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acrudeza de viviren ple- 
L nodesieno,conunacan: 

tidad mínima de agua pa- 
rael consumo humano, más las 
precariedades de toda índole 
que caracterizaron el estilo de 
vida delos pampinosa fines del 
siglo XIX e inicios del XX, no 

eclipsaban las celebraciones de 
fiestas patrias. 

Tanto el21 demayo como el 
18 de septiembre eran fechas 
dondeno setrabajaba yse cele- 
braban múltiples actos cívicos 
enlas plazas delas salitreras. Lo 
anterior, porque gran parte del 
norte de Chile había sido ane- 
xado hace apenas un par déca- 
das, porlo cuallas autoridades 
demandaban su celebración 
para remarcar el carácter na- 
cionalista. Para 1899, tal como 
ocurre hoy, se celebraban el17, 
18 y 19 de septiembre. 

El estudio “El 18 de Sep- 
tiembre de 1899 en la Pampa 
Salitrera”, de Luis Castro Cas- 
tro entrega pinceladas de las 
actividades quese realizaban. 
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ORGANIZACIÓN 
La organización de las Fiestas 
Patrias recaía en una comisión 
organizadora, compuesta por 
empleados y profesionales de 
las oficinas salitreras. Estos ya 
desde el mesde mayo se encar- 
gaban de recolectar un fondo 
para generar los premios y los 
incentivos para quienes parti- 
ciparan en las ramadas. 

Desde juegos populares 
hasta las tradicionales activida- 
des conmemorativas. De he- 
cho, el comité organizador pa- 
ra 1899 tenía destinado pre- 
'miar con dinero ala primera y 
la segunda mejor ramada. Así 
mismo se organizaba con las 
pulperías para que todos los 
Obreros y sus familias dispusie- 
ran de carne. 

Laprecariedadenlassalitre- 
rasfueun elemento característi 
co deestetipo de vida, perola 
alimentación, con ganado fres- 
co que era faenado en los puer- 
tos de Iquique, Tocopilla, Anto- 
fagasta y Taltal era un producto 
quesiempreestabagarantizado. 

Por las noches se quema- 
ban “salnatrones”, una mezcla 
de salitre y petróleo, la cual ge- 

neraba una dantesca columna 
de humo queiluminabalas no- 
ches en el desierto. Esta tradi- 
ción puramente pampina aún 
lapracticanlos tocopillanos en 
Año Nuevo. También se mon- 
taban obras de teatro. Por 

ejemplo, para 1899 se presentó 
enlaoficina Alianza la obra “La 
Patria en Peligro”. 
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¿Cómo se vivían las 
Fiestas Patrias en las 
oficinas salitreras? 
PATRIMONIO. Cañonazos, quema de “salnatrones” y curiosos 
  

juegos populares como “gallinas degolladas” constituían las 
celebraciones en la pampa a fines del siglo XIX. Artículo 
publicado en medio de divulgación www.doncaliche.com 

EL18 

Conlatronadura de 21 salvas de 
cañón a las7am se daba paso a 
las festividades del mismo18. 21 
cañonazos, enreferenciaalCom- 

bate Naval de Iquique, para re- 
marcarel carácter nacionalista. 

El texto delas celebracio- 
nes pampinas de 1899 da cuen- 
ta que “salvas de 21 cañonazos, 
marchas marciales, elevación 
de globos alegóricos, compar- 
sas yla quema de fuegos de ar- 
tíficios completan un panora- 
ma de festejos que nos hace 
presumir de gran colorido y 
participación. La quema de 
fuegos de artificios, constituía 
un acto central dentro de la 
programación”. 

Asímismo, agrega que “es- 
tos daban un brillo especial 
consu magnificencia, tanto es 
así, que en un completo co- 
mentario sobre estas festivida- 
des, titulado “Los días de la Pa- 
tria”, decía al respecto que “lo 
único que nos va quedando de 
los antiguos dieciochos son los 
fuegos, esostradicionales fuegos 
artificiales queaúnrevivenen el 
corazón detodosloschilenos de 
Iquique y oficinassalitreras, gra- 

  

ciasaqueaúnviveel encargado 
defabricar la pirotecnia”. 

GALLINAS DEGOLLADAS 

El centro de las celebraciones 
eran los juegos populares y las 
ramadas, querepresentaban el 
alma de las Fiestas Patrias en 
las oficinas salitreras. Las ra- 
madas, levantadas con mate- 
riales simples pero decoradas 
con banderas y cintas tricolo- 
res, se convertían en el punto 
de encuentro para los trabaja- 
dores y sus familias. 

También las administracio- 
nes delas salitreras impartían 
una disposición en donde sein- 
centivabaa que los obreros ysus 
familias acudiesen alas activida- 
des con trajes típicos del sur de 
Chile. Tambiénaquí, en algunas 
oficinas salitreras, se premiaba 
al mejor yla mejor vestida. 

También era mayoritario el 
consumo de cazuelas y conso- 
mésenvez delos tradicionales 
asados y parrilladas. Además 
las cuecas eran reemplazadas 
porel “barn dance” o “cueca 
de granero”, muy similar a los 
bailes campiranos del sur de 
Estados Unidos. 

Entre los juegos populares, 
destacaban las carreras de sa- 
cos, los juegos dela argolla y el 
paloensebado. Noobstante, en 
la lista de actividades de algu- 
nasoficinas en 1899semencio- 
nan curiosos juegos como “ga- 
llinas degolladas” y carreras de 
bicicletas, burros y denaranjas, 
yel “círculo de Lucifer”. 

UN LEGADO DE IDENTIDAD 
A pesar de las duras condicio- 
nes de vida en el desierto, los 
habitantes de las oficinas sali- 
treras hacían un esfuerzo con- 
junto para celebrar las Fiestas 
Patrias con el mismo fervor 
que en cualquier otro rincón 
de Chile. Estas festividades no 
solo eran una oportunidad pa- 
ra disfrutar de momentos de 
ocio, sino también una mane- 
ra de mantener vivas las tradi- 
ciones y el sentido de identi- 
dad en un contexto aislado. 

En 1899 el espíritu patriota 
inundabalas oficinas, recordan- 
doque, sinimportar lolejos que 
estuvieran de los centros urba- 
nos, el orgullo de ser chilenos 
seguíasiendo tan fuerte como el 
primergritodelibertad.. — 03   

Lanzan libros sobre 
“Saberes ancestrales 
y cambio climático” 
PATRIMONIO. Colección de 10 libros 
reúne relatos de cultores de los pueblos 

— TA      

    
na colección de1Olibros 

u sobre “Saberes Ances- 

trales y Cambio Climáti- 
co”, lanzóla Fundación Caserta 

y Reserva Elemental Puribeter, 
una investigación en la que du- 
rantetresaños, unequipo inter- 

disciplinario trabajó en conjun- 
to. con cultores andinos del De- 

sierto de Atacama, para salva- 
guardar el patrimonio cultural 
einmaterial, de invaluable valor 

para Chile y el mundo. 
Los diezlibros que compo- 

nen la colección muestran la 

cosmovisión de 21 cultores an- 

dinos, quienes serefieren a te- 
mas comoel uso y cuidado del 
agua; el resguardo de lassemi- 
llas; el valor de los ciclos y del 

“tiempo andino”; los usoss de 
sus hierbas medicinales, todos 

enbasea sus propias prácticas 
y saberes que abren la posibili- 
dad para conectar con lo que 
es vital para la supervivencia 
del planeta, particularmente 
frente el escenario que presen- 
ta la crisis climática. 

PARTICIPACIÓN DIRECTA 

Los entrevistados participaron 
entodos los procesos del pro- 
yecto: revisión y corrección de 
textos y material audiovisual, 
fotografías elustraciones, a fin 
deresguardar que todo el mate- 
rialseapertinente culturalmen- 
te, y represente las visiones y 
percepciones delos cultores. 

Loslibros-queserán entre- 
gadosenestablecimientos edu- 
cacionales, también contienen 
fotografías deloscultores, delos 
paisajes de San Pedro de Ataca- 

10 
libros y 21 cápsulas edu- 
cativas pueden ser descar- 
gadas en www.caserta.cl 

Lickanantay y Quechua. 

INZAMIENTO REALIZADO EN LA RESERVA PURIBETER EN SAN PEDRO DEA. 
je 

“Setrata de un lega- 
do para la humani- 
dad porque es el ori- 
gen para la supervi- 
vencia”. 

Francisca Cortés-Solari 
Páta. Ejec. Fundación Caserta 

ma eilustraciones. Los títulos 
delasobras feron traducidosa 
la lengua ckunsa, originaria de 
los pueblos atacameños. 

Francisca Cortés Solari, 
presidenta ejecutiva de Funda- 
ción Caserta explicó que “los li- 
bros abordan la cultura del 
mundoandino con saberes an- 
cestrales desde el Desierto de 
Atacama, el másárido del mun- 
do. Estosrelatostienen quever 
conlavida,lassemillas, laagri- 
cultura, el universo. La cone- 
xión entre la tierra y el univer- 
so es algo tremendamente va- 
lioso,se trata de un legado para 
la humanidad porque es el ori- 
gen paralasupervivencia”. 

Por su parte, Daniela Díaz, 
investigadora a cargo del pro- 
yecto, señaló que los pueblos 
originarios entregan “un cam- 
bio deenfoque y de mirada;su 
cosmovisión genera grandes 
enseñanzas. Vivir más lento; vi- 

vir los procesos y respetarnos. 
Es fundamental el mensaje”. 

Los cultores plasmaron la 
importancia del medio ambien- 
teen loslibros y envideos. Ru- 
bén Colque, de Calama, se refi- 
rióalvalor delos recursos hídri- 
os: “el agua para míees vida, es 
elelemento sagrado que nos da 
a nuestros pueblos la agricultu- 
ra, la ganadería y eso viene des- 
de que somos mundo, desde 
que somos planeta. Es impor- 
tante porque en las comunida- 
desyano hay agua”. os
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