio  que se  puede 

congregar  harta  gente,  o ja lá  sea una p laza,  que sea ancho,  porque obviamente cuando parte  e l  carnaval  la  gente se 

t iene que organizar,  entonces  se  acumula  cachai ,  entonces  como que también ahí  hay  un tema,  cómo se va  ordenan-

do la  f i la  pa  que la  gente,  pa  que e l  carnaval  empiece a  sa l i r,  cada comparsa  t iene un r i tmo dist into de avance y  eso 

también es  un temazo,  hay  comparsas  que no avanzan nada,  y  hay  comparsas  que por  e jemplo los  t ipos  de repente 

se  det ienen porque pelean y  todos los  demás nos  tenemos que esperar,  entonces  e l  cómo trans i ta  e l  pasacal le  es  un 
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temazo también,  y  por  e jemplo cuando uno va  a  carnavales  de afuera,  no sé  po,  los  uruguayos  en las  pasadas,  en la 

l lamada,  t ienen la  gente que l leva  banderas ,  no sé  s i  ustedes  han ido a  carnavales  pero,  cada comparsa  hace como un 

espacio  natura l  entre  e l  sonido,  nosotros  de repente hay muñecos,  carros ,  nuestro carnaval  es  súper  h íbr ido,  es  nuevo, 

estoy hablando del  del  Va l le  del  Mapocho,  de la  zona centra l ,  entonces  ahí  va  a  depender  de cómo se organicen las 

comparsas ,  cómo los  organizadores  del  carnaval  ordenen las  comparsas ,  hay  comparsas  que avanzan más rápido,  hay 

ruteros  que van a  i r  ayudando,  “oye apúrense que van muy lento,  están muy detenido”,  natura lmente en todos los  pa-

seos  que he ido en todos estos  años,  s iempre a  veces  se  dan un espacio  como de una cuadra,  otras  veces  e l  r i tmo está 

bacán cachai ,  entonces  nosotros  hablamos como esa log íst ica ,  de quienes  avanzan más,  de quienes  avanzan menos, 

y  se  habla  también de una log íst ica  como expres iva/cultura l  porque a  veces  hay carnavales  en donde genera lmente 

es  a lgo que yo he v isto  como un patrón que se  repite ,  por  e jemplo las  expres iones  que son más ancestra les  se  ponen 

adelante,  las  andinas ,  son expres iones  que han av ivado la  f iesta  ancestra l  de manera anter ior  a  las  batucadas  o  que 

e l  ch ichin,  las  tarquitas  o  las  lak i tas  van adelante,  por  e jemplo s i  hay  mamitas  portadoras  con guagüitas ,  s i  hay  n iños, 

ya ,  e l los  t ienen pr ior idad,  se  les  pone en un lugar  que sea re levante,  abr iendo e l  carnaval ;  o  a  veces  s i  hay  una agru-

pac ión que sea de ese terr i tor io  y  se  ce lebra  e l  carnaval  ahí ,  e l los  son los  pr imeros  cachai ,  esas  cos i tas  se  conversan, 

y  bueno también se  p iensa la  ruta  o  qué ca l les  son mejores  en términos  de que hayan más vec inos,  no vay  a  pasar  por 

una ca l le  donde hayan puras  empresas  por  e jemplo cachai ,  fome po,  pero a  veces  la  gente comete e l  error  y  ves  que 

no hay nada;  o  s i  van a  haber  puras  empresas  inv i ta  pa que la  gente vaya y  l lene ese espac io,  me acordé por  e jemplo 

en e l  carnaval  de Barranqui l la ,  pero es  que Barranqui l la  era  otro  tema porque hay una inst i tuc ión,  hay  un museo del 

carnaval ,  hay  fundación del  carnaval ,  pero por  e jemplo e l  carnaval  de Barranqui l la  en Colombia  se  hac ía  en toda una 

zona que era  súper  industr ia l ,  pero porque había  un espacio  y  se  l lenaba de grader ías  y  la  gente se  iba  a  esa  zona, 

porque ya  estaba instaurado que ése era  e l  espac io  para  ce lebrar  e l  pasacal le  de carnaval  de Barranqui l la ,  y  que dura 

3  d ías ,  entonces  te  vas  dando cuenta que los  terr i tor ios ,  los  pa íses  que t ienen esta  cul tura  súper  enra izada ya  van 

modif icando la  c iudad en torno a  esa  neces idad que ya  la  c iudad la  t iene cachai ,  entonces  hay toda una log íst ica  y  una 

infraestructura  que t iene que ver  con eso también,  inc luso cuando uno va  ahora a l  carnaval  de Ar ica  con la  fuerza  del 

So l ,  también está  su grader ía  cachai ,  y  todo como amononado en torno a  ese carnaval ,  a  ese pasacal le ,  se  conversan 

esas  cosas .

Cami la :

Qué interesante,  súper,  es  interesante pero también se  s iente como una responsabi l idad súper  grande de nosotras 

como de hacer lo  lo  mejor  pos ib le

Rosa J iménez:

Chiqui l las  están justo en un per iodo donde son unas  cabras  jóvenes,  espero que en 20 años  más hablemos,  o ja lá 

conversemos en 20 años  más cómo nos  va  en esta  neces idad de integrar  nuestros  of ic ios  a  la  geograf ía  de la  c iudad, 

porque de a lguna manera s iento que ya  los  carnavaleros  d i jeron “s i  po tenemos derecho de ca l le ,  podemos cerrar  y 

bueno…” ¿Me ent ienden? Eso va  a  pasar,  pero por  otro  lado pol í t icamente s iento que efect ivamente la  gente se  da 

cuenta po,  que la  gente en e l  FONDART se  da f inanciamiento para  carnavales  y  f iestas ,  entonces  ahí  también los  go-

biernos  loca les  t ienen que empezar  a  entender  que hay que generar  una infraestructura,  una v is ión arquitectónica  que 

ent ienda también esa  neces idad humana,  y  cómo generar  esos  espac ios  mult iuso que creo que son súper  interesantes 

como móvi les ,  me imagino lugares  que tengan esta  capacidad de modif icarse,  o ja lá  que en 20 años  más hayan avances.

Cami la :

Esperemos.

Entrevista  4°
Flowrida,  Escuela  Cultural .

Flowrida Escuela: 

Bueno mi  nombre en e l  mundo del  Hip  Hop es  McGrosone,  soy  rapero de los  13 años  tengo 34 y  soy  gestor  cu l tura l 

también ya  hace por  lo  menos 15 años  acá en la  Comuna de la  F lor ida… cómo fue mi  mot ivac ión fue yo creo que fue 

cambiando aca en e l  barr io  de la  F lor ida,  cuando l legue a l  16 de Avenida la  F lor ida,  más o  menos que era  una v i l la  de 

profesores  en e l  año 98’  por  ahí ,  bueno ahí  estaba e l  boom sobretodo en e l  h ip  hop acá en la  f lor ida  acá había  mucho-

rap mucho graf i t i  mucho breakdance… entonces  sa l iendo a  la  ca l le  a  juntarme con los  chicos  de la  cuadra fue impo-
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s ib le  no infectarme con la  cu l tura  o  sea de ver  que las  mural las  estaban rayadas  y  que tenían a lgunas  cosas  que no 

se  entendían pero mucho color,  mucho tag ,  mucho rayado en las  p lazas ,  bueno ahí  se  juntaban muchos grupos en las 

p lazas  y  se  da mucho lo  de f reesty le  que también hoy d ía  también es  conocido por  las  bata l las  pero antes  era  más por 

compat ir,uno se  juntaba,  carreteaba en la  ca l le  y  terminabai  hac iendo un poco de freesty le ,  un poco de rap.  También 

un poco de bai le  en a lgunas  esquinas  que se  generaba e l  breakdance que fue mi  pas ión frustrada porque en real idad 

nunca pude dedicarme a l  ba i le  pero lo  admiro mucho… pero esa  era  rea lmente d isc ip l ina  pura.  Yo me quedé ahí  con 

rapear  y  andar  rayando por  ahí ,  entonces  as i  nace como mis  ganas  de escr ib i r,  de rapear,  de expresarme,  de dec ir  lo 

que s iento y  bueno ahí  de a  poquito  también con e l  t iempo fu i  entendiendo la  cul tura  h ip  hop detrás  que es  más a l lá 

que las  rayas  o  de las  r imas,  igual  había  una cul tura  de por  medio,  entonces  a  medida que me empezó a  l legar  la  infor-

mación,  en ese t iempo todavía  co lecc iona los  casettes ,  después  l legaron los  cd’s ,  co lecc ionaba vhs,  v ideos  entonces 

igual  la  información era  más… digamos costaba más que l legará,  mucho más,  mucho t iempo después l legó e l  internet 

y  como que ya  todo e l  mundo tenía  acceso a  todo,  pero antes  éramos como super  apretados pasandonos cassettes ,  yo 

so lo  te  pasaba un casettes  s i  tu  me pasabai  uno a  mi  poh’,  había  como una pequeña competencia  de quien tenia  mas 

o  sabia  mas musica.  Bueno ahi  de poquito  también me fu i  envolv iendo,  ent iendo or ígenes,  porque se  dan,  donde se 

dan,  quienes  son los  pr imeros,  ent iendo la  grac ia  del  h ip  hop es  que como muchas  expres iones  cul tura les ,  art íst icas 

ayuda a l  autodescubr imiento de uno,  o  sea la  grac ias  del  h ip  hop es  que t iene múlt ip les  expres iones,  o  sea esta  e l  rap 

que te  l leva  a  escr ib i r  y  escr ib i r  te  l leva  a  conocerte,  a  saber  lo  que s ientes ,  a  reconocer  quien eres ,  que quieres .  E l 

ba i le  te  l leva  a  conocer  tu  cuerpo,  as i  a l  maximo extremo.  E l  graff i t i  es  como el  empoderamiento de las  ca l les ,  como 

hacen los  espac ios  públ icos ,  e l  explotar  la  imaginac ión con colores  a  gran esca la  también,  entonces  en rea l idad todo 

eso me enamoro poh’  me l levó a  también a  desarrol larme como persona,  tomar una ident idad,  a  ganarme e l  respeto 

también de la  gente del  barr io  porque ese también es  una de las  grac ias  de la  cu l tura  h ip  hop que d igamos que uno 

también invest iga  y  estudia  sus  or ígenes  como que hay de todo,  apac iguar  la  v io lenc ia  que se  v iv ía  en las  ca l les  porque 

en real idad entre  tanta  pandi l la  y  ve le idad es  que de repente a  través  de estas  d isc ip l inas  empezó a  generarse una 

sana competencia  y  a l  mismo a  generar  respeto hac ia  los  art istas  entonces  ya  las  comunidades  comienzan a  ver  a  las 

personas  como más a l lá .  Y  que es  una de las  mayores  grac ias .  L levándome también a  empezar  cada vez  más profes io-

nal izarme,  a  part ic ipar  de d ist intos  espac ios ,  con d istans  organizac iones,  creo que ahí  hay  un punto que también que 

admiro,  antes  era  muy de juntarme solo  con mis  amigos  a  rapear  y  eso ser ia  todo pero en un momento,  no se  en e l 

2033,  2004 fue que se  rea l izó  un fest iva l  que se  l lamaba “L í r ica  en Movimiento”  a l lá  en la  F lor ida  donde part ic iparon 

grupos de Puente Al to,  la  F lor ida,  Peñalo len,  más de 40 grupos y  se  h izo  un concurso de rap y  saque e l  2do lugar  y  me 

gane una tornamesa y  con eso fue como… yo iba  en 3ero o  4to medio y  fue como un impulso as í  como a  dec irme que 

creyera  en mi ,  que esto s í  podr ía  ser  fact ib le ,  que s i  podía  hacer… eso también me l levó a  que me conocieran en más 

barr ios ,  me comenzaron a  sa l i r  inv i tac iones,  conocí  Sant iago,  reg iones… As í  de apoquit i to  empezó a  crecer  mi  carrera 

musica l .  Una vez  que sa l í  de l  co leg io  dec id í  estudiar  tecnico en sonido,  pero nunca lo  v is iones  como que iba  a  termi-

nar  t rabajando como técnico en sonido s i  no que lo  que yo quer ía  era  aprender  a  como grabarme,  a  cómo grabar  mi 

propia  musica,  a  saber  que neces i taba comprarme para  poder  tener  mis  equipos  y  as í  autogest ionar  mi  carrera.  Y  de 

ahí  nacen un montón de oportunidades.

Cami la :

O sea me imagino que c laro que de toda esta  trayector ia  y  esta  pas ión por  la  música  te  l leva  a  formar  esta  organizac ión 

de F lowrida… ¿Nos podr ías  hablar  de todo eso?

Flowrida Escuela: 

S i  bueno como les  comentaba también e l  Hip  Hop me ayudó a  conocer  mucha gente y  a  una d ivers idad de gente que 

se  dedicaba a l  graff i t i ,  a l  ba i le ,  a  gest ionar  espac ios ,  medios ,  t rabaje  mucho t iempo en radio,  h ice  var ios  programas 

de radio.  Me uní  a  un centro cul tura l  de Peñalo lén que se  l lama “Centro Cultura l  de Arte  Cal le jero”  .  Ahí  aprendí  todo 

e l  t rabajo  de gest ión en cuanto a  que también s i  uno se  organiza  y  en un momento se  const i tuye con personal idades 

jur íd icas  t iene más opciones.  Entonces  a  t ravés  del  t rabajo  con ese grupo aprendí  un poco la  grac ia  de colect iv izarse  y 

contr ibuirse.  Con e l los  act ivamos durante mucho t iempo programas de radio  y  te lev is ión porque hac íamos audiov isual 

también,  dando cabida a  todas  las  expres iones  art íst icas  y  ca l le jeras  y  ya  no so lo  e l  H ip  Hop,  a  los  skaters ,  también ex-

pres iones  populares  pero más que nada s iempre re lac ionada a l  H ip  Hop en real idad.  Para le lo  a  eso,  como e l  2009 debe 

haber  s ido que bueno yo me cambié aquí  a  este  sector  de la  F lor ida  donde arr iendo una casa  que actualmente la  tengo 

transformada en e l  Centro Cultura l  F lowrida Escuela  y  bueno en ese t iempo l lego a  querer  promocionar  o  d i fundir  lo 

que nosotros  hac íamos porque no había  medios  que d i funden,  s iempre fa l tan medios  que muestren lo  que es  e l  h ip 

hop y  ahí  por  esa  misma neces idad que autogest ionada mente nos  organizamos con var ios  grupos de la  F lor ida  para 

producir  un DVD documental  “F lor ida School  Vol .1”  eso fue como el  2009 que termina igual  sa l iendo como f ina lmente
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el  2011 f í s icamente ya  as i  donde tuv imos e  h ic imos grabaciones  de shows y  entrev istas  a  4  grupos d i ferentes  barr ios 

de acá.  Y  eso como que marcó un h i to  en cuanto a  la  exper ienc ia  de organizarse  de manera colect iva  por  un procomún, 

todos quer íamos v is ib i l i zar  nuestro trabajo  concretamos en un DVD f ís ico  y  f ina lmente hoy d ía  uno lo  puede buscar 

por  internet  y  está . 

E l lo  me dio  ganas  de poder  generar  esas  cosas  de lo  co lect ivo a  través  de la  re inserc ión y  también a  lo  que estaba 

hac iendo con la  radio.  e l  2014 nace e l  “Centro Juveni l  Cultura l  F lowrida Escuela”  que t iene como base aquí  la  casa 

que arr iendo,  después de haber  pasado en var ios  lados,  l legamos a  esta  casa  que nos  permite  tener  más espac io,  un 

pat io  ampl io,  estamos frente a  un parque,  entonces  todas  esas  problemát icas  que yo tuve cuando n iño,  acá  no pasa… 

ayudándonos poder  desarrol larnos  y  que a  nadie  le  moleste,  poder  juntarnos  y  re í rnos  y  de verdad que eso nos  ayudó 

mucho para  empezar  a  organizarnos  y  as í  nace la  escuela . 

Maite: 

Ya… ¿Y que hasta  e l  d ía  de hoy s igue? 

F lowrida Escuela: 

S i ,  más v igente que nunca. 

Maite: 

Y  ¿Cuántas  act iv idades  se  organizan dentro de la  escuela? 

F lowrida Escuela: 

Mira… hoy d ía  se  def ine como un espacio  cul tura l  dentro de la  gente que se  junta  o  que conf luyen en este  espac io 

art íst ico  y  también fus ionado como productora  popular,  entonces  todos hacemos música,  a  todos nos  gusta  e l  rap, 

por  otro  lado hay a lgunas  chicas  que bai lan,  hay  otro poco que hace breakdance,  hay  chicos  que hacen graff i t i s ,  todos 

profes ionales  en ese ámbito.  Hay d iseñadores  gráf icos ,  productores  audiov isuales ,  entonces  a l  mismo t iempo vamos 

hac iendo producc iones  tanto para  nosotros  como para  la  comunidad o  para  quienes  neces i tan producc ión art íst ica , 

entonces  estamos ofrec iendo eso,  a l  mismo t iempo estamos levantando in ic iat ivas ,  aquí  por  e jemplo empezamos con 

e l  tema de los  ta l leres  e l  año pasado,  antes  hac íamos ta l leres  como act iv idades  nomas o  cuando nos  inv i taban a  un 

coleg io  u  otro centro cul tura l ,  como que ofrecemos nuestro ta l leres  pero ahora ya  desde e l  año pasado que ya  tenemos 

un poquito  mas bonita  la  casa.  S igue s iendo una casa  part icu lar,  entonces  tampoco yo sent ía  que estaban las  condi-

c iones  para  que v in ieran a  hacer  ta l leres  acá,  de a  poco se  comenzó a  mejorar  aquí  e l  espac io,  lo  tenemos más bonito, 

p intado,  armamos una sa la  mult iuso y  también nos  hemos ido va l idando en e l  terr i tor io,  tanto como en la  comunidad, 

también v inculándonos con la  corporac ión cul tura l  o  con los  fondos munic ipa les… entonces  ya  ahí  agarró un poquito, 

hemos ido ganando va l idac ión y  hoy d ía  hemos logrado por  f in  que por  e jemplo la  corporac ión cul tura l  func ione lo 

que en parte  ofrecemos aquí  para  que sean más acces ib les .  Acá en e l  mismo espacio  lo  que funciona son los  ta l leres 

de graff i t i ,  productor  musica l ,  yoga,  huerta ,  instrumentos  musica les  lat inoamericanos y  en rea l idad s iempre estamos 

abiertos  a  hacer  workshop porque de repente nos  v ienen a  ofrecer  cosas  y  vamos probando.  Acá igual  tengo un estudio 

y  ofrecemos la  producc ion musica l… pero para le lo  a  eso estamos constantemente generando act iv idades  en la  ca l le  ya 

sea los  espac ios  públ icos  como sedes  vec inales ,  ant iguamente ocupábamos e l  anf i teatro de la  F lor ida  pero hoy d ía  no 

se  puede ut i l i zar  empezaron a  constru ir  e l  Teatro justo a l  costado y  ese es  como el  único espac io  d igamos que t iene 

la  F lor ida… como para  desarrol lar  y  es  como una de las  cr í t icas  que nos  hacemos hoy d ía  porque no ex isten espacios , 

no están las  condic iones,  las  p lazas  están como s iempre más enfocados como a  los  juegos  pero no se  tambien pasa un 

asunto después del  Esta l l ido Soc ia l  en que la  gente se  reencuentra  en las  esquinas ,  en las  p lazas  y  nos  tomamos los 

espac ios  y  es  e l  momento en que todos s ienten la  neces idad de que c laro es  importante conocernos,  encontrarnos,  to-

marnos lo  espac ios  públ icos ,  generar  act iv idades,  intercambio de saberes ,  levantar  act iv idades  art íst icas  que puedan 

un poco… porque en real idad para  nosotros  e l  arte  y  la  cu l tura  ayuda a  sens ib i l i zar,  ayuda a  tener  conciencia ,  ayuda 

a  tocar  corazones  que están medios  atrapados con la  rut ina,  responsabi l idad y  los  quehaceres  del  d ia  a  d ia…entonces 

también vemos cómo la  cul tura  es  un derecho,  yo creo que todos deber ían tener  derechos en acceso a  a lgún t ipo de 

manifestac ión art íst ica ,  ya  sea como descubr imiento,  desarro l lo  y  yo creo que as í  también podemos ayudar  y  acom-

pañar  la  sa lud emocional ,  ba i lando o hac iendo teatro,  cantando… entonces  por  lo  mismo nuestra  bandera de lucha es 

esa!  La  cul tura  es  como s iempre impulsar la ,  mot ivar la  entre  a lgunas  act iv idades  que podemos comentar  que hemos 

hecho con la  escuela . . . .  ce lebramos cada c ierto  t iempo,  hacemos la  “F iesta  Pensante”  que se  l lama,  donde ofrecemos 

ta l leres  para  la  comunidad,  n iños  sobre todo,  generamos una instancia  de conversator io  con d ist intas  gentes  soc ia les , 

con d ist intas  temát icas  dependiendo de la  f iesta…
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Cami la : 

¿Dónde la  rea l izan?

Flowrida Escuela: 

Eso es  super  var iado porque cada vers ión es  d ist inta  y  hemos hecho en loca les  nocturnos  como el  “L iv ing  Pub” en la 

F lor ida  por  e jemplo,  como también en la  sede “Los  Copihues”  o  la  hemos hecho en ahora la  u l t ima que h ic imos la  h ic i -

mos en un loca l  roquero aquí  en Mart inez… entonces  en rea l idad va  var iando o sea como que también va  dependiendo 

de las  condic iones  y  lo  que nos  podamos conseguir.  S iempre lo  hacemos afuera  no aquí  en e l  centro cul tura l  y  que han 

ido var iando de acuerdo a  lo  que nosotros  queremos hacer  porque también aparte  de eso también igual  inv i tamos a 

grupos,  art istas  del  ba i le ,  de música,  también tenemos otro fest iva l  grande que hacemos y  ahí  rec ib imos apoyo de la 

corporac ión cul tura l  y  es  e l  Fest iva l  “Est i lo  y  Mensaje”  que es  una convocator ia  abierta  que se  hace a  part ic ipar  con 

dos  canciones  a  como el  género musica l  vano y  ahí  lo  toma un jurado y  se lecc iona a  15 grupos o  art istas  y  se  presentan 

en v ivo en e l  escenar io  y  eso lo  hemos hecho en d ist intos  espac ios ,  una vez  lo  h ic imos en e l  C lub Vive,  que ya  no se 

s i  ex iste  y  es  un lugar  super  escondido.  Y  después h ic imos e l  2018 lo  h ic imos en lo  que es  la  b ib l ioteca munic ipa l ,  en-

tonces… instancias  como esas ,  como también cada c ierto  t iempo nosotros  ce lebramos e l  aniversar io  de la  p lataforma 

que nosotros  generamos.  Por  e jemplo este  año como no se  podían hacer  presencia les  lo  h ic imos de manera v i r tual  y 

bueno aprovechando también las  ventajas  de la  v i r tual idad pudimos conectar  con mucha gente de d ist intos  países  que 

también nos  conoce… y  ver  e l  tema de las  t ransmis iones  y  bueno ocupando la  tecnología  a  nuestro favor,  hac iendo 

harto trabajo.  Con esto igual  nosotros  hemos ampl iado nuestro tanque y  ahora trabajamos con gente de c i rco,  teatro, 

gente con medios  independientes . 

Maite: 

¿Y  de qué manera ustedes  se  organizan con toda esa  cant idad de act iv idades,  como en e l  lugar  en e l  que se  desarro-

l lan? ¿Se juntan o  están separados? 

F lowrida Escuela: 

La  verdad es  que una cosa es  F lowrida escuela  y  otra  es  red colaborat iva ,  nosotros  part ic ipamos de muchas  redes,  o 

sea nosotros  por  e jemplo una de las  redes  o  instancias  que a  mi  rea lmente me voló  la  cabeza y  me ampl ió  e l  mundo 

de la  cu l tura  fue part ic ipar  de un movimiento internac ional  que se  l lama CVC:  Cultura  V ivas  Comunitar ia ,  es  un movi-

miento lat inoamericana que cada 2  años  se  juntan en a lgun pais  de lat inoamerica,  l legan más de 600 progres istas  que 

se  dedican a  d ist intas  d isc ip l inas  art íst icas ,  cu l tura les  y  comunitar ias  con e l  f in  de intercambiar  exper ienc ias ,  poder 

también desarrol lar  quizas  proyectos  como pol í t icas  públ icas  que ayuden a  fomentar  d igamos e l  movimiento cul tura l 

comunitar io  que… valen como el  s igni f icado como en real idad todo lo  que tenga que l levar  y  l levarte  a l  buen v iv i r, 

la  paz ,colaborat iva ,  cooperat iva ,  con pr inc ip ios  de amor,  de f raternidad entonces  dentro de todo este  mundo de la 

cu l tura  v iva  comunitar ia  ahí  caben todas  estas  expres iones:  e l  c i rco,  e l  teatro ca l le jero,  e l  independiente,  escuelas 

carnavaleras ,  e l  h ip  hop,  pueblos  or ig inar ios ,  todo lo  que tenga que ver  con e l  desarro l lo  comunitar io  que se  organiza 

y  se  expresa a  través  de a lgunas  forma art íst ica .

E l  2017 tuve la  oportunidad de v ia jar  a  Ecuador  y  ahí  en rea l idad ahí  se  me abr ió  e l  mundo porque me di  cuenta de lo 

atrás  que estamos en Chi le  en cuanto a  pol í t icas  cul tura les ,  o  sea hay un montón de exper ienc ias  en Bras i l ,  Ecuador, 

en Argent ina que de verdad son sorprendentes,  los  centros  de cul turas  en e l  2008 donde se  genera una pol í t ica  que 

reconoce a  los  espac ios  cul tura les  u  organizac iones  que generan la  t ransformación soc ia l  y  que los  otencia  dándole 

un f inanciamiento d irecto y  como que le  pone f in  a  la  concursuladidad,  cosa que aquí  es  paupérr ima porque aquí  todo 

lo  que son Fondart  o  fondos del  gobiernos  en rea l idad son super  des iguales ,  o  sea ponen a  compet ir  Munic ipa l idades 

con Juntas  de vec inos,  no se  poh’,  cachai?  En rea l idad todas  esas  malas  práct icas  que uno ve aquí  en otros  pa íses  como 

que ya  han evoluc ionado mucho.  Cuando yo l legué a  Ecuador  me encontré  con más de 150 casas  cul tura les  que eran 

espacios  que los  compas se  organizaban y  se  tomaban una casa… pero en vez  de la  rea l idad que ocurre  aquí ,  que se 

les  l laman ocupas  y  f ina lemente l lega la  yuta  y  queda la  pata,  quedai  negro y  todo e l  t rabajo  que tu  podai  desarro l lar 

se  va… no a l lá  en un momento se  potenciaba,  o  sea a  los  cabros  práct icamente le  pagaban la  luz ,  e l  agua y  les  pasaban 

espacios ,  f inanciamiento para  equipamientos,  todas  las  casas  cuentan con ampl i f icac ión,  con radio,  implementac ión 

para  hacer  ta l leres ,  hay  rotac ión de gente,  entonces  como que en real idad e l  desarro l lo  cul tura l  que se  genera es  muy 

fuerte!  Entonces  yo l lego acá a  la  rea l idad,  cuando acá ya  estamos en una soc iedad segregada,  con tanto medio,  indiv i-

dual istas ,  que hasta  se  ve  ref le jado en e l  mundo de la  cu l tura,  porque s i  b ien aquí  hay  hartas  organizac iones  tampoco 

s iento que todas  t ienen la  mejor  pos ic ión de querer  co laborar  entre  todas,  cachai?  Yo creo que después del  esta l l ido 

cambia  un poco e l  paradigma,  como que tambien la  gente que no se  organizaba empezó a  organizarse,  se  encuentran 

las  organizac iones  también en las  esquinas ,  comienzan a  haber  redes  y  as í  no se  poh’  acá  en la  F lor ida  comenzamos
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durante e l  t iempo de la  pandemia la  “Red Cultura l  de la  F lor ida”  donde part ic ipan otros  espac ios ,  otras  organizac iones, 

vamos un t iempo hac iendo cosas  en la  F lor ida,  con la  r iqueza de la  d ivers idad.  Hay cabros  que se  dedican a l  teatro,  hay 

cabal leros  más ant iguos  que hacen otras  cosas ,  un poco aportando desde la  exper ienc ia  entonces  todo eso es  super 

enr iquecedor  y  volv iendo a  la  pregunta que me habías  hecho a l  pr inc ip io… lo  que hace F lowrida escuela  y  lo  que aporta 

hac ia  estas  redes,  entonces  nosotros  lat inoamerica,  o  sea… a  n ive l  de lat inoamérica  estamos conectados con muchas 

organizac iones  a  t ravés  del  movimiento CVC,  estamos aquí  en e l  terr i tor io  organizado con otros  espac ios  cul tura les , 

estamos conectados con la  asamblea.  Por  e jemplo,  para  e l  esta l l ido soc ia l  nos  tomamos la  p laza  y  la  refundamos como 

“Plaza  18 de Octubre”  h ic imos a lgo s imból ico,  tuv imos muchos p lanes  de trabajar  en modif icar  e l  espac io,  porque por 

e jemplo en la  tarde no se  podía  estar  porque l legaba mucho sol ,  entonces  nosotros  l legábamos y  poníamos una te la  g i-

gante para  generar  sombra,  nos  colgábamos a l  poste  para  poner  ampl iac ión,  en i luminar  después en la  noche.  Hic imos 

stand de fer ias  de organizac iones  con información,  h ic imos ta l leres ,  char las ,  intervenciones  art íst icas  de bai le ,  teatro, 

se  juntaron muchas  bandas,  entonces  también la  d ivers idad cultura l  se  enr iqueció  en genera l .  A  nosotros  nos  ayudó

a v is ib i l i zar  mucho más lo  que nosotros  hac íamos,  porque estábamos como pio la  en la  casa  o  dentro del  c í rcu lo,  enton-

ces  hoy d ía  F lowrida escuela  representa  mucho más que e l  Hip  Hop.  E l  co lect ivo hoy d ía  es  de 10 personas  act ivamente 

pero estamos constantemente part ic ipando en otros  espac ios  también,  nuestra  l legada sa le  de esta  casa,  está  en e l 

terr i tor io,  está  con las  asambleas,  está  con la  red cul tura l  de la  F lor ida,  a  n ive l  lat inoamericano.  Otra  organizac ión 

que v iene de más le jos ,  que v iene de Áfr ica  Oceanía  se  l lama “F ight  Equal i ty ”  es  una organizac ión internac ional  que 

l lega rec ién e l  año pasado a  lat inoamerica,  especi f icamente en Mexico y  ahi  se  empieza a  levantar  d ist intos  gestores 

cul tura les  para  levantar  un movimiento contra  la  des igualdad pero a  n ive l  Lat inoamericano y  e l  Car ibe,  e l  año pasado 

en Dic iembre por  una amiga de Mexico nos  propus ieron como organizac ión representante de Chi le  y  nos  inv i taron a 

part ic ipar  en e l  1  encuentro sobre des igualdad en Mexico,  ahi  fu i  a  representar  a  F lowrida y  Chi le  donde ahí  era  fu l l 

e l  esta l l ido. 

Oja lá  que e l  otro  año no estemos tan l imitados  con e l  asunto de la  pandemia,  porque fue e l  golpe más bajo  que nos 

pudieron dar… después de todo lo  que se  d ió  con e l  esta l l ido,  de verdad que todo estaba envuelto  en l lamas en las 

esquinas ,  convocando,  hac iendo cosas  y  como que la  pandemia nos  mandó a  guardar  a  todo,  igual  fome pero hemos 

aprendido ca leta ,   nos  hemos sabido re inventar.  Todos nuestros  ta l leres  los  empezamos a  dar  onl ine,  a lgunos resulta-

ron,  otros  no pero igual  nos  mantuvimos ofrec iendo ta l leres .  Hic imos e l  aniversar io  de manera v i r tual  y  fue muy bacán, 

pudimos inv i tar  a  todos nuestros  amigos  de lat inoamérica,  más de 60 art istas  en 8  horas  de puro contenido cultura l .  

Maite: 

Y  en cuanto a  la  extens ión de act iv idades… ¿Se desarrol la  so lamente en la  F lor ida?

Flowrida Escuela: 

Mira  en rea l idad… s i ,  nuestro trabajo  está  abarcado en la  F lor ida,  todo lo  que nosotros  levantamos está  enfocado aquí 

en lo  terr i tor ia l  pero desde aquí  igual  t ratamos de act ivar  porque aquí  estamos en un sector  jard inal  pero también par-

t ic ipamos con gente que v ive  de Vicuña pa a l lá… en los  Coihues,  Departamental ,  Santa  Teresa y  por  otro  lado por  estas 

mismas redes  que manejamos y  hermanos que se  organizan en otras  comunas por  e jemplo,  en San Joaquín.  Lo  Prado, 

Maipú,  entonces  igual  hemos part ic ipando y  cuando nos  d icen “hagan un ta l ler  acá,  vengan a  p intar  o  a  tocar ”  noso-

tros  vamos y  part ic ipamos donde nos  inv i ten,  pero que nosotros  organicemos cosas  en otras  comunas es  más d i f íc i l . 

Maite: 

Entonces  la  gente que es  parte  de la  escuela  normalmente es  de la  F lor ida  ¿o var ía?

F lowrida Escuela: 

Mmm, no eso var ía .  Como que igual  los  que estamos hoy d ía  act ivos  no necesar iamente v iven en la  F lor ida,  uno es  de 

la  Legua,  e l  Danie l ,  que nos  conocimos en unos ta l leres  de La  Legua.  Otro de San Joaquín,  una de la  Reina,  mi  novia 

que la  conocí  en Perú y  se  v ino a  v iv i r  ahora a  Chi le .  En rea l idad toda la  gente que part ic ipa,  no necesar iamente es 

de La  F lor ida.  Otro v ive  en la  V i l la  Fre i .  Lo  que nos  une es  este  espac io,  aquí  nos  juntamos,  nos  organizamos pero la 

gente v iene de d ist intos  lados. 

Maite: 

Y  ¿qué efectos  ha generado la  escuela  en e l  lugar  que se  ubica?

Cami la : 

¿Cómo lo  reconoce? ¿Cómo se insertan en un barr io?  ¿Cómo los  vec inos  l legan a  ustedes?
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Flowrida Escuela: 

La  v is ib i l i zac ión de barr io  s igue s iendo un trabajo  constante porque s i  b ien hay mucha gente que conoce la  escuela , 

hay  mucha que la  conoce por  afuera.  Saben que pasa a lgo porque está  toda p intada,  entonces  como que hay mucha 

gente no se  ha acercado a  nosotros  pero por  otro  lado con las  act iv idades  y  la  redes  soc ia les  nos  hemos v isual izado 

un montón.  Por  lo  menos acá en la  F lor ida,  s í .  

Este  año iba  a  ser  rea lmente e l  año para  potenciar  la  casa  con nuestro ta l leres ,  e l  año pasado había  s ido bacán,  pr ime-

ro v ino e l  esta l l ido,  en un comienzo nos  pegó por  e l  tema de la  movi l i zac ión y  la  gente no podía  venir,  igual  estamos 

un poco a le jados,  entonces  por  lo  mismo obviamente nos  hemos quer ido enfocarnos  más en lo  terr i tor ia l  para  que 

puedan venir  a  la  casa.  Después v ino e l  cov id  y  ahí  quedamos… pero con los  ta l leres  v i r tuales  ha part ic ipado mucha 

gente de otras  reg iones,  entonces  seguimos teniendo una v is ión v i r tual ,  que igual  nos  t iene atados de manos.  Oja lá 

la  pandemia se  acabe pronto. 

Maite: 

Y  en un futuro,  ¿ la  idea es  como hacer  que la  F lor ida  se  reconozca como por  act iv idades  mult icu l tura les?  Pensándolo 

como muy a  futuro o  como una idea personal  ¿Cómo que la  comuna se  reconozca por  esto?

Flowrida Escuela: 

S í ,  c laro  es  una lucha que nos  hemos p lanteado sobre todo e l  red cul tura l  de La  F lor ida,  a  t ravés  de CVC yo he estado 

hace rato ag i l i zando la  cu l tura  v ía  comunitar ia  porque me gustar ían mucho más organizac iones  o  entes  cul tura les  y 

que se  pueda part ic ipar  de los  congresos  que están enr iquecedora,  que de verdad me gustar ía  que mucha más gente 

se  reconozca dentro de este  movimiento. 

Queremos mejores  condic iones,  queremos que se  potencien los  espac ios  cul tura les ,  que los  espac ios  públ ico  se  co-

miencen a  trabajar  con una v is ión ser ía  morta l  que c iertas  p lazas  icónicas  tengan un anf i teatro popular,  que esté  a 

cargo de una asamblea o  mismos vec inos  pero que pueda ser  ocupada porque ya  teniendo un escenar io  ahí  y  l lamen a 

que la  gente se  lo  tome y  hagan act iv idades,  entonces  estamos justamente trabajando de pol í t icas  cul tura les  que que-

remos,  porque nos  sent imos en abandono como trabajadores  del  arte  y  la  cu l tura,  nuestra  lucha es  dejar  de precar izar 

nuestro trabajo,  yo me dedico a  esto hace mucho t iempo y  s iempre he andado como a l  3  y  a l  4 .  Para  mi  ha s ido un logro 

este  ú l t imo t iempo e l  poder  dedicarme a l  100%.  E l  aprendiza je  es  seguir  crec iendo,  no buscar  que c iertas  personas  la 

l leven,  va lorar  la  opin ión de cada persona,  ser  mucho más integrat ivos . 

Cami la : 

Como nuestro trabajo  busca eso… busca v is ib i l i zar  lo  ampl io  que es  Sant iago y  lo  d iverso que es  y  por  eso también 

te  contactamos a  t í ,  porque es  la  F lor ida,  la  mayor ía  se  concentran en e l  centro… ¿Y qué pasa con e l  resto de las  co-

munas? ¡¿Qué pasa con e l  resto de las  personas  que también se  expresan?!  Entonces  muchas  grac ias  por  tu  t iempo y 

poder  darnos  una v is ión de lo  que pasa en los  a l rededores  también.  Muchas  grac ias .

Entrevista  5°
Ocarin,  Organización Cultural .

Maite: 

Como t í tu lo  de la  presentac ión y  p lanteamiento del  proyecto,  nuestro tema es  Expres iones  Art íst icas ,  Musica les  y 

Corpora les  en las  ca l les  de Sant iago.  Obviamente quer íamos ver  cómo toda la  gama de expres iones  que se  pueden dar, 

porque a  medida que hemos ido conociendo e l  tema,  hablando con personas  nos  damos cuenta cada vez  más que se 

pueden i r  integrando en e l las  muchís imas expres iones  que por  lo  menos nosotras  nunca habíamos conocidos  o  hemos 

cons iderado como expres iones,  a  d i ferencia  de otras  personas. 

Cami la : 

C laro,  es  como que la  noc ión que uno t iene de arte  es  tan subjet iva  que puede var iar  de una persona a  otra ,  entonces 

dentro de estas  expres iones  hay personas  que nos  mencionaron expres iones  que se  sa len de la  danza y  de la  música.

Maite: 

Entonces  nuestro tema de interés  se  enmarca en e l  estudio  de las  práct icas  informales  re lac ionadas  a  las  expres iones 

art íst icas ,  musica les  y  corpora les  en las  ca l les  de Sant iago,  comprendiendo la  t ransformación espontánea,  uso a l ter-

nat ivo y  mutac ión f í s ica  que ocurre  en e l  espac io  públ ico  y  e l  movimiento como expres ión de l ibertad y  oportunidad
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de ser  perc ib ido.  V iéndose impl icados la  búsqueda de una mirada desde e l  comportamiento de los  usuar ios ,  las  formas 

d inámicas  del  espac io  públ ico  ocupado,  personal izado y  restr ing ido y  las  caracter íst icas  del  espac io  a  proyectar.  S ien 

do e l  d iseño la  base de nuevas  formas y  normas a  cons iderar  en la  actual idad.

Cami la : 

Entonces  las  forma de abordar  este  tema,  nosotras  lo  in ic iamos quer iendo conocer  e l  escenar io  genera l  de la  c iudad 

de Sant iago y  de sus  ca l les ,  entonces  para  eso rea l izamos como pr imer  paso una encuesta  onl ine,  en donde le  pre-

guntamos a  cualquier  persona que conociera  la  c iudad de Sant iago,  que la  habitara  o  que la  hubiese v is i tado en a lgún 

momento,  qué expres iones  podían ident i f icar  en sus  ca l les .  Nosotras  d imos a lgunas  nociones  de lo  que podían ser,  por 

d i ferentes  áreas:  áreas  de expres iones  c i rcenses,  expres iones  musica les ,  deport ivas  también,  porque ahí  nos  d imos 

cuenta de que a l  mencionar  como expres iones  art íst icas  habían personas  que por  e jemplo nos  nombraron las  peleas 

de star  wars ,  pe leas  medievales  en la  ca l le ,  e l  tarot ,  presentac iones  de humor y  todo eso pertenecía  como a l  mismo 

g lobo de lo  que son las  expres iones  en la  ca l le .  Entonces  para  a lgunas  personas  eso también es  una forma de manifes-

tac ión art íst ica ,  bueno ahí  h ic imos un catastro  genera l  de la  perspect iva  del  c iudadano que observa e  ident i f ica  estas 

expres iones  y  no necesar iamente de la  persona que las  e jecuta  entonces  para  eso nosotras  p lanteamos una segunda 

forma de abordar lo  que es  una entrev ista  y  es  lo  que vamos a  hacer  ahora.  Nos  contactamos con art istas  indiv iduales , 

grupos de art istas  que real izan este  t ipo de expres iones  y  también con colect ivos ,  centros  cul tura les  y  organizac iones 

como ustedes.  Esto  con la  intención de después e leg ir  un lugar  para  intervenir  en la  c iudad de Sant iago que es  nuestro 

proyecto de t í tu lo . 

Maite: 

Entonces  ahora como los  objet ivos  de información que se  enfoca en los  actores  que real izan estas  act iv idades  en la  ca-

l les  de Sant iago.  Nuestro propós i to  de la  entrev ista  es  rea l izar  un sondeo genera l  para  ident i f icar  y  caracter izar  e l  uso 

del  espac io  públ ico  de Sant iago y  la  organizac ión necesar ia  para  la  rea l izac ión de estas  act iv idades.  Entonces  es  aquí 

cuando nosotras  les  preguntamos a  ustedes  como lo  que d ice  ahí ,  ¿Cómo y  Por  qué l legaron a  rea l izar  esta  act iv idad? 

¿Cuál  fue su pr inc ipa l  mot ivac ión?  ¿Dónde y  cómo es  e l  lugar?  ¿Qué usan para  la  práct ica ,  enseñanza y  exhib ic ión de 

act iv idades  en e l  espac io  públ ico  de Sant iago? 

Nathaly  F lores: 

C laro,  yo creo que hay a lgo que mencionó la  Estef i  que es  una palabra  super  c lave que es  la  Res istencia ,  que es  a lgo 

que ha estado presente s iempre en las  Artes  y  nosotros  la  organizac ión,  c laro,  desde sus  or ígenes,  toda esa  h istor ia 

que cuenta la  Estef i ,  de  que parte  en d ictadura en res istencia  tota l  y  luego ese concepto de res istencia  se  transforma 

en a lgo transversa l  a  lo  largo de la  h istor ia  de la  organizac ión porque quedo como un h i to  marcador,  o  sea que se  fue-

ra  a  intervenir  a  las  ca l les  en momentos  tan complejos  es  un h i to  para  la  organizac ión porque nadie  va  pensando en 

preguntar le  a  los  n iños. .  oye que opinas  de esto que te  está  ocurr iendo,  entonces  luego para  mantener  no sé  s i  como 

“tradic ión”  o  más b ien como el  “enfoque” y  estas  ganas  de intervenir  también en la  soc iedad y  de crear  como v ínculos 

desde las  Artes  con las  herramientas  que se  le  pueden entregar  para  una formación humana es  que se  mant iene como 

la  convicc ión de que yendo hac ia  esos  espac ios  se  puede entregar  como,  no sé  poh’,  nuevas  v is iones  ta l  vez  como 

cosas  que nunca han v isto  o  que no han exper imentado porque justamente en e l  espac io  en e l  que v iven,  hoy en d ía 

se  s igue v iv iendo esa  res istencia  justamente porque hay poblac iones  que están muy cerradas  o  n iños  que no t ienen 

las  oportunidades  para  poder  conocer  lo  que es  e l  teatro o  no sé  poh,  ta l  vez  nunca han v isto  una obra de teatro o  no 

conocen lo  que es  un pasacal le  o  nunca han v isto  a  un personaje  en zancos  y  cosas  por  e l  est i lo,  entonces  creemos que 

es  super  importante mantener  v igente esa  v inculac ión con e l  medio justamente para  crear  los  espac ios  de formación 

humanitar ia ,  no d irectamente,  o  sea nosotros  no vamos d irectamente a  intervenir  a  la  poblac ión hac iendo ta l leres  de 

teatro,  s i  no que como organizac ión vamos a  la  poblac ión a  entregar  momentos  que sean s imból icos  que tengan que 

ver  con las  artes  escénicas  para  que e l  espac io  se  d is loque por  as í  dec ir lo,  como que haya a lgo d ist into entonces  la 

res istencia  va  a  estar  s iempre presente y  no so lo  porque tomamos esa  dec is ión de hacer lo  como organizac ión s ino que 

muchas  veces  no tenemos los  espac ios  en teatros  para  poder  i r  y  mostrar  las  obras  que hacen los  n iños,  porque como 

les  dec ía  a l  in ic io  no hay n i  fondos para  que los  n iños  puedan concursar  y  desarro l lar  su  Arte,  n i  tampoco cons ideran 

importante entregar  esos  espac ios  en otros  teatros  como no se  poh´ ,  por  e jemplo e l  Teatro Artes  y  Urbanas  quien 

a lgún momento estuvo d isponib le  para  Ocar in  por  la  t ía  Ruth,  por  e l  v ínculo  que había  ahí  pero luego se  p ierden esos 

v ínculos  y  es  muy complejo  i r  y  hacer  los  v ínculos  para  que en otros  espac ios  en teatros  grandes los  n iños  puedan i r 

y  presentar  sus  obras ,  son gest iones  que t ienes  que hacer  con ant ic ipac ión y  estar  cateteando e  ins ist i r  para  que los 

n iños  puedan tener  las  exper ienc ia  de estar  en un escenar io  con grandes focos  y  con todo lo  técnico que neces i ta  y 

requiere  e l  teatro para  que e l los  puedan v iv i r  esa  exper ienc ia  entonces  para  que e l los  tengan una exper ienc ia  enr ique-
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cedora y  por  sobre todo marque la  v ivencia  de ese n iño que es  parte  de la  organizac ión también se  dec ide sa l i r  a  las 

ca l les  y  es  a lgo que def in i t ivamente transforma a l  n iño,  a  la  n iña o  a l  adolescente que v iva  esa  exper ienc ia  para  luego 

comenzar  a  conf igurar  su  v ida art íst ica  y  humana desde otro lugar.

Maite: 

Y  ¿De qué manera ustedes  se  organizan,  de dónde provienen las  personas,  cuáles  son sus  recorr idos  más icónicos? o 

sea ya  sabemos a  qué públ ico  va  d ir ig ido.

Nathaly  F lores: 

Nosotros  nos  desarrol lamos,  la  organizac ión es  de la  F lor ida  t iene su. .  ¿Cómo se l lama Estef i?

Estefanía  Guzmán: 

Personal idad jur íd ica .  Organizac ión no Gubernamental .

Nathaly  F lores: 

C laro,  la  F lor ida.  Y  en e l  ú l t imo t iempo nos  hemos estado desarrol lando en la  Munic ipa l idad de la  F lor ida,  perdón,  en 

e l  Centro Cultura l  de la  F lor ida,  que queda ahí  en Seraf ín  Zamora cerca  del  Metro Vicuña Mackenna desde e l  año 2006 

ta l  vez  parece que fue,  ta l  vez  antes  que empezamos a  hacer  c lases  en ese espac io,  también en e l  2015 la  b ib l ioteca 

de la  F lor ida  (pérdida de audio) . 

Estefanía  Guzmán: 

Las  personal idades  jur íd icas  ex isten una d irect iva ,  esta  personal idad jur íd ica  t iene un par  de años,  obviamente se  h izo 

en Sant iago Centro luego en la  F lor ida  cuando ya  se  tras lada,  las  personas  que part ic ipaban son pr inc ipa lmente ex  es-

tudiantes  de la  t ía  RUth,  hoy en d ía  ya  son profesores  de Ocar ín  o  colaboradores  de Ocar ín ,  luego está  todo lo  que es 

colaboradores  que van l legando a  part i r  de l  interés  que genere la  organizac ión en act iv idades  y  e l  públ ico  a  quien va 

d ir ig ido pr inc ipa lmente,  la  escuela  está  d i r ig ida  a  n iños  y  adolescentes  entre  5  y  18 años  y  ahí  está  e l  foco y  ahí  está 

e l  centro que es  la  enseñanza de las  artes  escénicas  pr inc ipa lmente e l  teatro y  luego obviamente que ser ía  como el 

área ya  mas hac i  a la  ca l le  y  la  v inculac ión,  t rabajamos obviamente desde dependiendo de las  gest iones  que se  vayan 

real izando pr inc ipa lmente en la  comuna de la  F lor ida,  en sus  p lazas  o  con otras  organizac iones  también cuando se  ha 

rea l izado e l  encuentro mundia l  de Encuentro Infant i l  y  Juveni l  ah í  ya  se  gest iona con otras  comunas para  generar  las 

presentac iones  y  ese también es  otro  espac io  que se  act iva  a  n ive l  de Lat inoamérica. 

Cami la : 

Con respecto a l  espac io  públ ico  como ta l ,  ¿de qué forma ustedes  lo  e l igen,  cómo creen que deber ían ser,  cómo se 

podr ía  generar  una p lataforma para  que e l  teatro tuv iera  cabida en las  ca l les  de Sant iago?

Estefanía  Guzmán: 

Cuando hemos buscado espacios  pr imero que todo buscamos v incularnos  con una junta  de vec inos  y  que oja lá  ese 

espac io  tenga a lgún n ive l  de vulnerac ión o  de no sé  poh’,  como… c laro de la  vulnerac ión más b ien,  porque buscamos 

eso que les  mencionaba denante que es  impactar  e l  espac ios  interv in iendolo con estas  act iv idades  que nosotros 

rea l izamos.  Otras  veces  cuando nos  compartes ,  como que nos  inv i tan a  esos  espac ios  porque saben que organizamos 

c iertas  cosas  o  que tenemos un trabajo  con la  comunidad.  (Pérdida de audio) .  Por  lo  genera l ,  en las  p lazas  la  ú l t ima 

vez  estuv imos en un pasaje  muy pequeños hac iendo ta l leres  y  mostrando una obra,  además que hubieron cantautores 

y   toda una act iv idad que conf iguraba en ese pasaje .  Otra  veces  hemos estado en las  p lazas  y  por  lo  genera l  s iempre 

son espacios  como la  p laza  porque ahí  l lega la  gente,  a  parte  que la  p laza  también t iene una conf igurac ión como del 

espac io  en donde está  en e l  centro rodeado de otros  como no sé  casas  o  departamentos  dependiendo de lugar  en que 

vayamos,  pero por  lo  genera l  en ese lugar. 

Estefanía  Guzmán: 

Les  voy a  contar  a lgo que no nos  pasó a  nosotras  s ino que a  part i r  de una dec is ión de los  n iños,  e l  año pasado,  eso 

también t iene que ver  con e l  espac io  públ ico.  E l los  estaban inv i tados  a  un encuentro después del  18 de Octubre a  lo 

que iba  a  ser  en la  F lor ida  en la  casa  donde ant iguamente estaba la  b ib l ioteca y  se  suspendió!  Entonces  e l los  quer ían 

mostrar  s i  o  s i ,  y  e l los  mismos empezaron a  buscar  en las  p lazas  de a l rededor,  los  que sobre todo v iven en la  F lor ida, 

con gest ión de sus  mamás y  empezaron a  buscar  qué lugar  y  después un d ía  me l laman y  tenían ensayo e l los  so los ,  “No 

ya  encontramos espacio… igual  vamos a  mostrar  la  obra  e l  d ía  x ,  un sábado ponte tú.  Y  yo ya… ¿Dónde? En una p laza”   
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y me mandaron fotos  y  eso también creo que es  interesante de que repercute e l  acc ionar  art íst ico  f rente a  los  n iños, 

entonces  e l los  ya  resuelven entonces  ya  no dependen tanto del  adulto  f rente a  esa  gest ión s i  no que e l los  son capaces 

de dec ir  “No,  igual  vamos a  hacer lo  a  pesar  de que las  condic iones  se  suspendieron” Obviamente e l  año pasado estaba 

todo mucho más compl icado pero se  podía  sa l i r.  Entonces. . .  y  e l los  generaron y  con los  papas  arreglaron e l  espac io, 

se  juntaron la  junta  de vec inos  y  ahí  ya  era  un hecho que tenían que ver  cómo mostrar,  porque también para  e l los  era 

importante mostrar  esa  obra  que tenían que ver  con los  derechos sobre todo en e l  espac io  que estaba después del  18 

de Octubre. 

Maite: 

Y  los  recorr idos  que ustedes  hacen ¿s iempre han s ido en la  misma comuna? ¿Nunca han sa l ido a  otros  lugares?

Estefanía  Guzmán: 

S í ,  osea depende poh’  depende de la  gest ión ha s ido en la  F lor ida,  como te  dec ía  anter iormente,  en la  P intana en la 

poblac ión de la  P intana,  en lo  Prado,  en Padre Hurtado,  a  n ive l  internac ional  en otros  pa íses:  Uruguay,  Colombia,  Cuba, 

México,  Perú,  Argent ina que es  con e l  encuentro mundia l ,  o  sea,  s í ,  t iene un recorr ido bastante ampl io  y  a  n ive l  en e l 

Sur  de Chi le ,  también.

Cami la : 

Me parece super  interesante lo  que mencionabas  de que a l  f ina l  c laro son ustedes  de a lguna forma guían a  estos  n iños 

pero e l los  también t ienen voz  y  son los  protagonistas  de todo esto. 

Estefanía  Guzmán: 

T ienen voz,  voto,  dec is ión… de todo. 

Cami la : 

Que genia l ,  entonces  ¿De qué forma ustedes  ven que esto repercute cuando van a  otros  lugares  en e l  resto de los  n i -

ños? ¿Se han acercado a  ustedes,  n iños  que han v isto  estas  presentac iones? 

Nathaly  F lores: 

S í .  S i ,  los  n iños  lo  rec iben con mucha a legr ía  igual  desde un lugar  super  de n iño,  como desde esa  ingenuidad de “Que 

bacan lo  que h ic ieron o  como wow,  son n iños  los  que están actuando para  mí… ¿Yo podr ía  ser  ese n iño también? ” 

Entonces  es  bonito  lo  que se  genera porque emm s iento que yo que les  da como esperanza de poder  hacer  cosas  que 

e l los  cre ían que no podían hacer… entonces  ahí  también… bueno la  verdad es  que no sé  s i  d i rectamente luego de eso 

los  mimos n iños  l legan a l  organizac ión,  no sé  s i  hemos hecho como ese trabajo  de observar  b ien,  pero s í  ha  pasado 

que los  adultos  observan y  después quieren l levar  a  su  h i jo  y  quieren l levar  a  su  h i jo  a  la  organizac ión,  pero… no sé 

qué más puedo agregar  esto.

Estefanía  Guzmán: 

Que d i f ic i l  la  pregunta… porque d ice  qué efectos… e l  efecto corresponde a  una respuesta  inmediata  entonces  en este 

caso es  super  subjet ivo también y  t iene que ver  con una exper ienc ia… e l  Arte  en s í  es  una exper ienc ia  entonces  cada 

persona la  v ive  d ist into,  s i  desde lo  que uno puede observar  es  que tanto nuestros  integrantes  de Ocar ín  como cuando 

presentan a  otra  persona,  s i  hay  una conexión de pr imero de interés ,  de va lorar  e l  t rabajo  de los  otros ,  de preguntar 

cómo lo  h ic ieron,  de acercarse a  los  n iños  luego,  de pasar  a  ser  un agente d ist into,  no so lo  desde lo  actor,  s i  no des-

pues  puedo conversar  sobre la  obra,  como esa re lac ión que también hacen los  actores  profes ionales ,  conversar  de 

cómo se rea l izó  la  obra,  qué cosas  h ic ieron,  cómo montaron.  Y  no so lamente de n iños,  s ino que también han tenido 

exper ienc ias  donde obviamente adultos  profes ionales  le  dan también sus  comentar ios  f rente a  la  obra  y  quedan como 

¡wow! son n iños  pero estét icamente y  a  t ravés  de la  dramaturg ia  y  puesta  en escena logran esta  más de media  hora, 

en a lgunos casos,  hay  de media  hora  a  cuarenta  minutos,  una hora,  que hoy en d ía  cada vez  d icen que la  atención va 

reduciéndose,  entonces  es  muy interesante eso.  S í  hay  cosas  que por  e jemplo yo recuerdo mucho,  que t iene que ver 

con la  Escuela  Uruguay,  que fue una escuela  de n iños  y  antes  de eso nosotros  habíamos ido a  la  escuela  inv i tados  por 

e l  profesor  y  después e l los  l legaron con regal i tos  a  los  n iños,  v ieron la  obra,  comentaban de qué se  trataba en ese caso 

tenía  que ver  con género,  la  d i ferencia  de lo  juguetes ,  las  n iñas  juegan con ta les  juguetes ,  los  n iños  con otros  juguetes , 

co lores  rosados para  las  n iñas ,  co lores  azules  para  los  n iños  y  que también este  esa  ref lex ión en los  n iños  de que los 

juguetes  son para  jugar  y  que esas  cosas  y  construcc iones  están en los  adultos ,  entonces  desde ahí  yo no sé  s i  ah í  hay 

un efecto radica l  pero s i  hay  una exper ienc ia  en ese minuto que modif ica  no so lo  a  quien lee s ino que también actúa y 
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en ese caso s í ,  ah í  yo  puedo decir  que en é l  quien actúa su cambio es  radica l ,  después  de la  pr imera presentac ión en 

un teatro,  o  sea cambia  ya  logra  tomar dec is iones  mucho más propias  f rente a  la  e jecución,  ya  no so lo  se  guía  s ino 

también está  é l  como ente act ivo todo e l  rato  en la  puesta  en escena,  los  más grande van ayudando a  los  más pequeños 

lo  que rec ién están entrando.  También resolver  cosas  de e jecución,  por  e jemplo,  s i  un personaje  en e l  escenar io  de un 

teatro está  muy le jos  de las  pr imera butacas… está  muy le jos  y  teni  interacc ión con e l  públ ico,  e l los  dec iden en a lgún 

minuto… y  pa’  bajar… y  eso no estaba pensando antes  entonces  ahí  yo creo que se  ven esas  dec is iones  de evoluc ión 

frente a l  t rabajo. 

Maite: 

Que interesante,  la  verdad es  que nunca había  escuchado a lgo as í .

Cami la : 

De hecho hoy en la  mañana tuv imos una pero no con n iños,  entonces  es  muy d i ferente como la  v is ión,  cómo se actúa 

sobre un lugar. 

Maite: 

Y  la  exper ienc ia  con lo  nuevo de la  pandemia,  ¿cómo ha cambiado?

Nathaly  F lores: 

Ha cambiado drást icamente,  ha  s ido terr ib le  igual  porque no nos  hemos v isto.  Nosotros  part íamos en marzo,  tuv imos 

la  ú l t ima reunión la  semana anter ior  de que nos  encerraran en cuarentena,  nos  juntamos con a lgunos de los  n iños, 

papás.  En un in ic io  también a  tomar dec is iones  en re lac ión a  lo  que íbamos a  hacer  este  año,  porque también tomamos 

en cuenta las  dec is iones  de los  n iños,  los  pensamientos,  las  cosas  que quieren hacer,  las  ganas  de los  papás  porque 

los  papás  están ahí  a l  100 s i  no los  n iños  no podr ían estar  entonces  nos  reunimos ese d ía ,  tomamos muchas  dec i-

s iones  estábamos muy entus iasmados con e l  in ic io  de año y  ocurre  esto.  Nos  encierran a  todos,  todo se  transformó, 

estuv imos más de un mes detenidos  s in  saber  desde qué lugar  tomar esto,  se  suponía  que iba  a  durar  poco e l  enc ierro 

que luego íbamos a  retomar,  no ocurr ió  entonces  empezamos a  tener  c lases  v ía  zoom.  También fue complejo  porque 

e l  co leg io  para  los  n iños  era  todo onl ine entonces  estaban muy estresados con la  s i tuac ión,  los  n iños  tanto como los 

adolescentes ,  entonces  cada vez  nos  ve íamos menos,  después  ya  como se mantuvo las  reuniones  per iódicas  una vez  a 

la  semana,  cada profesora  con su grupo y  creando poh’,  v iendo de qué lugar  crear,  ¡¿Cómo modif icamos todo eso que 

habíamos pensado en hacer  a  pr inc ip io  de año en re lac ión a  esto?!  Y  bueno e l  grupo de la  Estef i  estuvo creando la 

dramaturg ia  de su obra,  e l  grupo en e l  que estoy yo que son las  adolescentes  agarramos una obra que habíamos hecho 

antes ,  la  Car la  que es  la  otra  profe  y  yo para  transformar  la  dramaturg ia  y  que e l las  la  pudieran montar,  terminamos 

de hacer  eso y  luego terminamos montando la  obra  de manera onl ine.  Part ic ipamos del  Encuentro Mundia l  de l  Teatro 

Infant i l  y  Juveni l  a  t raves  de estas  p lataformas onl ine con la  obra,  las  n iñas  presentaron,  en otro encuentro también, 

e l  otro  grupo de adolescentes  que son las  más ant iguas  levantaron proyectos  escr i tos  en re lac ión a  un proyecto que 

es  e l  EcoCar ín,  un proyecto que está  pensando para  sa l i r  a  la  ca l le  y  hacer  una p lantac ión de árboles  en d ist intos 

sectores  y  bueno e l los  lo  pensaron también desde un lado art íst ico  entonces  crearon una pequeña intervención con 

personajes  de la  natura leza  para  poder  l legar  a l  espac io  para  la  gente luego esos  personajes  enseñaban cómo se p lanta 

un árbol ,  para  que luego la  gente pudiera  p lantar  su  propio  árbol  en e l  entorno que se  iba  a  i r  a  intervenir,  entonces 

se  tomaron decis iones  como más b ien e jecut ivas  como ¡¿Cómo resolvemos?!  Hagamos a lgo,  no perdamos e l  h i lo  de 

estar  per iódicamente v iéndonos,  qué hacer,  pero todo muy pausado,  escuchando los  t iempos de e l los ,  los  de nosotros 

también,  todo se  transformó,  no se  poh’  e l  teatro es  súper  complejo  de v iv i r lo  ,  más en pandemia,  las  fuentes  labores 

escasearon as í  mucho,  también estábamos los  profesores  y  parte  de la  organizac ión,  todos en verdad,  reconf igurando-

nos,  entonces  todo tenía  que ser  más a  t ierra  en re lac ión a  lo  que estaba ocurr iendo. 

Cami la : 

¿Cómo ustedes  se  proyectan s i  esto  cont inuara? o  ¿cómo piensan retomar lo? 

Nathaly  F lores: 

No sé,  es  a lgo que estamos en ese proceso de tratar  de resolver.

Estefanía  Guzmán:

O sea yo creo que no hay una “retomar ”  no poh’  hay  que esperar  la  pandemia,  cómo evoluc iona eso,  porque como 

decía  hay que estar  con los  p ies  en la  t ierra ,  pr imero es  nuestra  sa lud,  nuestra  gente,  por  lo  mismo no nos  hemos
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juntados,  tampoco contamos con un espacio  propio  por  lo  tanto no podemos levantar  un protocolo  y  tenemos n iños 

que t ienen sus  fami l ia  que son adultos  y  que son abuelos  y  que hay fami l iares  crónicos  entonces  también hay que ser 

responsables ,  o  sea yo creo que pr imero es  nuestra  v ida y  creo que ha s ido as í  durante todo e l  año.  Lo  que dec ía  la 

Naty,  se  generaron estas  act iv idades  como l ineamientos  pero en s í  fue mucho coaching de repente y  no so lo  para  e l los 

s ino que también para  nosotras ,  o  sea emocionalmente fue navegar  constantemente,  ta l  vez  uno ahora ya  está  más 

asentada ya  puedo observar  todo hac ia  atrás  pero en su minutos  marzo,  abr i l ,  mayo hasta  agosto encerrados con todas 

nuestras  act iv idades  suspendidas,  ósea en nuestro cargo,  actr ices ,  profes  de teatro,  todo presencia l ,  por  lo  tanto todo 

cerrado entonces  de ahí  vo lver  a  retomar,  se  va  a  retomar cuando las  condic iones  de sa lud sobre todo se  levanten 

poh’,  porque trabajamos con otras  personas  entonces  igual  hay  que ser  responsables  de cuidarnos  poh’,  e l  v i rus  nos 

ha tocado a  nosotros  d i rectamente,  con fami l iares  que han part ido de nuestros  n iños,  fami l iares  de nosotros  que se 

han enfermado,  amigos  que se  han enfermado,  entonces  no es  a lgo que no esté  a le jado de nosotros ,  a l  contrar io,  ha 

estado muy presente durante e l  año y  yo creo que uno de los  momentos  que lo  v iv imos en mayo fa l lec ió  uno de los 

abuelos  de uno de nuestro n iños  entonces  fue como… y  ahi  estuv imos igual  harto  rato en stand by  como… porque te 

remueve osea la  muerte  s iempre está  pero ahora estaba la  pos ib i l idad de que te  contagies  y  que a  la  otra  semana ya 

no estés .  As í  que tranqui l idad con e l  retomar. 

Nathaly  F lores: 

Igual  como que estas  dec is iones  o  s i tuac iones  como de cambio que hemos v iv ido todo s iempre ha s ido desde la  es-

cucha entre  nosotros  como organizac ión y  eso se  da porque nos  hemos conf igurado como una fami l ia .  Todos los  años 

l legan n iños  nuevos,  como también hay n iños  que l levan 7  años. .  10 años  en la  organizac ión,  entonces  las  fami l ias 

de e l los  se  transforman en fami l ias  de nosotras .  Porque nos  vemos constantemente a  veces  estamos toda la  semana 

v iéndonos,  todo e l  f in  de semana,  un d ía  completo o  v ia jamos juntos  y  no samos 2  semanas fuera  del  pa ís  y  estamos 

todos juntos,  más de 20 persona entonces  se  crea un v ínculo  súper  importante y  en re lac ión a  ese v ínculo  se  toman las 

dec is iones,  c laro ta l  vez  a  otras  les  da lo  mismo “hagamos c lases  igual  o  juntemonos”  yo he v isto  espac ios  que igual  se 

juntan presencia l  con n iños,  adultos ,  ya  quizás  los  adultos  tomarán sus  propias  dec is iones,pero estay  con pequeños, 

los  resguardos  son d ist intos  o  sea las  cargas  que a  uno le  l legan respecto a  eso,  son completamente d i ferentes  por-

que teni  que hacerte  cargo de ese momento,  cuando estay  con ese n iño imagínate se  contagió  e l  n iño y  estuv iste  tu 

presente… eres  tu  la  cu lpable,  entonces  es  complejo  y  ante eso y  más aún es  e l  v ínculo  de amor,  car iño y  respeto que 

hay entre  todos en la  organizac ión. 

Maite: 

Bueno,  grac ias  por  la  entrev ista  y  e l  t iempo,  estuvo super  interesante,  vamos a  buscar  más información respecto a 

toda la  t rayector ia  de la  organizac ión y  cualquier  cosa vamos a  estar  nombrando a  todas  las  personas  que nos  ayudaron 

en este  proceso.  Muchas  grac ias . 

Cami la : 

Esperamos involucrar  también este  actor  que quizás  no teníamos tan contemplado,  grac ias . 

Entrevista  6°
Luisa  Tupper: ,  Sant igo a  Mil .

Maite: 

Como te  dec íamos,  nuestro tema de interés  se  trata  sobre las  Expres iones  Art íst icas ,  Musica les  y  Corpora les  en las 

ca l les  de Sant iago.  Con la  Cami  estamos hac iendo e l  p lanteamiento de t í tu lo  juntas  como para  obtener  la  información 

antes  de poder  sentarnos  a  escr ib i r  e l  texto,  la  e lecc ión del  lugar  y  todo lo  que se  neces i ta . 

Cami la : 

Y  con e l  escenar io  de ahora y  la  pandemia es  mucho más d i f íc i l  hacer lo  indiv idual ,  entonces  recopi lamos más infor-

mación.

Maite: 

Y  nuestro tema se  trata  como del  estudio  de las  práct icas  informales  re lac ionadas  a  las  expres iones  art íst icas ,  musi -

ca les  y  corpora les  en las  ca l les  de Sant iago,  comprendiendo la  t ransformación espontánea,  uso a l ternat ivo y  mutac ión

f ís ica  que ocurre  en e l  espac io  públ ico  y  e l  movimiento como expres ión de l ibertad y  oportunidad de ser  perc ib ido. 
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Viéndose impl icados la  búsqueda de una mirada desde e l  comportamiento de los  usuar ios ,  las  formas d inámicas  del 

espac io  públ ico  ocupado,  personal izado y  restr ing ido y  las  caracter íst icas  del  espac io  a  proyectar.  S iendo e l  d iseño la 

base de nuevas  formas y  normas a  cons iderar  como hoy en la  actual idad. 

Cami la : 

Entonces  nosotras  abordamos e l  tema in ic iando con una encuesta  para  tener  un escenar io  genera l  de Sant iago,  en-

tonces  la  h ic imos onl ine y  le  preguntamos a  personas  que conocieran Sant iago,  que habitaran Sant iago,  en rea l idad 

que tuv ieran cualquier  noción sobre lo  que e l los  han v isto  y  perc ib ido en la  c iudad con respecto a  las  expres iones 

art íst icas ,  entonces  h ic imos un catastro  genera l  y. . .  bueno nosotras  def in imos d i ferentes  áreas  como:  áreas  de artes 

escénicas ,  área de artes  c i rcenses,  área musica l ,  deport ivas  inc luso.  Lo  quis imos hacer  lo  más ampl io  pos ib le  cons ide-

rando que es  tan subjet ivo como cons iderar  una expres ión como arte  que las  personas  nos  podían mencionar  cualquier 

expres ión,  entonces  sa l ieron desde b ic ic letas… hasta  lo  que es  más ev idente como arte  que ser ía  e l  teatro y  la  música, 

entonces  nos  sa l ieron respuestas  súper  interesantes ,  tuv imos aprox.  100 respuestas  y  pudimos hacer  un mapeo más 

menos genera l .  E l  objet ivo de esa  encuesta  entonces  era  rea l izar  un catastro  de act iv idades  desde la  perspect iva  del 

c iudadano que observa e  ident i f ica .  Dentro de esta  encuesta  no todas  las  personas,  o  sea c laro… las  personas  obser-

vaban y  a lgunas  de e l las  e jecutaban las  expres iones,  las  rea l izaban por  s í  mismo pero lo  que nosotras  quer íamos saber 

en la  segunda entrev ista ,  que es  lo  que estamos hac iendo ahora,  y  ya  l levando a l  su jeto a jeno,  entonces  para  eso nos 

contactamos con art istas ,  con colect ivos ,  con centro cul tura les ,  como te  mencionábamos antes .  Entonces  la  idea de 

esto es  entender  cómo funcionan las  gest ión,  cómo se usan los  espac ios  para  desarrol lar  las  expres iones,  desde dónde 

nacen las  expres iones,  las  mot ivac iones  y  todo esto para  tener  una v is ión mucho más ampl ia  de Sant iago y  nosotras 

como proyecto e leg ir  un área de acc ión… que todavía  eso está  en cuest ión… Bueno entonces  nosotras  nos  comuni-

camos cont igo y  la  fundación Teatro a  Mi l ,  contacto con e l  profe  Francis  y  bueno invest igamos un poco de hecho no 

sabíamos muy b ien cual  es  la  re lac ión como Sant iago a  Mi l  con Teatro a  Mi l ,  según lo  que entendemos Teatro a  Mi l  es 

la  fundación,  Sant iago a  Mi l  es  como parte  de su organigrama y… bueno v imos sus  mot ivac iones,  cuáles  son sus  áreas 

de acc ión,  bueno v imos a lgunas  de las  func iones… hemos part ic ipado de a lgunas  de e l las ,  eso estábamos hablando 

con la  Maite  hace poco sobre la  Pequeña Gigante y… bueno entonces  la  entrev ista  ya  que es  como una p incelada de lo 

que nosotras  queremos abarcar  en nuestra  entrev ista  es  cómo se rea l izan y  cómo se desarrol lan estas  act iv idades  en 

las  ca l les  de Sant iago,  como agentes  de la  expres ión para  poder  ident i f icar  y  caracter izar  e l  uso del  espac io  públ ico  de 

Sant iago y  la  organizac ión necesar ia  para  la . . .

Lu isa  Tupper: 

Bueno yo reconozco que no sabía  que ahora íbamos a  hacer  la  entrev ista  pero. .  no pero por  e jemplo me hubiera  en-

cantado que esa  pregunta se  las  pudiera  responder  mi  compañero con e l  que trabajamos en e l  área de c i rculac ión 

que l leva  desde la  época de Andrés  Perez ,  t rabajando con Andrés  que es  desde una inspirac ión con toda la  gente que 

trabaja  en la  ca l le  y  hace uso del  espac io  públ ico  y  que es  también la  inspirac ión del  Fest iva l  y  de la  Fundación,  es  que 

e l  Fest iva l  nac ión en e l  94’  fue e l  pr imer  proyecto y  lo  organizan un equipo que se  ha mantenido constantemente en 

e l  Fest iva l  con la  Carmen Romero,  con la  Belén Campbel l  y  todo eso… pero hace 16 años… no me acuerdo b ien e l  año, 

e l  2014 se  crea la  Fundación de Teatro a  Mi l  porque ya  e l  fest iva l  empieza a  hacer  un proyecto demasiado grande y 

además empieza como a  poder  generar  s inerg ias  con otras  acc iones  entonces  empezamos a  trabajar  como en c i rcula-

c iones  internac ional  o  en programas de formación y  todo eso,  y  empieza a  tener  muchas  patas  y  ya  t iene un trabajo 

constante durante todo e l  año y  no so lo  en la  época del  Fest iva l  y  ahí  se  crea la  Fundación,  por  eso que como su l ink 

y  ahora ya  c laro… la  fundación ya  engloba muchos más proyectos  que son e l  fest iva l .  Pero bueno por  u l t imo ahi  le 

puedo decir  a  Andrés  que les  mande a lgunos audios… pero la  pr inc ipa l  mot ivac ión de cómo y  porqué l legamos a  hacer 

lo  que hacemos es  porque tenemos una mot ivac ión pr inc ipa l  en e l  acceso,  la  fundación t iene 4  l íneas  de acc ión que 

son:  e l  acceso,  la  formación ,  la  c i rculac ión y  la  creac ión y  la  mis ión de la  fundación es  que e l  arte  y  la  cu l tura  sean 

parte  de la  v ida  fundamental  de todos los  c iudadanos y  c iudadanas  entonces  e l  hecho de poder  l legar  con espectá-

culos  que pudieran ser  s igni f icat ivos  en la  v ida  de las  personas  de una ca l idad art íst ica  también y  como que pudieran 

acercarse a  la  gente en los  lugares  donde v iven,  en los  lugares  donde están y  poder  superar  a lgunas  brechas  de ac-

ceso y  t ransformar  c iertos  espac ios  públ icos  también,  res igni f icando y  como que la  c iudadanía  se  pueda apropiar  de 

esos  espac ios  a  t ravés  del  arte  y  la  cu l tura  es  una mot ivac ión fundamental  del  t rabajo  que hacemos como de l legar 

a  la  mayor  cant idad de partes  pos ib les ,  o  sea a  que por  e jemplo lo  que estrenamos un espectáculo  internac ional  que 

estrenamos en e l  Teatro Munic ipa l  de las  Condes… a l  d ía  s iguiente pueda presentarse en e l  parque de la  Comuna de 

San Joaquín o  de Pedro Aguirre  Cerda con la  misma como… dignidad,  t rabajo  y  profes ional ismo y  conectar  con todos 

los  c iudadanos y  c iudadanas. 



104

Cami la : 

Eso es  súper  interesante para  nosotras  porque. .  o  sea hay que poner  en va lor  que todas  estas  expres iones  parte  de 

las  personas,  entonces  como el  hecho de que s iempre se  centren en e l  centro es  como solo  una forma de mirar  como 

las  expres iones.

Luisa  Tupper: 

Es  que ahí  está  la  c lave poh’,  o  sea por  eso que la  mis ión de la  fundación t iene que ver  con la  c iudadanía  también,  con 

e l  hecho de cómo ejercer  tu  c iudadanía  y  que eso t iene que ver  como también con cómo ut i l i zas  los  espac ios  donde 

v ives  y  cómo s igni f icas  los  espac ios  que habitas  y  e l  acceso que t ienes  a  poder  hacer  eso. . . .  porque no todo es  tan 

fác i l  hacer lo  en cualquiera  de los  lugares  en los  que estamos… ustedes  conocen las  condic iones  de habitabi l idad que 

t ienen c iertas  comunicas  y  c iertos  espac ios  de Sant iago y  de Chi le  en genera l . 

Cami la : 

De acuerdo a  eso y… ¿cómo ustedes  e l igen los  lugares  para  las  presentac iones,  dónde se  loca l izan,  cómo es  la  d istr i -

buc ión en e l  terr i tor io  de Sant iago? 

Luisa  Tupper: 

Hay var ios  factores  que inf luyen… pr imero la  idea de estar  lo  más d istr ibuidos  pos ib les  en e l  terr i tor io  o  sea s iempre 

estamos buscando la  descentra l i zac ión y  l legar  a  la  mayor  cant idad de gente pos ib le ,  s iempre estamos buscando cómo 

mover  esas  barreras  de lo  pos ib le ,  cachai… Entonces  s iempre estamos buscando estar  en los  cuatro puntos  cardinales , 

cachai ,  ya  cómo… en qué estamos en la  zona sur,  en qué estamos acá… La  descentra l i zac ión y  d istr ibuc ión pero tam-

bién hay factores  art íst icos  que inf luyen muchís imo y  un trabajo  terr i tor ia l  que la  fundación v iene hac iendo desde los 

in ic ios  del  fest iva l ,  porque esto s iempre ha s ido una mot ivac ión como la  descentra l i zac ión dentro de Chi le  respecto 

de Sant iago en Chi le  pero también en la  misma región Metropol i tana con las  comunas más céntr icas  y  con las  comu-

nas  que están más en la  per i fer ia .  Pero desde lo  art íst ico  hay c iertos  espectáculos  que t ienen a lgunos requer imientos 

que neces i tan locac iones  y  eso a  veces  es  d i f íc i l  de  encontrar  y  las  ganas  te  cortan un poco las  pos ib i l idad porque no 

todos los  espectáculos  pueden estar  rea lmente en todas  partes… hablamos de pasacal le  que requieren… no sé  está 

todo e l  cableado y  las  d i f icu l tades  que hay respecto a  la  a l tura  que pueden tener  c iertos  pasacal les ,  la  d i f icu l tad que 

hay en Sant iago de encontrar  como grandes explanadas  de suelo,  donde poder  de repente de espectáculos  que t ienen 

ruedas  no sé,  nos  encontramos con todos esos  desaf íos  desde e l  punto de v ista  de producc ión para  cumpl i r  con los 

requer imientos  art íst icos  y  de producc ión técnica  que t ienen c iertos  espectáculos ,  pero ahí  es  donde está  e l  t rabajo 

terr i tor ia l  tanto con la  inst i tuc ional idad en e l  sent ido del  t rabajo  que hacemos con los  Munic ip ios ,  como con la  soc ie-

dad c iv i l  que para  nosotros  es  fundamental  y  e l  t rabajo  que se  hace con Juntas  de vec inos,  organizac iones  barr ia les 

que nos  permiten mapear  un poco e l  terr i tor io,  t rabajamos con un equipo que conoce muy b ien la  c iudad y  que busca 

quienes  puedan ayudarnos  a  encontrar  estos  lugares  d ist intos  que neces i tamos.  Entonces  trabajamos con Juntas  de 

vec inos,  d ist intas  organizac iones  de bases,   con colect ivos  art íst icos ,  con soc ios  en d ist intas  comunas,  con los  muni-

c ip ios  a  t ravés  de las  a lca ld ías  y  d i recc iones  de cul tura  y  juntando todo eso es  que vamos encontrando las  locac iones 

para  cada espectáculo  y  que no es  fác i l… por  e jemplo ahora en e l  Sant iago a  Mi l  que estamos ahora,  hay  un espectá-

culo  que se  l lama “Espír i tu  del  Agua” que está  pensado para  rea l izarse  ,  es  una proyecc ión lumínica,  que está  pensada 

para  rea l izarse  sobre copas  de agua,  pero a  veces  no es  tan fác i l  encontrar  esa  copa de agua que te  permita  por  otro 

lado proyectar,  que tengan autor izac ión,  que los  vec inos  estén de acuerdo,  cachai… hay que encontrar  un montón de 

var iables  entonces  ese espectáculo  uno va  encontrando e l  punto medio y  ese espectáculo  se  adapta también y  va  a 

ser  proyectado en a lgunos lugares  en donde es  más importante e l  terr i tor io  que cumpl i r  con todos los  requer imientos 

art íst icos ,  ahí  se  va  hac iendo un balance,  cachai… y  en a lgunos espac ios  o  por  e jemplo en la  P intana no había  la  copa 

de agua que requer ía  pero quer íamos estar  en la  P intana porque e l  espectáculo  se  trata  sobre pueblos  or ig inar ios  y  la 

P intana t iene la  mayor  cant idad de poblac ión Mapuche en proporc ión a  los  habitantes  y  nos  parec ía  importante estar 

ahí  entonces  van a  adaptar  e l  espectáculo  para  ser  proyectado en e l  f ront is  del  Teatro,  cachai?  Entonces  hay c ierto 

equi l ibr io  entre  todo eso y  también entre  las  d ist intas  expres iones  art íst icas  que están pensadas  para  c ierto  t ipo de 

terr i tor io,  o  sea hay muchas  var iables  que inf luyen. 

Cami la : 

S i ,  de  hecho es  eso lo  que nosotras  nos  tenemos que cuest ionar  f ina lmente en nuestro proyecto,  cómo atacamos e l 

espac io  como ta l ,  cómo le  damos cabida a  estas  expres iones  y  en rea l idad a  qué expres iones  le  vamos a  poder  dar 

cabida porque también estamos actuando sobre un terr i tor io  que ya  ex iste  que ya  t iene su conf igurac ión entonces 

cómo poder  modif icar lo  y  cómo poder  adaptarse que es  f ina lmente a  lo  que estas  expres iones  provocan en momentos 

quizás… ver  lo  que lo  hace pos ib le  pero no permanente.  
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Luisa  Tupper: 

C laro,  c laramente hay lugares  mucho mejores  equipados por  dec ir lo  de una manera,  cuando tu  estay  en la  Catr ina  en 

e l  Parque la  Catr ina  en San Joaquín y  t iene un anf i teatro y  tu  dec í  “ya. .  esto  está  pensado para  hacer  un espectaculo” 

pero tambien es  l indo cuando e l  arte  va  y  no sé… trabajamos e l  año pasado con Jose Vidal  que es  un coreógrafo que 

había  estrenado su obra  en canal  en Alemania,  en Ber l ín  en un ga lpón incre íb le  que está  habi l i tado as i  super  europeo 

y  adaptó su acc ión para  desarrol larse  en la  V i l la  Porta les  que es  un espacio  que no está  habi l i tado para  rea l izar  un 

espectáculo  de esas  caracter íst icas… como s i  esta  e l  anf i teatro de la  Catr ina  que fue pensado para  rec ib i r  expres iones 

art íst icas  pero cuando un art ista  se  involucra  con un terr i tor io  también logra  adaptar  esa  expres ión art íst ica  en las 

condic iones  que e l  terr i tor io  pueda entregar la  y  ambas cosas  son bonitas  que ocurran… se trata  de tener  una c iudad 

más amable  pero tampoco creo que se  trate  de hacer  espectáculos  so lamente en espacios  que estén habi l i tados  para 

e l los… porque eso también termina por  segregar  como aquí  van las  expres iones  art íst icas  y  aquí  va  la  v ida… y  no… las 

cosas  van mucho más mezc ladas,  cachai . 

Cami la : 

Es  un tema que conversamos también sobre formal izar  de a lguna forma las  expres iones  como ¿qué es  lo  que pasar ía 

s i  ex ist ieran estos  espac ios  super  habi l i tados  y  acondic ionados para  las  expres iones? Probablemente hayan personas 

que se  hal lan más en lo  que es  la  informal idad,  lo  que les  da la  ca l le  y  lo  que les  br inda como la  adaptac ión… entonces 

¿qué crees  tú  sobre formal izar  e l  arte?

Luisa  Tupper: 

O sea yo creo que ambas cosas  son necesar ias ,  obviamente también cuando hay lugares  y  espac ios  que t ienen o sea no 

sé… hay lugares  y  espac ios  que t ienen centros  cul tura les  incre íb les ,  versát i les ,  f lex ib les ,  cachai ,  obviamente dan ganas 

de poner  ahí  una programación incre íb le ,  cachai… y  en cambio en otros  espac ios  te  desaf ían a  encontrar  rea lmente 

qué es  lo  que puedes l levar  ahí  para  poder  estar  ahí ,  cachai  y  entonces  es  inev i tablemente va  generando igual  una o 

puede generar  una… una des igualdad en e l  sent ido de la  tentac ión de l lenar  e l  espac io  que están habi l i tados  con una 

programación incre íb le  y  en los  otros  lados  tener  que soluc ionar  y  resolver,  cachai… para  poder  estar  ahí ,  entonces 

igual  esos  espac ios  formales  se  neces i tan,  cachai ,  lo  que pasa es  que no son… no son exc lus ivos  y  también hay expre-

s iones  art íst icas  para  todos o  sea yo creo que se  trata  de generar  espac ios  más amables  pero s in  duda esos  espac ios 

formales  ayudan muchís imo a  incent ivar  y  de… que puedan real izar  esas  act iv idad o  sea cuando hay un espacio  dan 

ganas  de poder  programar lo,  cachai… de poder  ocupar lo  y  también le  permite  a  los  art istas  que puedan presentar  sus 

trabajos  en condic iones  mucho más no sé  como un c ierto  respeto por  e l  t rabajo  de los  art istas  que puedan presentar 

sus  trabajos  en las  condic iones  que requiere,  hay  como digo expres iones  art íst icas  para  todo y  creo que es  importante 

que ex istan espac ios  para  todos y  que sean… y  yo creo que la  versat i l idad de los  espac ios  también es  súper  importan-

te,  como puedan ser  espac ios  f lex ib les  en ese sent ido… mmm pero no sé  no creo que haya una cosa por  sobre la  otra , 

como te  d igo como que hay lugares  que dan muchas  ganas  y  uno termina como s i ,  todo podr ía  programarse ahí  pero 

ya  tenemos que dejar  de programar so lo  ahí  porque esta  también está  habi l i tado y  tenemos que buscar  otros  lugares

Maite: 

Y  ¿de qué manera ustedes  se  organizan como… de dónde provienen todas  las  personas,  de qué manera o  sea igual  nos 

has  expl icado un poco como se trabaja  e l  tema de la  e lecc ión del  lugar  y  quizás  e l  recorr ido que se  va  a  desarrol lar  en 

c ierto  trabajo  pero de qué manera ustedes  se  organizan para  l levar lo  a  cabo? 

Luisa  Tupper: 

¿De qué manera nos  organizamos? Mmm… ¿Como equipo dec i  tu?  ¿ Internamente de la  fundación?

Maite: 

S í . . . 

Lu isa  Tupper: 

Mmm… la  fundación t iene. . .  bueno esta  la… ¡¿Pero pensando más en e l  fest iva l?!  Ya,  e l  fest iva l  pr imero t iene una 

organizac ión art ista ,  que la  d i rectora  es  Carmen Romero,  pero Carmen trabaja  con d ist intos  coordinadores  de áreas , 

entonces  bueno además esto es  una d irecc ión mucho más e jecut iva  de la  fundación,  la  d i recc ión art íst ica  es  de Carmen 

Romero,  la  d i recc ión e jecut iva  de la  fundación es  de Paola ,  entonces  dentro del  fest iva l  se  trabaja  por  d ist intas  áreas , 

está  e l  área de programación que son los  que l levan las  como las  re lac iones  con los  art istas ,  los  que def inen como la 

gr i l la  programát ica  del  fest iva l  ,  cachai?  Como ya estos  son los  art istas ,  esto  va  a  venir,  más o  menos esto es  lo  que
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hay.  Días ,  ca lendar ios ,  todo lo  que es  la  gr i l la  de programación.  Por  otro  lado,  está  e l  área de c i rculac ión que somos 

los  que vemos todas  las  extens iones  en comunas y  hac ia  reg iones  del  fest iva l ,  entonces  s i  b ien programacion programa 

pr inc ipa lmente las  sa las  de teatro,  programación pagada del  fest iva l  ,  las  sa las  más céntr icas ,  c i rculac ión es  e l  que 

programa toda la  gr i l la ,  la  programación gratui ta  del  fest iva l  y  que sa le  a  comunas a  presentarse,  ya  sean centros  cul-

tura les  o  centros  abiertos ,  ca l les ,  parque,  etc .  Tanto en Sant iago como en otras  reg iones  de Chi le ,  entonces  nosotros 

tomamos eso y  t rabajamos muy de la  mano,  nosotros  le  dec imos lo  que neces i tamos y  programación va  y  def ine art ís -

t icamente que es  lo  que va  a  venir  y  nosotros  vamos y  buscamos locac iones  y  empezamos a  trabajar  muy de la  mano 

con e l  área de producc ión que es  otra  área.  Esta  área de producc ión es  la  que ya  ve  temas técnicos ,  log íst icos  y  todo 

como esos  espectáculos  se  van a  adaptar  en esas  locac iones  y  ahí  también tenemos d iá logos,  nosotros  queremos i r  con 

este  espectáculo  a… E l  Bosque,  bueno pero ya  es  momento que la  producc ión nos  d ice  “este  espectáculo  no cabe ahí  o 

no cumple las  condic iones  de segur idad”,  cachai?  Y  entonces  empieza ese d iá logo también con e l  área de producc ión 

para  def in i r  locac iones  y  producc ión del  fest iva l  y  e jecutar  esa  acc ión que ya  se  def ine entre  e l  área de c i rculac ión 

y  programación.  Y  por  e l  otro  lado está  e l  área de venta,  market ing ,  levantamiento de recursos,  que es  e l  área que 

t iene dos  patas ,  por  un lado e l  levantamiento de auspic iadores  y  patroc in io  y  por  otro  lado… el  acceso de los  públ icos 

entonces  e l los  coordinan todo lo  que es  venta  de t ickets  y  la  d istr ibuc ión de trabajo  gratui to  en los  munic ip ios ,  las 

acc iones  de market ing ,pendones y  todo eso.  Y  por  otro  lado e l  área de comunicac iones  que t iene un ro l  mucho más 

estratégico en sent ido de ser  cas i… como que tenemos nuestro propio  medio,  t ratamos de ser  nuestro propio  medio 

de comunicac ión además de buscar  a  los  partners  y  que son los  que levantan toda la  información en fest iva l  ,  no sé  los 

que real izan la  página web y  redes  soc ia les .  Por  un lado están esas  dos  áreas  que están de cara  a  los  a  públ icos  y  por 

e l  otro  lado las  otras  áreas  que están más dedicadas  a  organizac ión,  t rabajo  terr i tor ia l . 

Maite: 

Con respecto a  la  masiv idad de los  eventos  y  ¿s iempre es  as í?  ¿S iempre es  masivo?

Luisa  Tupper: 

Mm… depende,  no todos los  espectáculos  con masivos  y  bueno y  menos en este  fest iva l  y… en genera l  nosotros  busca-

mos más como la  exper ienc ia  de los  públ icos… que a  veces  está  asoc iada a  la  masiv idad depende de los  espectáculos 

obviamente nos  encanta  cuando juntamos a  10.000,  11.000 personas  en un espectáculo  de ca l le  porque hay a lgo que 

se  produce en esas  sensac iones  de estar  todos juntos  v iendo un espectáculo  que es  hermoso y  es  hermoso ver  cómo 

la  gente reacc iona a  como el  d ía  uno están los  merchandis ing  de la  P ichintun que era  la  de un d inosaur io  o  de lo  que 

sea l laveros,  pañuelos ,  eso que pasa es  hermoso… esa masiv idad pero para  poder  hacer  a lgo as í  es  e l  espectáculo  t iene 

que estar  d iseñado también para  eso y  bueno obviamente e l  espac io  f í s ico  que rec ibe e l  espectáculo,  es  lo  más d i f íc i l 

de  encontrar  esas  locac iones  o  como que t ienen que ser  lugares  especí f icos  que ya  mas o  menos los  tenemos mapea-

dos  en la  c iudad,  pero no todos los  espectáculos  son para  esa  masiv idad,  esa  masiv idad requiere  que e l  espectáculo 

sea en formato pasacal le  que permita  que mucha gente lo  vea o  que sea espectaculos  aereos  y  que tengan c iertas 

a l turas  para  que mucho gente lo  vea,o  sea no es  fác i l  l legar  a  esa  masiv idad… y  hay otros  espectáculos  que son mu-

chos mas int imos que suceden en e l  espac io  públ ico  no buscamos en todos la  masiv idad,  por  e jemplo ahora estamos… 

Estoy pensando en los  espectáculos  que v ienen ahora,  hay  un espectáculo  que se  l lama “Jardín  Sonoro” que es  para 

recorrer  so lo… dist intos  parques  y  te  vas  encontrando con cosas  a  t ravés  de los  audios  o  por  e jemplo e l  espectáculo 

que está  desde hace muchos años,  que se  l lama “Up Recuerdos”  y  es  una apl icac ión  en tu  te léfono para  que tu  re-

corras  la  c iudad pasando por  d ist intos  h i tos  h istór icos ,  entonces  te  va  dando las  indicac ione y  tu  l legay a  la  p laza  de 

Armas y  te  cuenta la  h istor ia  de lo  que pasó en la  P laza  de Armas y  te  d ice  “mira  a l lá”  y  te  está  d ic iendo lo  que está 

pasando,  entonces… Hay d ist intas  formas de v iv i r  la  c iudad y  no todo está  re lac ionado con la  masiv idad… Menos en 

este  contexto pandémico.  Pero s iempre buscamos también cómo esa d istr ibuc ión,  o  sea hay espectáculos  más ínt imos, 

hay  espectáculos  más masivos ,  poder  tener  esa  var iable  de espectáculo  y  s iempre buscamos mucho poder  trabajar 

con art istas  que nos  permitan por  lo  menos tener  un espectáculo  en e l  fest iva l ,  que nos  permita  esa  versat i l idad que 

les  dec ía  y  con e l  que nos  presentamos desde e l  Teatro Regional  del  B io  B io,  que t iene no de los  aforos  más grande 

en cuanto a  Teatro hasta  la  Chimba en una Parroquia  que es  la  poblac ión que queda en Antofagasta  y  en Sant iago con 

10.000 personas  y  con 100 personas.  Como que ese ya  como un ideal  del  fest iva l ,  contar  con a l  menos un espectáculo 

que me permita  recorrer  Chi le  y  que sea versát i l  para  poder  presentarse con 100 como con 2.000,  3 .000. 

Maite: 

Con lo  que estabas  preguntando rec ién y  los  efectos  que genera la  presentac ión de los  t rabajos  con e l  lugar  en e l  que 

se  desarrol la ,  depende mucho a  cuál  va  ser  d i r ig ido,  dónde va  a  ser  d i r ig ido. 



107

Luisa  Tupper: 

S i ,  o  sea para  nosotros  nos  pasa a lgo muy bacán que t iene que ver  con la  ins istencia  y  con la  constancia  de estar  en 

c iertos  terr i tor ios  y  es  que la  gente espera e l  fest iva l ,  o  sea la  gente quiere  e l  fest iva l  como que ya  no se  preguntan 

qué es  lo  que v iene,  cachai?  O sea la  gente saca fotos  con e l  g lobo del  fest iva l  y  no los  han d icho,  como que l legue e l 

fest iva l  también es  como… digni f ica ,  no se  como  dec ir lo  en las  pa labras  correctas  pero lo  s ienten como un acto de 

que e l  fest iva l  es  de e l los ,  e l  fest iva l  es  de e l los  y  de e l las  y  t ienen e l  derecho de tener  ese fest iva l ,  cachai  y  que es 

e l  mismo fest iva l  está  en otras  comunas y  en otros  lados  y  e l los  también t ienen ese derecho y  eso encuentro que se 

genere ese efecto a  los  lugares  que vamos encuentro que es  super  desaf iante de estar  ahí  y  poder  seguir  cumpl iendo 

con ese derecho que s ienten de que e l  fest iva l  es  de e l los  y  que este  ahí  es  como c iudadanos y  c iudadanas  es  super 

importan y… y  otros  efectos  que se  generan es  como lo  que dec ía  antes ,  la  res igni f icac ión de los  espac ios  en los  mis-

mos barr ios ,  aunque suena muy tr i l lado pero efect ivamente cuando se  act iva  como un te j ido soc ia l  que ya  ex iste  y  se 

pone en función en otras  acc iones  de repente se  juntan,  se  hacen conexiones  improbables  pero de todos t ienen ganas 

de que l legue e l  fest iva l  y  se  ponen a  trabajar  en común,  entonces  t iene eso como efectos  sobre la  ca l idad de v ida la 

gente que no son medibles  pero que son muy importantes .  

Maite: 

Y  como decías  ¿Hay lugares  que se  repiten más que otros? 

Luisa  Tupper: 

S i ,  hay  lugares  donde estamos genera lmente,  e l  fest iva l  también t iene como sub comunas sede donde son como nues-

tros  e jes  en los  d ist intos  puntos  cardinales  de la  c iudad y  hay espac ios  donde usualmente estamos como por  e jemplo 

en San Joaquín,  es  una comuna en la  que estamos permanentemente con la  que desarrol lamos un trabajo  también 

durante e l  año y… que t iene un centro cul tura l  que está  incre íb lemente equipado que cuenta con Parques  como La  Ca-

tr ina  que también nos  permite  estar  ahí .  La  P intana es  una comuna donde también hemos estado constantemente… no 

sé,  la  mayor ía  de las  comunas del  fest iva l  en genera l  buscamos no estar  una vez  s i  no que seguir,  tener  una presencia 

sostenida en e l  t iempo. 

Cami la : 

¿Cuáles  son e l  resto de las  comunas?

Luisa  Tupper:

Es  que son,  en este  fest iva l ,  22 comunas entonces  no te  las  puedo mencionar  todas,  no las  tengo anotadas.  Mmm… 

De hecho las  tengo anotadas  aquí ,  estamos s iempre en la  Comuna de Sant iago,  Pudahuel  también es  una comuna que 

estamos genera lmente,  Renca,  La  P intana,  San Joaquín,  Independencia ,  Lo  Prado,  Pa ine,  Pedro Aguirre  Cerda,  Reco-

leta ,  T i l  T i l ,  E l  Bosque,  Ta lagante,  Peñaf lor,  Cerr i l los ,  Maipú… Maipú vamos a  estar  no sé  s i  es  la  pr imera vez  pero es 

una comuna donde no estamos tanto y  este  año ocurr ió  lo  les  dec ía  que aquí  hay  una copa de agua hermosa entonces 

independiente de que quizás  no contactamos con ese Munic ip io  o  no se  había  dado,  a  veces  hay muchos factores  que 

inf luyen también,  pero este  año les  d i j imos como “Hagamos lo  imposib le  por  lograr  esa  copa de agua” entonces  es-

tamos hac iendo un trabajo  con la  Junta  de vec inos  y  con e l  Munic ip io  para  que a  pesar  de que no vamos a  estar  con 

otro espectáculo  ahí  s i  poder  estar  en esa  copa de agua… que era  fundamental  para  e l  espectáculo  y  que va  a  hacer  la 

que abre hoy d ía  en la  noche e l  fest iva l .  I s la  de Maipo,  Estac ión Centra l ,  Prov idencia ,  Quinta  Normal ,  Qui l icura… esa 

es  la  Región Metropol i tana este  año.  Y  genera lmente estamos en la  Granja ,  que este  año no vamos a  poder  estar  por 

temas de pandemia pero es  una comuna en la  que estamos s iempre,  San Miguel ,  que este  año tampoco no pudo estar 

por  temas de pandemia pero estamos genera lmente en San Miguel  también,  o  sea son más de 30 comunas que están 

y  otros  no pero… pero que estamos de manera constante.

Maite: 

Con respecto a  que no se  pueden presentar  en c iertos  lugares  en los  que normalmente se  presentaban ¿Cómo es  que 

lo  han desarrol lado con esta  nueva s i tuac ión de la  pandemia?

Luisa  Tupper: 

Bueno… el  fest iva l  no se  s i  ustedes  se  han met ido a  la  página pero e l  fest iva l  en e l  fondo desarrol ló  una estrategia  paso 

a  paso,  una estrategia  gradual  que se  l lama “Paso a  Paso”  de hecho y  que va  de la  mano con e l  p lan del  minister io  de 

sa lud entonces  e l  fest iva l  está  pensado para  desarrol larse  en cualquier  fase,  inc luso en cuarentena.  Obviamente con 

d ist intos  espectáculos ,  cada espectáculo  está  sujeto a  una fase,  este  espectáculo  por  e jemplo puede real izarse  en fase
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3 y  esos  se  acordó con la  compañía ,  se  acordó con los  d ist intos  Munic ip ios  y  se  acordó que para  poder  presentar  este 

espectáculo  neces i tamos fase 3 .  Se  d istr ibuyó también la  programación porque hay un grupo de espectáculos  para 

cuarentena que están pensados de esa  forma,  desde la  orator ia  art íst ica  del  fest iva l  y  desde e l  área de programación 

está  pensando en ser  rea l izado en cuarentena y  la  gente lo  vea desde sus  casa.  Hay otros  grupos de espectáculos  que 

se  pueden real izar  desde ya  fase 2  porque no requieren convocator ia  porque están intervenciones  como de paso en 

la  c iudad… hay otros  espectáculos  que son ya  para  fase 3  porque cumplen c iertas  condic iones  y  que son espectáculos 

mas int imos que igual  pueden presentarse para  50,  100 personas  y  se  pueden hacer  y  hay otros  espectáculos  que son 

efect ivamente o  requieren hacer  en sa las  y  son para  fase 4  o  que requieren una masiv idad porque s i  no e l  espectáculo 

p ierde un poco de sent ido y  entonces  están pensadas  para  fase 4 .  Entonces  eso se  fue acordando con las  comunas y 

la  programación se  va  l iberando a  medida que va  avanzando la  fase  y  lo  que se  h izo  en para le lo  fue acordar  con las 

comunas una programas y  acordar  un compromiso porque lo  que tampoco nos  podía  pasar  como fest iva l  era  que por 

la  pandemia termináramos programando solamente las  comunas que avanzaban de fase y  dejamos abandonadas  a  las 

comunas que no avanzaban,  entonces  lo  que h ic imos fue tomar un compromiso de programación con las  comunas y 

dec ir  nosotros  vamos a  estar  con ustedes  con esta  programación cuando se  pueda,  s i  es  ahora incre ib le  vamos a  estar 

preparados,  vamos a  estar  l i stos  para  hacer lo,  s i  es  que es  en Febrero o  Marzo i remos v iendo y  eso es  un trabajo  que es 

de estar  todo e l  d ia  hablando por  te léfono comunicados con las  comunas,  como estan,  como avanzan,  como se s ienten, 

como s ienten que está  la  gente y  por  eso hay comunas que han dec id ido en este  fest iva l  no estar  porque también cada 

una va  tomando sus  propias  dec is iones  según como ven que está  la  gente,  como están los  recursos  de las  comunas,  s i 

la  s i tuac ión de los  munic ip ios  están súper  complejas  y  a l  f ina l  igual  es  un trabajo  que hacemos juntos  o  sea tambien 

los  munic ip ios  hacen un aporte  de recursos,  cachai… apoya porque te  rec ibe y  porque ponen c iertos  temas de produc-

c ión o  sea,  as í  que todo eso en ese sent ido a lgunos Munic ip ios  que realmente en estas  fechas  no les  daba ya  sea por 

los  equipos  humanos,  recursos  o  por  cómo estaba la  gente en la  comuna para  que pueda estar  e l  Fest iva l  y  otros  por 

otro  lado están como ans iosos  de que la  gente pueda tener  este  movimiento de show,  también de sa lud mental ,  de 

encuentro,  cachai?  entonces  as í  entre  paso a  paso y  comunicac ión d iar ia  entre  las  Comunas y  Munic ip ios  hemos ido 

establec iendo esta  comunicac ión paso a  paso. 

Pero bueno hoy d ía  inauguramos e l  fest iva l  en p lena pandemia en las  Torres  de San Bor ja  con un espectáculo  de pro-

yecc ión lumínica  porque por  un lado está  lo  que que se  ve  de

(M):  Con respecto a  que no se  pueden presentar  en c iertos  lugares  en los  que normalmente se  presentaban ¿Cómo es 

que lo  han desarrol lado con esta  nueva s i tuac ión de la  pandemia? 

Luisa  Tupper: 

Bueno… el  fest iva l  no se  s i  ustedes  se  han met ido a  la  página pero e l  fest iva l  en e l  fondo desarrol ló  una estrategia  paso 

a  paso,  una estrategia  gradual  que se  l lama “Paso a  Paso”  de hecho y  que va  de la  mano con e l  p lan del  minister io  de 

sa lud entonces  e l  fest iva l  está  pensado para  desarrol larse  en cualquier  fase,  inc luso en cuarentena.  Obviamente con 

d ist intos  espectáculos ,  cada espectáculo  está  sujeto a  una fase,  este  espectáculo  por  e jemplo puede real izarse  en fase 

3  y  esos  se  acordó con la  compañía ,  se  acordó con los  d ist intos  Munic ip ios  y  se  acordó que para  poder  presentar  este 

espectáculo  neces i tamos fase 3 .  Se  d istr ibuyó también la  programación porque hay un grupo de espectáculos  para 

cuarentena que están pensados de esa  forma,  desde la  orator ia  art íst ica  del  fest iva l  y  desde e l  área de programación 

está  pensando en ser  rea l izado en cuarentena y  la  gente lo  vea desde sus  casa.  Hay otros  grupos de espectáculos  que 

se  pueden real izar  desde ya  fase 2  porque no requieren convocator ia  porque están intervenciones  como de paso en 

la  c iudad… hay otros  espectáculos  que son ya  para  fase 3  porque cumplen c iertas  condic iones  y  que son espectáculos 

mas int imos que igual  pueden presentarse para  50,  100 personas  y  se  pueden hacer  y  hay otros  espectáculos  que son 

efect ivamente o  requieren hacer  en sa las  y  son para  fase 4  o  que requieren una masiv idad porque s i  no e l  espectáculo 

p ierde un poco de sent ido y  entonces  están pensadas  para  fase 4 .  Entonces  eso se  fue acordando con las  comunas y 

la  programación se  va  l iberando a  medida que va  avanzando la  fase  y  lo  que se  h izo  en para le lo  fue acordar  con las 

comunas una programas y  acordar  un compromiso porque lo  que tampoco nos  podía  pasar  como fest iva l  era  que por 

la  pandemia termináramos programando solamente las  comunas que avanzaban de fase y  dejamos abandonadas  a  las 

comunas que no avanzaban,  entonces  lo  que h ic imos fue tomar un compromiso de programación con las  comunas y 

dec ir  nosotros  vamos a  estar  con ustedes  con esta  programación cuando se  pueda,  s i  es  ahora incre ib le  vamos a  estar 

preparados,  vamos a  estar  l i stos  para  hacer lo,  s i  es  que es  en Febrero o  Marzo i remos v iendo y  eso es  un trabajo  que es 

de estar  todo e l  d ia  hablando por  te léfono comunicados con las  comunas,  como estan,  como avanzan,  como se s ienten, 

como s ienten que está  la  gente y  por  eso hay comunas que han dec id ido en este  fest iva l  no estar  porque también cada 

una va  tomando sus  propias  dec is iones  según como ven que está  la  gente,  como están los  recursos  de las  comunas,  s i 

la  s i tuac ión de los  munic ip ios  están súper  complejas  y  a l  f ina l  igual  es  un trabajo  que hacemos juntos  o  sea tambien los 

munic ip ios  hacen un aporte  de recursos,  cachai… apoya porque te  rec ibe y  porque ponen c iertos  temas de producc ión



109

o sea,  as í  que todo eso en ese sent ido a lgunos Munic ip ios  que realmente en estas  fechas  no les  daba ya  sea por  los 

equipos  humanos,  recursos  o  por  cómo estaba la  gente en la  comuna para  que pueda estar  e l  Fest iva l  y  otros  por 

otro  lado están como ans iosos  de que la  gente pueda tener  este  movimiento de show,  también de sa lud mental ,  de 

encuentro,  cachai?  entonces  as í  entre  paso a  paso y  comunicac ión d iar ia  entre  las  Comunas y  Munic ip ios  hemos ido 

establec iendo esta  comunicac ión paso a  paso. 

Pero bueno hoy d ía  inauguramos e l  fest iva l  en p lena pandemia en las  Torres  de San Bor ja  con un espectáculo  de pro-

yecc ión lumínica  porque por  un lado está  lo  que que se  ve  de cara  a l  públ ico  y  por  otro  también e l  t rabajo  que hacen 

los  art istas  y  todo e l  ecos istema cultura l  que también neces i ta  t rabajar  y  que neces i ta  un espacio  y  poder  act ivarse 

con todas  las  medidas  de segur idad y  todo lo  que eso impl ica  y  por  otro  lado nosotros  también teníamos una mis ión 

super  importante del  fest iva l  sobre que s i  c ierran las  f ronteras  debido a  la  pandemia no puede impl icar  rea lmente e l 

c ierre  de las  f ronteras  porque nosotros  s iempre hemos cre ído en un d iá logo p lura l ,  ab ierto,  o  sea no vamos a  respal -

dar  como el  c ierre  de f ronteras  desde las  expres iones  art íst icas  y  las  ideas,  cachai?  Entonces  hay espectáculos  como 

por  e jemplo e l  “Les  Revenants”  que v iene ahora,  que es  una d irectora  argent ina con un e lenco nac ional  que trabajó 

pr imero por  zoom,  que trabajó  de manera remota,  que pudo v ia jar  a  Chi le  a  encontrarse  con e l  e lenco loca l  entonces 

seguimos provocando un d iá logo más a l lá  de las  f ronteras  pero con e lencos  loca les  también para  generar  t rabajo  y 

para  poder  apoyar  a  los  art istas  nac ionales ,  entonces  trabajaron juntos  ya  acá de manera presencia l ,  se  tomaron los 

espac ios  de la  c iudad que están cerrados con la  pandemia entonces  se  h ic ieron reg istros  audiov isuales  de este  es-

pectáculo  de danza en la  b ib l ioteca nac ional ,  en la  bolsa  de comerc io  y  en no me acuerdo cual  más de Sant iago.  Y  ese 

reg istro  se  h izo  un reg istro  audiov isual  que era  parte  de la  propuesta  argent ina porque trabaja  con un c ineasta  y  ese 

reg istro  se  va  a  proyectar  ahora en cuarentena en la  Torres  de San Bor ja  para  abr i r  este  fest iva l  y  también en panta l las 

publ ic i tar ias  como tomándose otros  espac ios  y  también después durante e l  fest iva l  en d ist intos  muros  de la  c iudad y 

se  va  i r  tomando como de manera espontánea de las  proyecc iones,  como que ese espectáculo  completo con d ist intos 

enfoques desde la  pandemia,  seguir  poniendo en comunicac ión de los  art istas  con d ist intas  formas de trabajar,  con 

otras  lóg icas ,  con otros  puntos  de v ista ,  generar  un trabajo  con la  comunidad loca l ,  tomar  e l  tema de la  pandemia del 

cuerpo en conf inamiento y  un cuerpo que se  atrof ia  y  que luego empieza a  act ivarse  en estos  espac ios  escondidos  en 

la  c iudad y  después proyectarse  en otros  espac ios  y  poder  l legar  a l  publ ic ,  cachai?  Que es  la  ú l t ima etapa larga de la 

cadena de creac ión y  entonces  ese espectáculo  nos  va  a  permit i r  inaugurar  en pandemia y  por  otro  lado este  trabajo 

de Maipú.  Además se  h izo  un trabajo  con los  radio  trabajo  desde los  sonoro,   con radioteatros  que son en l ínea pero 

también en radios  loca les  porque esos  son otros  espac ios  de públ ico  que ha s ido retomado ahora en e l  contexto de 

expres iones  art íst icas ,  todo lo  que es  sonoro… y  as í  estamos.  Bueno también tenemos programación d i f íc i l  que tam-

bién nos  hemos preocupado de que pueda acortar  un poco las  brechas  que hay de acceso,  porque por  e jemplo T i l  T i l 

t iene una conexión a  internet  fata l  y  eso de que a  través  de que lo  d ig i ta l  l legamos a  todo e l  mundo tampoco es  tan as í 

porque no pueden ver  una obra completa,  porque se  corta  o  porque no se  ve.  Ahí  e l  acceso v iene a  través  de la  banda 

ancha y  las  antenas  y  hay otras  brechas. 

Cami la : 

O sea me imagino que normalmente ya  es  as í ,  como que en esta  s i tuac ión se  incrementa mucho más.  Lu isa  con respec-

to  a  la  preparac ión a  todos estos  procesos  prev ios ,  me imagino que ustedes  t ienen un espacio  f í s ico.

Luisa  Tupper: 

Nosotros  no tenemos un espacio  f í s ico… per  se,  no tenemos un teatro por  dec ir lo  de a lguna manera o  centro cul tura l . 

Nosotros  lo  que buscamos es  como trabajar  en a l ianza y  en colaborac ión con d ist intos  espac ios  y  eso nos  permite  ser 

f lex ib les  y  a  la  vez  también de repente echamos de menos no tener  un espacio  pero lo  bueno es  que trabajamos en 

a l ianza con muchas  sa las ,  con todos estos  centros  cul tura les .  Tenemos una of ic ina,  que ahora ser ía  una locura  pero 

ahora estamos entre  medio de off ice  y  of ic ina… pero no tenemos un espacio  propio.  S i  no que trabajamos en cola-

borac ión con los  d ist intos  espac ios  que hay para… son espacios  que están mayormente act ivos  pero no quiero dec ir 

para  act ivar  esos  espac ios ,  porque ya  lo  están muchos de e l los .  Hay otros  que los  apoyamos en act ivar  y  en buscar 

programación para  act ivar  esos  espac io  y  hay otros  que son super  act ivos  y  que trabajamos en conjunto para  buscar 

otras  formas y  otros  espectáculos  que puedan l legar  a l  públ ico  de cada una de esas  comunas y  esos  espac ios .  Pero no 

tenemos un espacio  f í s ico. 

Maite: 

Nuestro profe  igual  nos  hablaba de preguntar  de que s i  ex iste  a lguna pos ib i l idad de b ib l iograf ía  o  información que 

puedan tener  para  poder  pedir las . 
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Luisa  Tupper: 

S i ,  no se  me ocurre  ahora.  ¿Más del  fest iva l  o  del  espac io  públ ico  y  las  expres iones  art íst icas? 

Cami la : 

Es  que hace un rato tú  nos  dec ías  que había  un equipo que trabajaba sobre cómo ya tenían mapeado Sant iago ¿Ex iste 

a lguna forma de acceder  a  eso? 

Luisa  Tupper: 

Deber íamos… en real idad ex iste  más que nada. . .  es  un trabajo  que está  en e l  cuerpo de la  gente que ha estado traba-

jando en e l  terr i tor io… no hay como un l ibro o  una base de datos  donde entremos y  busquemos como:  Anf i teatros  y  nos 

aparezcan todos los  anf i teatros  de la  c iudad,  ser ía  incre íb le .  Tampoco hemos constru ido desde nosotros  b ib l iograf ía 

pero s í  hay  como memorias ,  puedo preguntar  por  a lgunos l ibros  que puedan serv i r les  que hablen del  tema o que ha-

yan hecho a lgunas  invest igac iones  del  fest iva l  o  por  sobre Andrés  Perez  y  e l  t rabajo  que hac ía  en la  ca l le  y  todo eso, 

ahora yo las  inv i tar ia  a  i r… o  sea hay muchos espectáculos  gratui tos  presencia les  y  estar  atentas  a  medida que se  vayan 

abr iendo estos  espac ios ,  por  e jemplo hay un espectáculo  que se  l lama “Remote Sant iago” que yo encuentro que hace 

un uso de la  c iudad porque s i  hay  a lguien ha sabido hacer  eso es  R imini  Protokol l  que es  un colect ivo Alemán Suizo y 

hace un espectáculo  que recorre  la  c iudad caminando con estos  audí fonos pero que vas  en grupo y  vas  v iv iendo esta 

exper ienc ia  co lect iva  en la  c iudad,  pasando por  d ist intos  espac ios . . .  y  es  incre íb le  y  eso se  puede hace inc luso en fase 

2  entonces… y  s i  pueden i r,  s i  se  van abr iendo en otros  espectáculos  en comuna yo creo que es  la  mejor  b ib l iograf ía 

que les  puedo dar,  es  que vayan porque realmente ahí  se  vé  lo  que pasa en e l  fest iva l ,  lo  que pasa con los  lugares 

cuando se  act ivan… no sé  s i  han ido,  no sé  s i  f recuentan i r  a  espectáculos  a  esos  lugares  pero por  e jemplo e l  anf i teatro 

que t iene Pudahuel ,  cuando ese anf i teatro está  l leno y  no so lo  con Sant iago a  Mi l ,  con espectáculos  como el  Entepola 

es  incre íb le… es  a luc inante. 

Bueno hay compañías  icónicas  que me imagino que ya  han v isto,  pero hay compañías  como la  Pato Gal l ina  o  e l  Teatro 

Ni lus… o sea esto es  lo  que saben hacer,  s i  pueden ver  “Fuego Rojo”  de la  Pato Gal l ina  en a lgún lugar,  la  Pato Gal l ina 

maneja  lo  que es  la  ca l le  de manera incre íb le  y  vamos a  estar  dando “Fuego Rojo”  en los  espac ios  que pasen a  fase 3  y 

e l  espectáculo  está  hermoso.  Otra  persona que está  trabajando de manera incre íb le  es  Fernando Rubio de Argent ina, 

ha  hecho un montón de trabajo  y  que t iene eso de la  no masiv idad del  uso del  espac io  públ ico,  es  otro  t ipo de espec-

táculo,  es  otro  concepto mucho más sut i l  de l  espac io  públ ico.  No sé  s i  ustedes  sabían que las  Tes is ,  la  intervención que 

fueron conocidos  en todos lados,  e l las  eran una obra de teatro y  no pudieron estrenar la  porque fue interrumpida por 

e l  Esta l l ido Soc ia l  y  extra jeron una de las  canciones  que sa l ia  en su obra  e  h ic ieron la  intervención que se  fue a  la  ca l le , 

o  sea v iene desde e l  lado del  arte  como que no es  una intervención de colect ivo feminista .  Tryo Teatro Banda también 

ha desarrol lado lo  que es  la  ca l le ,  “E l  camino del  Inca”  se  está  tranformando en una cantata,  e l los  logran hacer  eso 

de 100 personas  o  para  10.000,  o  sea en Rancagua se  han presentando en la  Media luna l i tera l  con 10.000 personas. 

As í  que espero que les  pueda ayudar  con esto.

 

Cami la : 

S i ,  demasiado!  Muchas  grac ias ,  Lu isa . 

Maite: 

S i ,  muchís imas grac ias . 
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Anexo 3

Tabla  N°1:  Antecedentes  de las  expres iones  art íst icas  en e l  espac io  públ ico. 
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Anexo 4

Tabla  N°2:  Catrastro  por  comuna.
 

Expres iones  nombradas  pero lugar  no especi f icado:

 

 

 
AMÉRICA 
LATINA 

 
  

 

 

Fuente:  E laborac ión propia ,  2021.

Simbología 

Comunas nombradas 

Comunas no nombradas 

Lugares con mayor variedad 

Lugares no especificados 

Semáforos 

Murales 

Batucadas 

Swing 

Pinturas y 
Retratos 

Slackline 

Fuente:  E laborac ión propia ,  2021.
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Puente alto 

 

 

 

 

 
Conchalí 

Huechuraba 

Independencia 

Quilicura 

Recoleta 
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Renca 

Las Condes 

 

 

 

 

 

 

 

Lo Barnechea 

Providencia 
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Vitacura 

La Reina 

Macul 

Ñuñoa 

 

 

 

 
Peñalolén 
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La Florida 

La Granja 

El Bosque 

La Cisterna 

La Pintana 

 

San Ramón 
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Lo Espejo 

Pedro Aguirre 
Cerda 

San Joaquín 

 

 

 

 

San Miguel 

 

 

 
Cerrillos 

Estación 
Central 

 

Maipú 

 
Cerro Navia 

Lo Prado 

Pudahuel 

Quinta Normal 

San Bernardo 

 
Peñaflor 

Fuente:  E laborac ión propia ,  2021.
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