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E D I T O R I A L

En febrero dejó este plano existencial José “don Pepe” Palma Bustamente, conocido po-
pularmente como “El reportero cultural”. “Don Pepe” fue un fiel compañero de artistas y 
gestores, quienes disfrutaron de su compañía, en cada montaje, exposición, festival, feria 
o concierto, donde procedió a recoger minuciosamente los detalles del acontecer cultural 
de la “Perla del Norte”.

Extrañaremos su sonrisa, su contagioso ánimo y su fiel compañía. Y si bien hoy sentimos 
su ausencia, nos reconforta el hecho de que fue homenajeado como Hijo Ilustre y despe-
dido entre aplausos en el principal escenario regional: el Teatro Municipal de Antofagasta.

Porque tal como lo expresaron los artistas y gestores que lideraron su réquiem: “Cuando 
un hombre es capaz de congregar a muchos artistas de diversas áreas, gestores culturales, 
autoridades, vecinos o simplemente algún antofagastino que lo vio pasar más de alguna 
vez, es simplemente un hombre que merece el respeto de toda la gente en la ciudad”.

En esta décimo tercera edición de la Revista Ckuri, queremos rendir un homenaje en me-
moria de “don Pepe” y que la hermosa ilustración de la artista antofagastina Karla Quiroga, 
creada para los amigos de Centro Cultural Estación Antofagasta, sea un homenaje de parte 
de quienes le conocimos y extrañaremos.

EDGARDO SOLÍS NÚÑEZ

Director del Proyecto
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“Esta casa yo se la construí, fue mi regalo para ella. La hice grande, con puertas gran-
des…esta casa era para ella”, recuerda Glenn Arcos Molina.

El destacado fotógrafo y diseñador gráfico chuquicamatino no oculta su emoción al 
repasar el origen, como un obsequio para su madre, del que es hoy el Centro Cultural 
Estación Fotógrafo de Cerros (Zenteno 635, Antofagasta). “Ella era fotógrafa. Fue la que 
puso la primera cámara en mis manos y disparé las primeras fotos con ella, a los 8 
años”, dice de María Ignacia Molina.

Junto a su padre Hernán Arcos, un reconocido jazzista y trombonista, le dio esa mez-
cla de sensibilidad que marcó su vida y mirada. “La fotografía para mí siempre fue un 
sueño”, afirma el profesional que tuvo en las fotos familiares y del anuario de su colegio 
sus primeros pasos y que con el tiempo lo llevaron lejos, a lo alto, publicando incluso 
en The New York Times.

Para él, el periodismo es una herramienta potente de cambio. En sus 26 años de 
corresponsal como reportero gráfico de El Mercurio de Santiago, ha visibilizado los pro-
blemas de la región y su gente; sus necesidades, anhelos y logros.  Sus satisfacciones 
son miles, pero el 2020, en plena pandemia, su madre falleció. “Era la mejor mujer del 
mundo para mí. Ella murió y de ahí toqué fondo y todo lo hermoso de la carrera, lo que 
yo he hecho, valía nada para mí, pero ahí quizás todas esas cosas que he hecho en las 
calles, ver tanta pobreza, estar vinculado,  me inspiró a buscarle un sentido a mi vida. 
Eso generó que contruyera esto”, asegura.

Nació así el Centro Cultural que él ya trabajaba como proyecto, pero enfocado en 
relevar la figura del escritor Hernán Rivera Letelier, su entrañable amigo.

¿Cómo nació esa amistad con él?

Hace 25 años fui a golpear la puerta de su casa. Le pedí hacer fotografías del teatro y 
de la obra “La Reina Isabel Cantaba Rancheras” para hacer mi proyecto de título. Tenía 
que pedirle permiso y él me dijo que bueno y me ayudó, entonces le empecé a llevar 
mis avances de títulos y le encantó. Ahí nació una amistad donde yo he tenido el honor 
de poder caminar con él, conocerlo en su sencillez, en su humanidad, en su nobleza 
como persona, en su genialidad y además he tenido el honor de escuchar las historias 
antes de que son escritas a veces o cuando se están gestando. Veía como era también 
tan injusto que no se le daba el premio y participé en todas las postulaciones.

Hasta que llegó la buena noticia del Premio Nacional de Literatura, que recibió 
el pasado 21 de diciembre...

Me hizo llorar de emoción. El 12 de julio a las 10:30 de la mañana me llaman del 
ministerio, pero no me contaron, sino que me pidieron el número de Hernán. Ahí me 
contó y lloré con él de emoción y me fui corriendo a su casa.. Hay otros que se sienten 
orgullosos de haber conocido a Neruda, Gabriela Mistral o Violeta Parra, pero para mí 
es Hernán Rivera Letelier. A veces uno puede tener historias y esta historia yo creo que 
es hermosa, porque además me dedicó su último libro. Glenn Marcos le puso a un per-
sonaje, nombra a mi papá y eso es hermoso.
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Sí, “Hernán Rivera Letelier en el Mundo” se llama 
y es una recopilación de muchos años de fotogra-
fías, portadas de sus libros y también imágenes 
del desierto profundo. Este centro cultural se lla-
ma Estación Fotógrafo de Cerros, por el nombre 
que me dio en su obra “El Escritor de Epitafios”, 
ahí me nombra como uno de sus amigos. Soy 
fundador de la Fundación Estación Fotógrafo de 
Cerros, que estamos desarrollando varios proyec-

tos, uno de ellos es la galería de arte abierta a la 
comunidad, que busca ayudar a los jóvenes a ge-
nerar oportunidades, espacios de compartir cono-
cimiento y también de defender los derechos de 
las personas. 

Arcos explica que tienen tres ejes de acción. Uno 
es el área artística cultural, en la que trabajan con 
representantes de diversas disciplinas. El recinto 
cuenta para ello con tres salas interiores de exhibi-
ción y un muro de 48 metros de largo para montar 
exposiciones.
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El segundo eje es el social. “Estamos ya desarro-
llando actividades en los campamentos y para eso 
también estamos enfocados en poder llevar el arte 
y la cultura y proyectos con la comunidad, generar 
oportunidad para las mujeres y tener una relación 
más cercana con ellas”. En tanto, el último eje es el 
proyecto “Estación Maru”, que con su experiencia 
en cultivos busca tener un laboratorio en el  de-
sierto,  enseñar agricultura y generar oportunidad. 

El sueño sigue creciendo y dejando atrás in-
cluso a quienes le hablaron negativamente de lo 
que estaba haciendo. “Yo les planteaba que no se 
preocuparan, porque ésta iba a ser una estación 
que iba a ser el tren de las personas que se que-
daron abajo del tren. Mi rol es social, no pretendo 
quitarle el trabajo a nadie, sino que generarlo. No 
pretendo competir con nadie, sino que quiero co-
nectarme”.
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TATA N É  D U R Á N  M A R T I N O YA ,  C E R A M I S TA 

M A N O S  Q U E 
P E R P E T Ú A N  L E G A D O S 

 

Por: I R I S  G O N Z Á L E Z  G A M B O A
Fotografías: V E S N A  R O J A S  A G U R T O
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Creció, como dice, “con el barro arriba de la mesa”, pero no fue 
hasta que ya había formado familia en San Pedro de Atacama, cuan-
do descubrió y decidió que se ganaría la vida como ceramista.

De niña, en su hogar había esculturas y hasta los objetos que ocu-
paban eran de manufactura familiar. “Yo crecí y aprendí el oficio 
mirando sin que te lo enseñen, por tradición familiar, de mi abuela y 
mi madre. Mi abuela fue una gran escultora chilena, Teresa Vicuña”, 
recuerda Tatané Durán Martinoya.

Su inspiración diaria la encuentra en su taller, que convive con su 
hogar en el Ayllu de Quitor. Todo, en una zona a la que llegó a los 19 
años. Era 1986 y el San Pedro de Atacama de entonces- afirma - era 
muy distinto al de hoy. “En aquella época yo no tenía idea de que iba 
a seguir en el oficio como camino de vida”, cuenta.

Sin embargo, su inquietud artística y ese lenguaje que estaba ahí, 
al alcance de su mano, hicieron ebullición. “De repente, así como 
podría haber dicho cualquier otra cosa, dije: voy a hacer cerámica 
y como he sido bastante disciplinada en la vida, así comencé, con 
una idea bastante racional de hacer cerámica. Tenía mucho baga-
je, porque mi madre había participado en un taller de cerámica de 
alta temperatura, entonces con ella tenía recetas de materiales, de 
esmaltes, de pastas...con mi abuela había tenido una experiencia 
vivencial de la forma”.

Así, experimentando con aciertos y errores, se vio atrapada por 
la cerámica, un oficio del que dice “tiene esa cosa de que al final el 
último veredicto, en definitiva, lo pone el fuego”.

El cambio de milenio la sorprendió montando en el poblado su 
“Taller La Mano”, donde ha volcado su experiencia e intereses. Uno 
de ellos es el arte rupestre de la zona norte, con el que comenzó a 
expresar. “En un viaje por Perú y Bolivia me di cuenta que en reali-
dad había una conexión increíble en nuestro continente, más todo 
lo que había visto anteriormente de cerámica de todo el mundo, 
pero se me atrapó la mirada en la cerámica de Amerindia. Enten-
der cómo había un relato tan sincronizado de nuestras historias con 
aspectos comunes, como los animales de poder, los personajes… 
cómo a través de la cerámica había un relato de la historia de nues-
tro continente”.

Ahí, dice, comenzó lo que define como su camino más racional, ya 
que anhelaba  hacer un relato y  una búsqueda hacia un lenguaje 
propio, “que cada vez se ha ido especializando más en el relato del 
territorio que habito, que es el Desierto de Atacama  como yo lo 
veo”.
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De los materiales pasó al desafío de las formas. 
A través de las diferentes técnicas de construcción, 
creó objetos que puedan ser utilitarios o utilitarios 
decorativos, “pero que tengan en ellos la unión de 
un relato y en ese relato yo voy pasando de la flora 
a la fauna, a los personajes antiguos del desierto 
con mucha libertad”.

Así nace “Zorro Colorado”, una especie que apa-
reció para ella en las caminatas y que al llevarlo a 
su arte le valió el año pasado sumar su segundo 

Sello de Excelencia  a la Artesanía (2019 y 2022), 
que concede el Comité Nacional de Artesanía  del 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 
y el Programa de Artesanía de la Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile, bajo el patrocinio de la Ofi-
cina Unesco de Santiago. El primero fue en 2019, 
con “Protectores del Desierto”.

Según la creadora, le hace “mucho sentido en 
este momento  traer la flora y la fauna,  porque 
siento que nuestro territorio es uno que en su flo-
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tificante. “Al salir la obra de acá del taller ya sigue 
su vida propia. Es un tremendo orgullo la verdad 
para mí.”

Ejercer el oficio- afirma -“ha sido la forma que 
yo he tenido de vivir, de ganarme la vida; es mi 
sustento y expresión”.

ra y su fauna tienen una fragilidad enorme en la 
conservación”. 

Las obras de la pionera de los hornos de alta 
temperatura, talleres y las galerías de cerámica en 
la localidad, hoy resuenan en distintos países del 
mundo y los más diversos espacios; desde un ban-
co a un restaurante, algo que le resulta muy gra-



C A R L A  M O N F O R T E  K A P S T E I N

A L  R E S C AT E  D E 
L A  B E L L E Z A  D E 
L A S  C O S A S
Por: I R I S  G O N Z Á L E Z  G A M B O A

Fotografía: C A R L A  M O N F O R T E  K A P S T E I N 
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Cuando era una adolescente que se empinaba 
por los 14 años re-conoció a su padre y, de sus 
manos, recibió la que sería su herramienta para 
rescatar la belleza de las cosas.

Carla Monforte Kapstein entiende y vive así la 
fotografía, una de las artes que ha hecho conocido 
su talento y a lo que, si pudiera, dice que se dedi-
caría 100%. “Mi papá fue fotógrafo autodidacta y 
era bien experto, revelaba en blanco y negro…yo 
creo que de ahí tengo como un ADN”, afirma.

El primer día de su reencuentro marcó entonces 
el camino en el que siempre estaría acompañada 
por una cámara. “Con eso, nunca más dejé de sa-
car fotos. Nunca más paré”. En el colegio, a la acti-
vidad o el lugar que fuera, lo importante era para 
ella dejar registro de algo importante.

“Es como la memoria que uno tiene…eso es lo 
que me gusta de las fotografías. Después siempre 
quería hacer algo con el desierto y ahí empecé 
a sacarle fotos. Antes de eso, en 2008, también 
hice una exposición fotográfica en el Correo y en 
la Plaza Colón. Luego hice unas postales de Anto-
fagasta”, recuerda la diseñadora gráfica y gestora 
cultural, que también se ha desempeñado como 
docente universitaria y que sigue perfeccionándo-
se, esta vez como alumna de un magíster en Edi-
ción.

Para Carla es relevante registrar el paso del 
tiempo y la importancia y encantos del territorio, 
algo que realiza con su lente y también a través 
de sus múltiples proyectos, varios ganadores del 
Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 
(Fondart). Uno de ellos fue “Salar”, un aplaudido 
fotolibro de 80 páginas sobre el Salar de Atacama 
(2017). Parte de esas imágenes, además, darán 
vida a una exposición virtual cuya materialización 
prepara por estos meses.

En la misma línea, esta vez con una fuerte carga 
emotiva, el año pasado fue parte del lanzamiento 
del sitio web de su madre, la reconocida arquitecta 
Glenda Kapstein Lomboy (1939-2008), quien ade-
más de su obra reconocida y galardonada interna-
cionalmente, fue académica y una de las fundado-
ras de la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
Católica del Norte (UCN). También ocupó el cargo 
de directora regional de Turismo.“El 2019 fue ne-
gro, porque echaron abajo la Casa de Retiro del 
Colegio San Luis de Antofagasta”, recuerda. “Justo 
ese año me gané un Fondart Nacional para hacer 
una página web con su obra y también incluía 
unas visitas a la Casa de Retiro. Yo sentía que es-
taba como de capa caída, porque nunca la arre-
glaron (…) la dejaron estar y eso influye en la obra 
arquitectónica”.

En septiembre vino un doble derrumbe. Pese a 
todas sus gestiones por lograr que fuera declara-
da Monumento Nacional, la innovadora edifica-
ción fue demolida, echando abajo casi dos déca-
das de historia y la esperanza de toda su familia de 
conservar el legado de Glenda.

“Nunca creí que lo fueran a hacer. Dije deben 
ser rumores, pero como es un obra conocida y re-
conocida internacionalmente, no creo. Pensé: sí, 
pueden vender el terreno, pero la casa la pueden 
conservar o darle muchos usos”, se lamenta Carla. 
En una amarga misión, con un dron captó imáge-
nes mientras era demolida la construcción que en 
1996 fue nominada al premio Mies Van de Rohe 
para Arquitectura Latinoamericana. 

Esas faenas se extendieron por una semana, 
pero la herencia del trabajo de Kapstein fue y si-
gue siendo rescatada y puesta en valor en glen-
dakapstein.cl, plataforma que sigue en construc-
ción, al igual que el arte de su hija.



M AY R A  TA P I A  H I D A L G O
C A N TA N T E  Y  G E S T O R A  C U LT U R A L

S E M B R A D O R A  D E 
S U E Ñ O S  PA M P I N O S
Por: E D G A R D O  S O L Í S  N Ú Ñ E Z
Fotografía: M A R T I N  V E G A  G U E R R A
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Cantante y mujer de radio por excelencia. Des-
de su natal María Elena, Mayra Tapia Hidalgo ha 
desarrollado una fructífera gestión de fomento a 
la cultura pampina, lo que le ha permitido dar sus 
primeros pasos en las artes musicales con la can-
ción “Siembra Hermosa”, una colaboración que 
contó con la participación de importantes referen-
tes de la producción artística local, como es el caso 
de Nelly Lemus Villa.

¿Cómo te vinculas con el mundo artístico y 
cultural?

Mi relación con el mundo de la cultura se produ-
ce cuando me encontraba cursando la educación 
media en Antofagasta. Siempre me gustó cantar y 
fue así como un verano me motivé a participar en 
el Festival de la Voz que se desarrollaba en el mar-
co del aniversario de Antofagasta. Al no tener una 
canción inédita, la funcionaria me insistió que pro-
bara suerte en el Concurso Miss Antofagasta, en el 
que terminé participando, sin mayores expectati-
vas. Jamás imaginé que dicho certamen me abriría 
las puertas al mundo de la radio, de la animación y 
la música, espacios en los que he desarrollado mi 
vida profesional por más de diez años.

¿Cómo se gesta tu retorno a María Elena?

Soy parte de un grupo de jóvenes que en 2018 
fueron convocados por la actual administración 
municipal en el marco de una política edilicia de 
que los pampinos que estuvieran desarrollan-
do sus actividades fuera de casa, retornaran a la 
pampa para aportar al crecimiento del pueblo. Es 
así como toman contacto conmigo y me invitan a 
asumir en el Área de las Comunicaciones. Fue una 
oportunidad que acepté sin vacilar, motivada por 
la hermosa niñez que viví en María Elena, expe-
riencia que quise proyectar a mis hijos y que se re-
forzó por las fuertes raíces pedrinas de mi esposo.

Como trabajadora de la cultura, ¿cuál ha sido 
la experiencia?, ¿qué definiría tu felicidad?

En mayo cumplo 5 años de trabajar en el área 
Cultura y me ha entregado satisfacciones impaga-
bles. Destaco la figura de don Jaime Guerra Yáñez, 
con quien conformamos un equipo que se propu-
so posicionar a María Elena en la región, a visibili-
zar a nuestros talentos locales y ejecutar una serie 
de programas, talleres y actividades que tiene por 
finalidad generar un cambio en la forma cómo se 
hace gestión en una comuna alejada de los prin-
cipales centros urbanos. Hemos trabajado para 
que conozcan y reconozcan al artista pampino, su 
legado y memoria.

NUEVOS DESAFÍOS

¿Cómo encaja tu carrera artística con tu vo-
cación de servicio?

Siempre me ha gustado cantar, pero nunca me 
había atrevido a escribir. Es por ello que “Siembra 
Hermosa” cumple el anhelo de contar con mi pri-
mera canción y todo gracias a la generosidad de 
la maestra Nelly Lemus Villa, quien me escribió y 
regaló tan hermosa letra para que la musicalizara 
según mi estilo. Mi esposo me motivó a grabarla 
como regalo de cumpleaños y en este hermoso ca-
mino conté con el acompañamiento de talentosos 
artistas y productores locales, como Oscar Godoy 
y  los “Indios de todas las tribus”, del compositor, 
pianista y profesor Danilo Dawson, y del talento de 
Omar Ortiz y su equipo técnico. Elegimos la mejor 
versión para interpretarla por primera vez en Ma-
ría Elena para proyectar mi arte, el que está fuer-
temente inspirado y motivado por Illapu y mi con-
dición de promesante de la Virgen de La Tirana.

¿Cuáles son tus próximos desafíos?

En el mediano plazo, saldrá el videoclip de 
“Siembra Hermosa” y produciremos dos nuevas 
letras de modo de ir construyendo paso a paso el 
contenido de mi primer disco. De aquí a fin de año, 
espero contar con mi primer EP con seis canciones 
inéditas. Junto a eso deseo hacer colaboraciones 
junto a Deniss de Soul de Lua.

Como artista y gestora, ¿hacia dónde quieres 
evolucionar?

Siempre he querido dedicar más tiempo a mi 
veta artística. Es por ello que hoy busco alcanzar 
los equilibrios entre la música y el mundo de la 
gestión cultural que me ha convocado a trabajar 
por mi natal María Elena. En su momento, me pre-
gunté por qué la vida me había traído de vuelta a 
María Elena, y en estos seis años me he enamo-
rado del servicio público. Somos una comuna pe-
queña y alejada, pero eso no nos debe detener. 
Tenemos artistas que están surgiendo y que están 
ganando espacios.  

¿Cómo definirías la situación artístico cultu-
ral en María Elena?

En estos momentos, la cultura ha tomado una 
posición importante. Esta comuna es tan rica en 
patrimonio, en memoria, en historia, que quere-
mos vincularla como destino turístico. En lo per-
sonal, mi anhelo es repatriar el reloj de Coya y el 
Odeón de Vergara, ambas piezas debiesen volver 
a María Elena, porque son nuestras, son parte de 
nuestras historias y de la memoria colectiva del 
campamento.
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E S T E B A N  C A S T I L L O  G U T I É R R E Z ,
I L U S T R A D O R  Y  G E Ó L O G O

L A S  AV E N T U R A S  D E 
“ C H U N G U N G O ”
Por: O S VA L D O  U R R U T I A  M A D A R I A G A
Fotografía: E S T E B A N  C A S T I L L O  G U T I É R R E Z
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Esteban Castillo Gutiérrez (31) es el responsable 
de acompañar en la ciudad a “Chungungo”, una 
marioneta que llega a la cita con un jersey de ra-
yas rojo con negro, pese a las altas temperaturas 
de un un otoño que recién comienza.

“Se podría decir que es mi verdadero yo. El 
Homo sapiens es una cubierta para que la gente 
no se asuste”, dice de entrada este joven ilustra-
dor y geólogo, que está detrás de este simpático 
personaje.

¿Quién es realmente “Chungungo”?

Cuando hice mi primer viaje en solitario a Boli-
via, descubro situaciones que veía reflejadas tam-
bién acá, en Antofagasta. Entonces, hice un cómic 
de aquello, pero sin dibujarme, sino que represen-
tándome a través de un animal de nuestra fauna y 
que representara el espíritu de la ciudad, que para 
mí es roca y mar… Los chungungos viven en ro-
queríos y el mar. Entonces, hice un cómic de este 
animalito en Bolivia.

En 2014 participé por primera vez en Dibujona 
Antofagasta y cuando llegaba al evento, los otros 
participantes decían “ahí viene Chungungo”, en-
tonces me gustó esa relación y cómo suena la pa-
labra.

¿Desde cuándo dibujas?

Desde siempre. Mi lenguaje natural desde pe-
queño fueron los cómics. A los 9 años, los empecé 
a producir y entre 2013 y 2014 empezó “Chungun-
go” en Bolivia, que es un hito porque muestra un 
trabajo mío en internet, como un web cómic se-
manal y después mensual, a través de Facebook.

¿Qué hace feliz o a qué le teme “Chungungo”?

Le hace feliz dibujar, explorar, conocer y apren-
der. Más que miedo, le preocupa que esté bien su 
familia y la gente que ama. 

¿Algo en agenda?

Próximamente, haré un fanzine que se llamará 
“Historias de no terror con el Chungungo”, que 
recoge cosas paranormales, pero con una explica-
ción desde mi mirada científica. 

GEOLOGÍA

De hecho, Chungungo es geólogo, ¿cómo se 
compatibiliza ese espíritu creador con el cien-
tífico?

En la naturaleza no es muy descabellado que un 
chungungo sea geólogo. Este animal en su pelaje 

tiene una especie de bolsillos, donde guarda su 
roca favorita que usa para abrir las conchas de los 
crustáceos. Desde pequeño me gustaba buscar 
fósiles y después buscando el equilibrio entre el 
universo teórico y el campo laboral, encontré que 
la Geología cumplía con esos requisitos.

El dibujo en la Geología es muy importante. Ver 
una montaña y sus características geológicas, re-
quiere una inteligencia especial y así generar una 
narrativa, donde el dibujo es fundamental. 

¿Qué te inspira?

Me inspira conocer y mostrar aquello que vi. Me 
gusta la divulgación más allá de la Geología, y por 
eso recojo aspectos de la antropología. También 
la historia, y he hecho guiones de cómic de Antofa-
gasta y hace poco visité la región de Los Lagos, con 
el objetivo de hacer un cómic de realismo mágico 
sobre la época de la reforma agraria.

REDES SOCIALES

¿Chungungo es universal?

Es universal, las obras que he realizado hasta 
ahora es para todo tipo de público. Incluso, puedo 
mencionar que mis obras están en universidades 
fuera del país, como Miami (Florida) y California 
donde son objeto de estudio. 

¿También está en el ciberespacio?

Chungungo mueve la red social, no Esteban Cas-
tillo. Somos muy activos en Instagram (@el_chun-
gungo) y ahora estamos en Tiktok. Hace poco 
estuve en Valdivia y me encontré con muchas 
personas que nos seguíamos por redes sociales y 
conocerse en el mundo físico resulta muy ameno. 
Incluso, cuando fui a Argentina me pasó algo pare-
cido, donde al final no andas solo, porque conoces 
esos lugares con personas de ese lugar donde lle-
gas. El mundo digital genera comunidad.

¿Cuál te gustaría que fuera tu legado?

Más que todo ser una inspiración para poder 
expresarse y ser escuchado. Con eso me quedo 
satisfecho. En ese sentido, a todos a quienes le im-
pusieron un camino, pero su corazón le dice algo 
distinto, les digo y pido que lo intenten.

X X X

M U R A L E S
Por: X X X
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A R T E S  M U S I C A L E S

E L  “ C A N T O  A L  N O R T E ”
D E  M A R I O  V E R N A L 
Por: PAT R I C I O  V E G A  C O N T R E R A S
Fotografía: J E A N  R O B L E R O  B R I C E Ñ O
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Su casa cuando niño siempre fue un lugar de 
encuentro para artistas, donde abundaban las  ex-
tensas y amenas conversaciones. Todo este am-
biente le daba un atractivo especial al hogar de 
los Vernal, un apellido que en Antofagasta está 
asociado a la cultura, la educación, el teatro y, por 
supuesto, la música.

Es en esta última faceta por donde transita libre-
mente Mario Vernal Duarte (63 años, ingeniero ci-
vil, casado, dos hijos), creador del grupo Punahue 
y que además cuenta con destacados reconoci-
mientos en el ámbito de la literatura, con una plu-
ma que siempre rescata ese espíritu nortino que 
brota en sus venas.

Precisamente, mantener las raíces y su aporte 
en diferentes ámbitos de la cultura, le permitió re-
cibir el Ancla de Oro, máxima distinción entregada 
por la ciudad y que también obtuvo su padre del 
mismo nombre, un hombre de teatro, dueño de 
una voz gruesa y quien siempre vio a las salitreras 
como una enorme casa sin fronteras.

Usted proviene de una familia de artistas. 
Sus padres Mario y Teresa Vernal marcaron a 
toda una generación de antofagastinos…

-Para mí es todo un privilegio pertenecer a esta 
familia, que fue formadora en lo que se refiere a 
la cultura y las artes. Por lo tanto, con ellos apren-
dí a ver la vida de manera diferente, a dar impor-
tancia a ciertas cosas que nacen del espíritu más 
que de lo económico o monetario, siento que esa 
formación fue fundamental para la valoración del 
patrimonio e  identidad nortina, unido a la susten-
tabilidad, algo que está de actualidad. 

RECUERDOS

¿Cómo eran esas conversaciones con sus pa-
dres a la hora de la sobremesa en el almuerzo? 

Extraño mucho esas conversaciones que con mi 
papá eran muy de amigos, no recuerdo un tema 
en que me pusiera las reglas, ya que las conversa-
ciones siempre giraban en torno a la contingencia, 
mientras mi mamá era la que imponía un poco 
más la disciplina. En aquella época el teatro ocu-
paba un lugar preponderante en la sociedad de 
Antofagasta, no como ahora, eran otros tiempos... 

¿Y cómo nació el amor por la música?

Mi mamá era una persona fanática de la músi-
ca, por eso desde pequeño me despertaba al son 
de los grandes compositores clásicos (Beethoven, 
Bach y Tchaikowsky) que colocaba desde las 7 de 
la mañana. Tanto así que me llevaba a los concier-
tos y ahí me enamoré del chelo, incluso tenía uno 
a mi medida (12 o 13 años) mandado hacer por 
mis papás, siendo que ellos eran profesores y no 
tenían recursos de sobra. Sin embargo, un día mi 

papá llegó con instrumento mitad-animal, mitad- 
sintético (charango), y cambió todo. Desde ese 
momento, el charango, la guitarra y los instrumen-
tos de cuerdas fueron mi nueva pasión.

¿Qué significa el grupo Punahue en su vida?

Es una aventura que significa distintas cosas 
de la vida, que como Mario Vernal nunca hubiese 
podido hacer o materializar. Punahue me ha per-
mitido estar en grandes escenarios y viajar por el 
mundo, todo eso inmerso en la cultura que me dio 
la posibilidad de hacerme amigo de Hernán Rivera 
Letelier en un viaje a Cuba.

ARTISTAS

¿El centralismo es el gran enemigo de los ar-
tistas nortinos?

Me defino como una persona regionalista y ha 
sido una lucha bastante grande saltarse Santiago. 
Aquí, generalmente nunca se mira al norte y no-
sotros, como agrupación musical, decidimos ob-
viar ese paso y decir desde acá también se puede. 
También trabajé con Filzic y esto nos ha permiti-
do dar un paso adelante. Sin embargo, se detuvo 
con la pandemia y ahora hay que retomarlo. En el 
norte hay muchos artistas y de eso debemos estar 
orgullosos, aunque muchos valores lamentable-
mente se pierden en el camino.

¿Ahora en qué está la agrupación?

La dinámica es distinta en la conformación de 
los integrantes. Ya no hay miembros fijos, ahora 
los Punahue se pueden arman en cualquier mo-
mento, tenemos esa mentalidad ahora, indepen-
diente de las circunstancias nos adecuamos con 
nuevos músicos como en Punahue Sinfónico. Aho-
ra la idea es dar nuevas oportunidades y proyec-
tarse. 

Usted también es escritor, ¿cómo comple-
menta la literatura con la música?

Una cosa lleva a la otra, cuando hacía la músi-
ca para Punahue, también brotaba el tema de la 
composición. Ahí fui desarrollando la escritura, 
después fui probando en concursos y gané varios 
certámenes literarios, para hacerme un nombre y 
llegar a la publicación de libros, donde el último es 
“Tiro Echado”.

¿Qué significa para usted el Ancla de Oro?

Es un gran orgullo que no busqué, pero que me 
ciento agradecido por venir de la cultura. 

Este es el mundo de Mario Vernal Duarte, un ar-
tista que brinda su “Canto al Norte” (una de sus 
canciones) para proclamar su amor sin condicio-
nes a esta tierra deslavada, pero rica en historia y 
tradiciones. 



A N D R E A  D E L  S O L A R
M U R A L I S M O  Y  G E S T I Ó N  C U LT U R A L

C O N F I A N D O 
E N  L A S  S E Ñ A L E S
Texto: E D G A R D O  S O L Í S  N Ú Ñ E Z
Fotografías: A N D R E A  D E L  S O L A R 
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Fotografías: X X X

Madre, profesora, gestora cultural y muralista son las cartas de 
presentación de Andrea del Solar (36 años), una líder en materia de 
emprendimiento social y quien a través de su arte ha hermoseado 
Antofagasta, con frases motivacionales, colmadas de identidad, color 
y sentimiento.

  ¿Cómo nace el vínculo con el mundo del arte urbano, el grafiti 
y el muralismo?

Desde los 14 años empecé a vincularme con el arte urbano. Primero, 
a través del canto y luego con el grafiti. Comencé haciendo bombitas 
con cal y spray, pero me distancié del movimiento por años hasta que 
en una visita a Valparaíso, tuve la fortuna de conocer a un grupo de 
mujeres pinturas, de nacionalidad brasileña, cuya forma de pintar y 
pararse frente al muro me enamoró, reencantando mi vocación  y re-
forzando mis motivaciones.

¿Cuál ha sido tu motivación para regalarle a Antofagasta un 
muralismo motivacional y con contenido?

Para mí es un verdadero acto de sanación que ha ido evolucionan-
do con el tiempo. Todo se gestó como una manera de neutralizar un 
difícil momento por el que atravesaba. Un día, caminando por la ca-
lle, un grafiti con la consigna “aguante”, llamó mi atención y me per-
mitió descubrir que las palabras positivas y las frases motivacionales 
no sólo mejoraba mi estado de ánimo, sino que además activaban mi 
parte creativa  y artística.  Es así como comencé a pintar los muros de 
la ciudad con frases motivacionales, que no tenían otra intención de 
sanarme, de hacerme “nanai”.
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Escribir, decorar y pintar frases como  “sonríe” o 
“resiste” tenían como único fin generar un catálo-
go personal de intervenciones que almacenaba en 
mi cuenta de Instagram; como respaldo y constan-
cia del proceso creativo y artístico, para conocer 
mi evolución.

Un arte sanador que evolucionó y fue muy 
bien recibido por la comunidad.

Nunca pensé que estas intervenciones persona-
les e íntimas pudieran calar profundo en las perso-
nas. Ensayar, transcribir, pintar y decorar las letras 
y las frases me ayudaban mucho, y fue así como 
nacieron los murales: ahora buscaba como artista 
un doble impacto, con la palabra y el color.  Luego, 
las personas empezaron a comentar en mis redes 

sociales, lo que generaban mis frases en sus esta-
dos de ánimo, lo cual me impulsó a continuar con 
las intervenciones urbanas durante los 3 años que 
llevo pintando. Me siento feliz al lograr traspasar 
mis emociones. Es un arte de sanación.

Por lo tanto, no sólo lo podemos abordar como 
un proceso creativo, sino que cuando la obra toma 
vida en el muro, ésta sigue contando historias, 
como me ha ocurrido con el mural ubicado en 
Avenida Angamos con Calle Talca (“Confía en las 
Señales”), el cual ha llegado a la memoria emotiva 
de muchas personas.
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PROYECCIONES

Con casi una década de trayectoria en innova-
ción social y emprendimiento, Andrea ha logrado 
conformar un equipo de trabajo que le permite 
incursionar en diferentes espacios creativos y de 
gestión, sin miedo ni limitaciones, hoy lidera la exi-
tosa experiencia del Festival “Voh Dale”, amplian-
do la oferta cultural para la Región de Antofagasta.

“La realidad es que hago todo esto porque no 
quiero ser profesora, no me gusta el sistema edu-
cativo, y debo vivir de algo. Tampoco me gusta 
tener un jefe, por lo que tuve que inventar una 
estrategia de vida y de economía, para sacar todo 
adelante. En mi modelo de gestión aplicas docen-
cia, vocación e inclusión. Todo es pedagógico. En 

todo este proceso he encontrado el apoyo de mis 
compañeros, de mi equipo de trabajo conforma-
do por “PiliVinyl” (muralista), “Fakbrats” (productor 
musical) y Valentina (“administración”)”.

¿Cuáles son tus próximos desafíos?

Estamos trabajando con el proyecto “VOH dale 
en tus recreos”, el cual tiene por objetivo llegar a 
las escuelas y liceos con los artistas urbanos. Prin-
cipalmente, a jóvenes que estén cursando entre I 
a IV medio, a quienes un artista urbano les pueda 
contar sus experiencias y motivarlos; toda vez que 
muchos de ellos pertenecen a la misma genera-
ción y los estudiantes se conectan con los artistas 
jóvenes. 
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