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E D I T O R I A L

Estamos felices de presentar una nueva edición de Revista Ckuri, cuyo contenido nos 
invita a visitar los más diversos parajes, historias y legado de nuestro territorio regional. 
La portada y el foto-reportaje del profesor Iván Cortés Gómez, nos permite atesorar las 
expresiones más delicadas y hermosas del sincretismo religioso del Norte Grande de Chi-
le. Formas y luces que revelan la intensidad de la fe, el amor y la devoción en la Fiesta de 
Nuestra Señora de Guadalupe de Ayquina. Mientras el patrimonio material es un aporte 
del coleccionista Andrés Medina Williams,   quien a través de la publicación del libro “Teso-
ros del Desierto” testimonia la historia del té en la Pampa, recolectando las cajas y envases 
en los más increíbles lugares de estos excentros salitreros. Este es un legado fotográfico en 
torno a esta aromática bebida que cautivó el sabor de los pampinos a la hora del descanso 
y de compartir en familia. El periodista Osvaldo Urrutia nos acerca al músico Rodrigo Santa 
María, exalumno del Liceo Experimental Artístico (LEA), quien acoge el llamado de Revista 
Ckuri desde Alemania, donde ha forjado su carrera y encontrado un espacio para ejercer 
su profesión.

La Provincia de El Loa dice presente con la alfarera Carolina Alma. Mujer inquieta e idea-
lista arquitecta, diplomada en patrimonio cultural y con profundos vínculos en el Alto Loa, 
logró revivir una pasión descubierta en su infancia a través de la sencillez de la arcilla. La 
gestión cultural, en tanto, será representada por Gisela Avaria Flores, una destacada di-
rigente social y ferviente defensora del patrimonio cultural en Taltal, quien nos abrió las 
puertas a su mundo de iniciativas artesanales.

La pluma de Iris González Gamboa muestra el perfil e historias del audiovisualista Mirko 
Zuvic Torres, y debutando como colaboradora, la periodista Karen Alfaro George nos pre-
senta a Carlos Rendón, quien a través de su ópera prima “Reptilia” se aventura en el mundo 
de la literatura de terror.

¡Disfruten de esta nueva edición de Revista Ckuri!, una propuesta que tiene por principal 
objetivo visibilizar lo mejor de lo nuestro, a través de las diferentes expresiones culturales, 
creaciones artísticas y puestas en valor de nuestro patrimonio regional.

EDGARDO SOLÍS NÚÑEZ

Director del Proyecto
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Siempre está pensando en hacer algo nuevo… y es que los te-
mas patrimoniales lo seducen, lo atrapan. El alma inquieta del 
ingeniero comercial, Andrés Medina Williams, transita por todo 
lo que respire historia, en algo que es parte de su vida y que le 
dedica pasión, tiempo y una importante cantidad de dinero.

Una de sus “aventuras” está relacionada con la publicación del 
libro “Tesoros del Desierto” que testimonia la historia del té en 
la Pampa, recolectando las cajas y envases en los más increíbles 
lugares de estos excentros salitreros. Este es un legado fotográ-
fico en torno a esta aromática bebida que cautivó el sabor de los 
pampinos a la hora del descanso y de compartir en familia.

A todo color, con una alta calidad gráfica y un diseño amigable, 
este libro es una verdadera joyita patrimonial. Al igual que el tra-
dicional brebaje, invita a disfrutar de un grato momento.

¿Cómo nació esta pasión por coleccionar envases y cajas 
de té?

Esta colección fue adquirida en 2005 a un baqueano de la zona, 
don Oscar Muñoz Rojas, quien tenía en su hogar una hermosa 
colección de cerca de 50 latas de té extraídas de los basurales 
de las salitreras aledañas a Iquique. Era el fruto de 20 años de 
recolectar, de extraer de la tierra un recuerdo del pasado. Con el 
tiempo fui adquiriendo más piezas, superando hoy las 100 uni-
dades. 

¿Cuál es el envase que más le llama la atención y que tiene 
un significado especial para usted?

Si bien es cierto la colección son sólo objetos en su esencia, 
existe un cariño muy especial con las primeras 50 piezas adqui-
ridas a don Oscar. Cuando las conseguí, constituían un ejército 
que había participado en tantas batallas, con uniformes (eti-
quetas) distintos, raídos y sucios. Necesitaban de un nuevo co-
mandante (coleccionista) que les diera otro hogar y uniformes 
relucientes. Pero la tarea era titánica, ya que Oscar no estaba 
dispuesto a desprenderse de manera tan fácil de su colección de 
20 años. Finalmente, accedió y me preocupé de mantenerlas en 
un estado óptimo.

DEPREDACIÓN

Los basurales de la Pampa fueron los grandes depósitos 
de estas llamativas latas. ¿Es posible conseguirlas o ya está 
todo depredado?

Hoy, las salitreras se encuentran indefensas, cual sarcófago de 
esperanzas muertas, y han sido desmanteladas y saqueadas sin 
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que ningún gobierno realice nada por conservar 
una parte importante de la historia del norte de 
Chile. El saqueador es como ácido vertido sobre 
el metal, corroe todo lo que está en su camino y lo 
reduce a polvo en un segundo. Los cuerpos des-
nudos de las salitreras son el ejemplo viviente de 
la indiferencia de los gobiernos y la acción cons-
tante de saqueadores. Lamentablemente, ya nada 
queda.

¿Qué rol jugó el té en las diferentes clases so-
ciales de las oficinas salitreras?

La recopilación está compuesta de latas, enva-
ses de cartón y algunos de papel de té. La mayoría 

de los fabricantes data de 1850 en adelante, extin-
guiéndose en la mitad del siglo XX, coincidiendo 
con la desaparición de prácticamente todas las 
salitreras. El origen de estos productos era fun-
damentalmente de India, China, Japón y Ceylán. 
Queda en evidencia que el té de mayor calidad y 
precio más elevado no estaba a disposición de los 
trabajadores, pues era un producto para la clase 
social dominante, esto es empleados, jefaturas y 
dueños de las oficinas salitreras. Mientras era co-
mún que los obreros consumieran el té a granel 
que venía en cajones.
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COLECCIÓN

¿Su colección dónde puede ser vista? ¿Ha 
pensado en realizar una exposición?

Son más de 100 unidades, considerando que 
toda recopilación es parte del patrimonio cul-
tural de un pueblo, ya que rescata una parte de 
la historia y el mostrarla o exponerla de alguna 
manera (en su casa) se transforma en una opor-
tunidad para educar a otros. El interés de exhibir 
una colección surge de una necesidad social, la de 
transmitir y preservar la cultura. Tengo la mejor 
predisposición a mostrar esta colección.

Usted financia de su propio bolsillo cada edi-
ción de los libros, ¿cuál es su próxima aventura 
patrimonial?

La vida de un acumulador no se rige por las exi-
gencias que impone la vida cotidiana en la mayoría 
de las personas. El del coleccionismo es un mundo 
distinto al habitual, ya que en la vida de quien ate-
sora no sólo importa trabajar y desarrollarse en 
un mundo social. Coleccionar es vivir en un estado 
de constante búsqueda. Por eso a fines de año, se 
publicará el libro “Circos del Desierto”, que expone 
una colección de afiches de circos que visitaron las 
salitreras en el siglo pasado.



R O D R I G O  S A N TA  M A R Í A / M Ú S I C O

C O N E X I Ó N  M U S I C A L 
D E S D E  A L E M A N I A 

 

Por: O S VA L D O  U R R U T I A  M A D A R I A G A
Fotografías: A N N A  R O Z K O S N Y
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Rodrigo Santa María, ex alumno del Liceo Expe-
rimental Artístico (LEA), acoge el llamado de Re-
vista Ckuri desde Alemania, donde ha forjado su 
carrera y encontrado un espacio para ejercer su 
profesión.

Este hijo de la Perla del Norte, entre otras cosas, 
ha escrito una composición para la Orquesta Sin-
fónica de Antofagasta llamada “Hattunfayagasta”, 
claro que eso no es todo, también es posible se-
guir a Rodrigo en Spotify y en Youtube.

¿Cómo se produce tu acercamiento a la mú-
sica?

Estudié en el LEA desde primero básico a cuarto 
medio, con una pausa entre quinto y octavo por-
que estuve fuera de la región en ese periodo. En el 
colegio, a través de la música, uno forjaba amistad 
con compañeros de distintos cursos y edades, por 
ejemplo, recuerdo que cuando estaba en cuarto 
medio habían unos chicos de quinto básico que 
venían a ver nuestros ensayos, con uno de ellos 
compartí apartamento años después en la univer-
sidad. Su papá estaba contento porque era como 
si estuviera con un hermano grande. Ese vínculo 
que se da a través de la música es muy particular.

¿Así te conectaste con la música?

Fue por la vinculación con el colegio e interés 
propio. Allí formamos con unos amigos una banda 
tipo Beatles… Se trata de vivir la música. Al egresar 
de cuarto medio, fui a estudiar flauta traversa a 
Santiago, la flauta me dejó… y probé estudiando 
historia… Sin embargo, definitivamente ingresé a 
estudiar la carrera de Arreglo y Composición a la 
Escuela Moderna de Música. En esos años de es-
tudiante, hice hartas cosas, desde clases de piano, 
guitarra hasta un coro de abuelitas en un hogar de 
Fundación Las Rosas, pero lo que más hice para 
trabajar fue acompañar como guitarrista a can-
tantes que también eran estudiantes de la Escuela 
Moderna. Por 2004 con algunos compañeros de 
otras universidades, formamos la banda llamada 

“Santa Mentira” y grabamos un disco homónimo 
que también se puede encontrar en internet.

Luego me fui a vivir a Madrid (España) y defini-
tivamente me radiqué en Alemania por motivos y 
desafíos personales… Ya son 17 años que estoy 
acá.

¿Cómo ha sido tu carrera en Alemania?

Ha sido variable, aunque siempre ha ido crecien-
do. Siempre me he dedicado a la música, algo que 
en Chile, imagino, me habría sido muy difícil, dada 
la realidad de nuestro país. Afortunadamente,  en 
Europa hay espacio para el arte.

PROYECTOS

¿En Chile aún estamos en pañales?

No hay comparación. Soy muy pesimista en lo 
que a Chile se refiere, mientras no haya justicia 
social y una reparación histórica adecuada, no 
ocurrirán cambios que permitan el surgimiento 
espacios como el que yo estaba buscando; si ape-
nas hay espacios para que la gente camine por la 
ciudad…

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

Lo inmediato es un concierto con el tenor chile-
no, Felipe Rojas Veloso, quien vive en Berlín, es un 
gran músico con tremenda trayectoria, entre otras 
cosas fue tenor solista de la Deutsche Oper, la 
principal casa de ópera de Alemania. A él le gusta 
mucho interpretar temas de Víctor Jara e Inti-Illi-
mani, así que nos complementamos en eso.

También tenemos proyectado grabar a comien-
zos de octubre un disco con  el guitarrista y man-
dolinista Antonio Restucci, quien actualmente 
está radicado en Madrid, junto a él y otros amigos 
músicos de diversas nacionalidades. Por último, 
tengo pendiente unas composiciones para una or-
questa de mandolinas, bandurrias y mandolias de 
una Universidad de Murcia (España), y seguimos 
adelante.

 F L AV I O  M U Ñ O Z ,  R E A L I -
J U A N  M A N U E L  R I VA S ,  P E -
R I O D I S TA  Y  P R O F E S O R



L I T E R AT U R A  /  C A R L O S  R E N D Ó N  B E J A R A N O

R E N O VA N D O 
L A  F I C C I Ó N  D E L  T E R R O R
Por: K A R E N  A L F A R O  G E O R G E

Fotografía: J AV I E R  A R AYA  M O L I N A R I
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“Reptilia” es el nombre del nuevo libro del es-
critor local Carlos Rendón Bejarano (28), publica-
da por Áurea Ediciones. Una historia que aborda 
“un horror que sale a la luz, tan inevitable como la 
peor de las enfermedades”, según señala la con-
traportada del libro, el cual fue lanzado el sábado 
11 de noviembre en la FILSA 2023.

Tenía 12 años cuando viajó por primera vez al 
sur y se encontró con un paisaje prácticamente 
opuesto al de su desierto natal. Para Rendón, la 
majestuosidad de los fiordos y los bosques vírge-
nes del sur de Chile resultaron una inspiración cla-
ve para crear “Reptilia”, su segundo libro y primera 
novela que se sitúa desde el terror para hablar de 
los traumas de una sociedad individualista y nues-
tra relación como especie con el medioambiente.

Rendón es periodista de profesión y trabaja en 
gestión cultural desde hace años. Luego de ser re-
conocido en diversos concursos literarios regiona-
les, nacionales e internacionales, captó el interés 
de editoriales y comenzó a publicar profesional-
mente en 2023. Con Ediciones Hurañas, edito-
rial especializada en literatura del norte de Chile, 
publicó en abril su primer libro de cuentos, “La 
muerte en colores”, con muy buena recepción de 
la crítica por su acercamiento narrativo a la gene-
ración de los 2000 y su retrato de una Antofagasta 
nostálgica e híper tecnologizada. “Reptilia” es su 
primera novela, ambientada en un lugar práctica-
mente opuesto.

La historia se desarrolla en San Millalobo, un 
pueblo que por sus condiciones climáticas y geo-
gráficas se encuentra aislado en una isla perdida 
al sur del país. En este territorio detenido en el 
tiempo casi todos son adultos o ancianos, y lo que 
reciben del exterior —sea provisiones, tecnología 
o incluso habitantes— proviene de naufragios 
y accidentes similares. En este lugar que parece 
destinado a la muerte, un trío de jóvenes se ve en-
vuelto en circunstancias aciagas cuando el rito de 
Año nuevo, consistente en cazar y quemar lagar-

tos, trae consigo la desaparición de sus habitantes 
y el descubrimiento de un nuevo tipo de reptiles.

“Últimamente se ha visto un renacer del géne-
ro del terror, que en Latinoamérica, con autoras 
como Mariana Enríquez, ha adquirido además un 
tinte de denuncia y análisis de nuestro territorio 
que lo hace realmente interesante”, comenta Car-
los Rendón en relación a la temática de su novela, 
y agrega además que “es un género que cada vez 
cobra más fuerza entre los lectores, especialmen-
te cuando se aborda desde lo local. No estamos 
hablando de un horror escandinavo, ni asiático, 
ni estadounidense, sino puramente chileno, con 
todo lo que eso implica”, señala.

“Con Reptilia quise escribir una historia capaz 
de transmitir el mismo miedo que sentí yo cuando 
fui al sur y visité esos lugares oscuros donde pare-
ciera que podría pasarte cualquier cosa y nadie se 
enteraría”, agrega Rendón. “Sin darme cuenta, es-
taba escribiendo una novela que es parte de este 
nuevo terror, anclado en nuestras raíces, en nues-
tra idiosincrasia, en nuestra memoria como país, 
que suele ser mucho más terrorífica que cualquier 
monstruo que uno pueda imaginar”.

“Fue una muy buena experiencia. Tuve la rara 
oportunidad de lanzar dos libros, en dos ferias y 
ciudades distintas el mismo año, lo que creo que 
me da una visión bastante completa de cómo se 
están haciendo las cosas, al menos en Antofagas-
ta y Santiago. La experiencia en la capital además 
me permitió mover el libro con nuevos lectores y 
acercarlos a críticos especializados, que han ha-
blado bien del libro hasta ahora. Me sorprendió 
también el interés que hubo por mi primer libro, 
ambientado en Antofagasta y publicado con una 
editorial especializada en el norte de Chile. Siento 
que el Premio Nacional de Rivera Letelier ayudó 
a que muchas más personas se estén fijando hoy 
en el norte y en sus escritores, lo que me parece 
super importante”, recalca.



C A R O L I N A  A L M A

P E R T E N E N C I A , 
I D E N T I D A D  Y  M E M O R I A  D E 
L A  A L F A R E R Í A  ATA C A M E Ñ A 
Por: PA U L A  M E Z A  B R I T O
Fotografía: C A R O L I N A  A L M A  L Ó P E Z  S A N TA  C R U Z
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Esta inquieta e idealista arquitecta, diplomada 
en patrimonio cultural y con profundos vínculos 
en el Alto Loa, logró revivir una pasión descubierta 
en su infancia a través de la sencillez de la arci-
lla. Y es, junto a su padre y al desarrollar el oficio 
que él le transmitió, el lugar donde encuentra un 
profundo orgullo por sus raíces indígenas y su tra-
bajo como alfarera. El proyecto “Alma Atacameña” 
refleja la esencia de padre e hija y representa la 
pasión, el compromiso y el alma de una cultura. 

¿Cómo te iniciaste en el oficio ancestral de la 
alfarería tradicional? 

Mis primeros pasos se inician a los 8 años, de las 
manos de mi padre Floridor Ayavire; cultor Licka-
nantay, nacido y criado en el pueblo de Toconce. 
Por la temprana muerte de su madre, él hereda 
este oficio de su abuela, Patricia Choque, antigua 
alfarera del pueblo. Al notar mi interés por el mo-
delado en plasticina, él me transmitió esta práctica 
a modo de juego y me presentó la arcilla, para que 
pudiese jugar en el patio, sin que mis figuras se 
derritiesen al sol. Así, abracé este material como el 
mejor amigo para entretenerme, sin darme cuenta 
de que sería el principal responsable del desarro-
llo de mi motricidad fina, definiendo además, un 
claro interés hacia las artes, que me llevarían años 
más tarde por el área del diseño y la arquitectura.  

¿Por qué “Alma Atacameña”?

Alma es mi segundo nombre y en un comienzo lo 
utilicé como seudónimo. “Carolina Alma es ataca-
meña”, es igual a “Alma Atacameña”. Así también, 
está vinculado a mi pasión y a cómo nace este tra-
bajo. Desde mi profesión, ha sido muy difícil darle 
lugar a este oficio, debido a que detrás hay una 
lucha interna y familiar, resultado del esfuerzo de 
muchos años de mis padres. Y mi reencuentro con 
la arcilla nativa, marca y revive una pasión que 
tuve desde la infancia. En el camino siempre tuve 

muchas inquietudes, pero sólo hasta que volví a 
tocar este noble material, sentí que logré llenar el 
vacío que me dejó abandonarlo. Era tan mío, que 
volvió como un juego, como un lenguaje, que se 
compenetra con mis sentidos y me permite mos-
trar lo que pienso, siento y veo. 

¿Cuál es el sello personal que impregnas en 
tus obras?

Principalmente, creo que es el sentimiento que 
expreso de forma libre, sin saber si lo hago bien o 
mal, pero hecho desde mi alma y la de mi padre. 
La cultura es dinámica porque está viva, por cuan-
to es el producto de la sociedad y sus experiencias 
en un espacio y tiempo. No somos cuerpos des-
hidratados en un museo y el cuestionamiento en 
este tiempo y en el que viene debiese ser: ¿cuál es 
mi aporte desde mis experiencias y las de estas 
dos generaciones, padre- hija? En 2023, pleno si-
glo XXI, es válido que tengamos nuestras propias 
reinterpretaciones, otras tendrán las suyas, pero 
todas deben ser respetadas.

¿Cuál es la importancia de poner en valor 
este oficio y seguir heredándolo a las futuras 
generaciones?

Muchos oficios y saberes ancestrales fueron 
desmerecidos por cientos de años. Cuantiosos se-
cretos y técnicas partieron con los abuelos y tar-
daron años de experiencia y errores en volver a 
cultivarse; es una pérdida irreparable para nues-
tra cultura. Por ello, es de suma importancia que 
aquellos que han logrado alcanzar un conocimien-
to o revivir una memoria de sus abuelos, la conser-
ven y la transmitan a sus descendientes. Existe un 
valor agregado e irremplazable en las manos de 
un atacameño y es que se trata de una artesanía 
realizada con alma, tradición y herencia cultural 
milenaria.  
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S I N F O N Í A  D E  T R A D I C I O N E S :

G I S E L L A  AVA R I A  F L O R E S 
Y  E L  R E S U R G I M I E N T O 
C U LT U R A L  D E  TA LTA L
Por: G U I D O  R O J A S  O L AV E
Fotografía: G U I D O  R O J A S  O L AV E

Gisela Avaria Flores es una destacada dirigente 
social y ferviente defensora del patrimonio cultu-
ral de Taltal, nos abre las puertas a su mundo de 
iniciativas artesanales. Con 55 años y una forma-
ción en Contaduría, ha dedicado años al cuidado 
de su familia, desplegando luego una incansable 
labor como presidenta de la Junta Vecinal N°1. A 
través de su liderazgo, ha impulsado un ambicio-

so proyecto de talleres de artesanía, abarcando 
desde mosaicos hasta marroquinería, con el fin de 
capacitar a las socias y promover emprendimien-
tos locales. Gisella también ha dejado una huella 
imborrable en la comunidad, participando en pro-
yectos culturales y sociales que van desde talleres 
de ballet para niños hasta la implementación de 
una mini orquesta. En esta reveladora entrevista, 
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comparte su visión de un Taltal enriquecido por la 
cultura y el arte, y nos invita a imaginar un futuro 
donde la música y la creatividad florezcan en cada 
rincón de la comuna.

Cuéntenos sobre el proyecto de talleres de 
artesanía que está implementando la Junta 
Vecinal N°1 en Taltal. ¿Cuál es su objetivo prin-
cipal y cómo ha sido la respuesta de la comu-
nidad?

El proyecto de talleres de artesanía tiene como 
objetivo principal capacitar a nuestras socias en 
diversas técnicas, como mosaico, arcilla poliméri-
ca y marroquinería. Queremos que adquieran co-
nocimientos para eventualmente emprender sus 
propios negocios. La respuesta de la comunidad 
ha sido muy positiva, con entusiasmo y participa-
ción destacables.

Los talleres abarcan áreas tan diversas como 
la arcilla polimérica, el mosaico y marroquine-
ría. ¿Qué motivó la elección de estos tres tipos 
de artesanía en particular?

La elección se dio tras considerar diversas pro-
puestas en una reunión de la Junta de Vecinos. Es-
tos tres talleres fueron seleccionados por su ver-
satilidad y posibilidad de aplicaciones prácticas, lo 
que permitirá a las socias emprender en el futuro.

¿Podría detallarnos cómo se desarrolló el pri-
mer taller de mosaicos y cuál fue la participa-
ción y entusiasmo de las socias?

El primer taller de mosaicos se llevó a cabo en 
la comisaría debido a que aún no contamos con 
nuestra sede social. Participaron 19 de las 20 so-
cias inscritas, demostrando un gran entusiasmo 
desde el primer día. Se les enseñó a utilizar herra-
mientas y a crear diseños, y actualmente están en 
la fase final de sus proyectos.

Es interesante saber que este proyecto cuen-
ta con el respaldo del Gobierno Regional y el 
FNDR. ¿Cómo se siente al ver el apoyo a esta 
iniciativa? ¿Qué impacto cree que tendrá en la 
comunidad de Taltal?

El respaldo del Gobierno Regional y del FNDR es 
fundamental para llevar a cabo este proyecto. Sin 
embargo, considero que las exigencias de postu-

lación podrían ser menos rigurosas para que más 
iniciativas puedan acceder a estos fondos. Este 
apoyo tendrá un impacto positivo en la comuni-
dad, al fomentar el desarrollo cultural y económi-
co a través de la artesanía.

¿Podría compartirnos sus experiencias ante-
riores en proyectos culturales y cómo han con-
tribuido al desarrollo de la comunidad?

He tenido el privilegio de participar en diversos 
proyectos culturales y sociales. Fui presidenta del 
Centro de Padres de la Escuela Hogar y lideré la 
implementación de un taller de ballet para niños. 
También fui parte de la directiva de la Unión Co-
munal de Juntas de Vecinos, donde impulsamos 
un proyecto de mini orquesta. Estas experiencias 
han fortalecido el tejido social y cultural de nues-
tra comunidad.

También está involucrada en iniciativas para 
adultos mayores, como el taller de resina. ¿Qué 
importancia tiene para usted el apoyo a dife-
rentes segmentos de la comunidad?

Es de vital importancia apoyar a diferentes seg-
mentos de la comunidad. En el caso de los adultos 
mayores, el taller de resina busca proporcionarles 
actividades que fomenten la actividad social y el 
desarrollo de habilidades. Es una forma de enri-
quecer sus vidas y fortalecer el sentido de comu-
nidad.

En relación a los desafíos en la comuna, 
¿cómo visualiza el futuro y qué iniciativas es-
pera impulsar para abordar las necesidades de 
la comunidad en el ámbito cultural y patrimo-
nial?

En el futuro, espero crear una orquesta sinfóni-
ca juvenil en Taltal, aprovechando los instrumen-
tos del Centro Cultural. También deseo fomentar 
la creación de bandas de guerra en los estableci-
mientos educacionales y promover conjuntos fol-
clóricos. Además, anhelo establecer intercambios 
culturales con otras ciudades y regiones, enrique-
ciendo así nuestro patrimonio y conocimiento ar-
tesanal.
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M I R K O  Z U V I C  T O R R E S / C I N E A S TA

A N T O F A G A S TA 
E S  S U  N O R T E
Por: I R I S  G O N Z Á L E Z  G A M B O A
Fotografías: M I R K O  Z U V I C  T O R R E S
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Hace casi ocho años, el cine hizo partir a San-
tiago al antofagastino Mirko Zuvic Torres y hoy el 
mismo arte lo tiene de regreso en su tierra natal.

“Voy a hacer una película”, cuenta entusiasmado 
sobre el motivo de su regreso a la ciudad que lo 
vio crecer. Luego de trabajar en diversas películas 
-la última grabada en el norte, “La Contadora de 
Películas”- dejó la producción para dar su primer 
paso como director.

“Mi ópera prima será acá, en Antofagasta… no 
podía ser en otro lado, porque es mi ciudad. Es 
una historia que remite un poco a mi infancia, nací 
en la población Chile y voy a homenajearla con 
tres historias que se van entrelazando: tres chicos 
que robaron una camioneta, una mujer que pelea 
contra el Compin para que le pague una licencia 
y un papá que se rehabilita de la pasta base, tra-
tando de recuperar el cariño de sus dos hijos. Son 
tres historias bien antofagastinas y reales”, indica.

“Al Margen” contará en su reparto con tres ac-
tores cuyo nombre prefiere mantener aún en re-
serva y las locaciones incluirán su hogar, el “Barrio 
Rojo” , La Negra y el desierto. “En Santiago la gen-
te en los cerros vive mejor y acá es lo contrario, 
entonces tratamos de mostrar eso. Estamos bien 
cercanos al cielo, muchas veces alejados de Dios. 
Es muy paradójico, mirando todo desde arriba, 
pero sin poder participar”, enfatiza.

 Acá en Antofagasta también nació la Funda-
ción Atrezzo.

Sí. En pandemia participaba en un par de funda-
ciones muy inconexas y nace desde el ímpetu de 
querer democratizar el cine, porque ya trabajando 
en el ámbito cinematográfico, me di cuenta de que 
está bien alejado de la realidad, incluso desde la 
gente que trabaja. Es una cúpula muy jodida y que 
yo estuviese ahí, que me dieran la oportunidad y 
abrieran la puerta, es casi un error estadístico (…) 
entonces al momento de hacer la primera pelícu-
la el sentimiento de ver ese estreno fue llorar de 
felicidad. Y quise replicar eso en los niños…final-
mente una pieza audiovisual llega a ser un poco 
eterna, porque siempre va a estar ahí.

Es una forma de perpetuar… 

Totalmente, entonces quería que los niños vie-
ran algo así, que pudieran darse cuenta que pue-
den hacer cosas y desde ahí nació Atrezzo. Tuve la 
suerte también de momento, lugar, todo…encon-
trarme con gente muy mágica que les conté la idea 
y fue como “démosle” y al mes estábamos partien-
do el taller el 2020 y ya estrenamos el 2021 el taller 
“Contrapicado”.

¿Por qué bautizar la fundación como “Atrez-
zo”?

Atrezzo en cine y teatro tiene distintas connota-
ciones, pero en cine son los objetos o cosas que 
no están dentro de lo establecido que tiene que 
estar en pantalla, pero termina siendo algo muy 
importante la transformación de ese objeto (…). Es 
lo que finalmente quiero que pase con los niños 
que estén en el taller.

NIÑOS

¿La idea era hacer cine o era más grande?

 Era más grande. La idea era poder abarcar la 
primera infancia y la vulnerabilidad social (…). 
Siempre fue pensando en el desarrollo cognitivo 
de los niños y siempre por medio del cine, enton-
ces fue como tratar de hacer este modelo para 
que los niños simplemente se sintieran bien un 
momento que nos dimos cuenta que era mucho 
más importante lo que estábamos haciendo de lo 
que realmente pensábamos y ahí ya cuando en-
tran temas más como psicológicos, sociológicos, 
entran economistas a la fundación, donde ya em-
pezamos a cuantificar lo que estamos haciendo. 
Así nace, como algo un poco más espontáneo de 
momento y fue tomando importancia en pro del 
taller que creamos.

¿Por qué se eligió para ello el barrio transito-
rio “Luz Divina”?

Nosotros no teníamos mucho acercamiento a 
los campamentos y una tía era amiga de una se-
ñora que trabajaba ahí. Me dijeron puede ser ahí, 
hay niños y nos dimos cuenta que era como sú-
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per establecido el barrio transitorio, entonces las 
condiciones igual son más altas que en un campa-
mento por lo general. La experiencia, hay un video 
que la muestra, que habla desde la voz de una ma-
dre sobre cómo este taller pudo cambiar a su hijo, 
cómo lo hizo crecer.

“Contrapicado” tuvo ocho sesiones y su fruto, la 
película “Sobreviviendo”, escrita, actuada, grabada 
y dirigida por pequeños de entre 7 y 12 años, tuvo 
su avant premier con alfombra roja en la Funda-
ción Ruinas de Huanchaca.

¿Cómo llegó a replicarse el taller ahora en 
Santiago?

- Nos contactó desde Santiago gente que quería 
ser voluntaria y me hicieron el nexo con la funda-

ción “Creciendo Juntas”, que trabaja activamente 
también en las casas de acogida e hicimos el ta-
ller el año pasado en la Residencia Padre Mariano, 
de Mejor Niñez, donde trabajamos con 12 niños 
del servicio. Eran de entre 6 y 12 años y cuatro de 
ellos tenían problemas cognitivos severos. Para mí 
y todo el equipo fue un desafío para para darnos 
cuenta si es que servía o no, porque uno puede 
enamorarse de su proyecto y decir es muy lindo, 
a un grupo de niños le sirvió, pero cuando vi que 
le sirvió a ellos, ahí yo dije ok, esto definitivamente 
funciona.

¿En qué están hoy?

- Somos parte de una plataforma (“Actuar es Ur-
gente”) en contra de la explotación sexual comer-
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cial infantil, presidida por la Fundación San Carlos 
de Maipo. La iniciativa está acompañada de funda-
ciones muy importantes y estar ahí, para nosotros 
que somos una fundación chica de región es súper 
relevante (…).  Ahora vamos a comenzar en con-
junto con la plataforma, en el marco de la plata-
forma y financiado con la plataforma y por World 
Vision, como un súper taller en conjunto de todas 
las fundaciones con la base nuestra, entonces es 
muy importante para nosotros y estamos súper 
contentos por eso.

Mirko enfatiza que Antofagasta es su foco y que 
la fundación tiene para rato. “Me encantaría darle 
auge a Antofagasta, porque creo que es una joya 
en todo sentido”, afirma.
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F O T O - R E P O R TA J E / F I E S TA  D E  AY Q U I N A

Q U I E N  M I R A  A  L O S  O J O S  D E  L A 
C H I N I TA ,  S I E M P R E  R E G R E S A …
Fotografías: I VÁ N  A .  C O R T É S  G Ó M E Z
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Cada mes de septiembre, la cuenca del Río Salado se viste 
de colores, música y espiritualidad. Son los promesantes de 
Ayquina, quienes expresan su amor y fervor por la “Chinita” 
a través de la danza, resistiendo estoicamente la fuerza de los 
elementos del territorio  altoandino; y que gracias al lente del 
profesor  Iván   Cortés Gómez, nos permite atesorar las expre-
siones más delicadas y hermosas del sincretismo religioso del 
Norte Grande de Chile. Formas y luces que revelan la intensi-
dad de la fe, el amor y la devoción.
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A R T E  /  C U L T U R A  /  P A T R I M O N I O
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Proyecto Financiado por el 
Fondo Nacional de 
Desarrollo Cultural y las Artes, 
Fondart Regional, 
Convocatoria 2022


