
ENTR EVISTA 

Cario. hamia, el hombre, el arlúla 
y el iMeJligador 

Nació Carlos 1s,1mitt en Rengo, pueblo de la provincia de Colchagua, - lie
rra tan emim:ntemente chilena que DubU Urru tia la llama "la hUMa col
chaguina" ,- d 13 de mano de 1887. 

La música forma ba parte de la familia : su madre tocaba el arpa y can
taba, su padn:, aunque sólo un aficionado, tenía una sensibilidad muYcal 
muy desarrollada. La madn: murió cuando Carlos lsamitt tenía cuatro aiios, 
y no lUyo tiempo para influenciar a su hijo; - "hc sido )'0 mis bien quien 
la ha recreado a ella a trav~ de mi música"- nos dice. 

Inició sus estudiOli musicales a los cineo aiiO$ en Rengo, eon un proft!lOr 
de violín,}' desde los 12 añO!! los eontinu6 en la Escud a Normal de Santiago 
con un profesor alemán de C5I': C51ablecimíenlo y con el fam050 violinista 
Saínt Lo Priore. A lO!! diecisc;is añO!! oblUVO el título de profesor y fue nomo 
brado din:ctor de una r:scuda primaria y, simul táneamente, profesor en el 
Instituto Pedagógico. 

- JamM he pedido un puesto ----comenta lsamiu- ellos ,'enían a mí. Lo 
curiO$O es que d novel profesor era a su ,'el alumno por partida doble. En 
el Conservatorio Nacional estudiaba armonía y comp05ici6n con Domingo 
Bn:scia y en Bcllru¡ Anes pinlUra con don Pedro Lira. 

-Mis dos grandes amores siempre marcharoo juntos y en perfecta ar
monía. 

Al terminar sus estudios con Brescia, bamill eontinu6 trabajando solo 
hasta que conoció a Pedro Humbeno Allende de quien fue amigo y disc::í
pulo. 

-Mi amistad con P. H. Allende y Alfonso Leng da ta de 1910; esta con
vivencia con nuestros dO!! grandes músicos fue impagable para el anista en 
ciernes. Ellos fueron mis maestros en el duro camino de la superaci6n indi_ 
vidual y la amistad que me brindaron ----Ñn el mM leve indicio de desa. 
cuerdo entre nosotros--- continuó hasta la muerte de Allende y hasta el día 
de hoy con teng. 

lsamitt n:memora aquel101i añOli calificándOl!e a .\Í mismo, desde que ini
ció sus estudios de violin, como creador intuitivo. Siempre estaba ConlpG

niendo, pero su creación sólo se hizo cOlUCientc al emur en contacto con 
Brescia y Allende. J amás m06traba lo qu: r:scribía, ni siquiera a cll06. El 
primer gran impulso hada la crcaci6n musical realmente consciente se lo 
dio, escuchar, en un concicrto de la Ul1iversidad de Chile, el Concierto 
para violol1ccl1o de AUende, curo segundo movimiento -Andalltl':- le re-. , . 

usuario
Imagen colocada



Revi,ta Mulical Chilena / tntr.viota 

veló la nobleza, sentido expresi\"o y grandeza del pensamiento musical de 
ella página maelltra. Pensó que debía superar su individualismo para poder 
lograr la amistad del hombre qU( había escrito esa obra. El segundo impulso 
fue la amistad con ung, de quien se dice deudor. 

- VisitJ5 un día a ung, me m05tro una marina que había pintado, pero 
también se sentó frente al piano y me toro lit.'! "Doloras" que acaba de ter. 
minar. La dignidad y fuerza expresiva de es.."lS joyas pianísticas creó en mí 
el d(sto de superarme. Tanto Allende como ung se habituaron a mostrar· 
me todo lo que escribk.n y fue así como asistí al nacimiento de las "Tona· 
das", el "Alsino" y cada una de las obras de estos dos maestros. 

El tercer gran estímulo me lo dio Domingo Santa Cruz al es<:ribir sobre 
mi obra en la Revista "Autos", después de un concierto r una conferencia 
en Amigos del Arte, sobre mis investigaciones y J orge Urrutia también lo 
hizo en " Marsyas". En suma, uno tll deudor de todos, teonina diciéndonos. 

Por esa misma época Allende e lsamin fundaron el Cuarteto Chuchunco 
que trabajó sistemáticamente de 1913 a 1924 y en fomla esporádica hasta 
1927. Este conjunto se reunía en las casas de sus integrantes para hacer mú
.!.ica, a vece.'! se ampliaba con Olras personal! para interpretar obras mayo
rr.s, como por ejemplo, cuando tocaron con Claudia Arrau c:1 Quinteto de 
Schumann para piano y cuerdas. Fomlaban el Cuarteto, ampliado a Quin. 
teto, adem,ú de Allende e Is.1.mitt, el Dr. Enrique Arandbia, d Dr. Ri\'eT05, 
?o.I onte'l de Oca, el pianista Eduardo L6pez y Monsieur Magret. 

Estudios Plásticos y Primuas Invtstigacionts. 

A la par de SU! actividade.'! musicalr.s, Carlos lsamitt continuaba en Be· 
Ilas Artes estudiando pinlUra, obteniendo en 1908 una T ercera Mención 
Honrosa en el Salón Oficial; en 1912 la Segunda Medalla y en 1917 la 
Aleda!!a de Oro del Salón, con su "Amanecn en el Lago Llanquihue". 
Con estos premi05 terminó sus l:SI.udi05 plástic05. La búsqueda del pai!aje 
chileno a lo largo del territorio le peonitió, además, iniciar su labor de in· 
vestigaci6n, recogiendo 105 mM variados aspectos de la creación popular. 
Sus largas permanencias en distilllas regiOll~ de Chile le proporcionó una 
intima compenetración con el pueblo, su cultura plástica, musical y legen. 
daria. Recogió leyendas, mitos, C51.udió costumbres, en suma, inició el estu_ 
dio de la antropología en todos sus aspectos a travJ5s de la convivencia di· 
recta. 

En uno de sus múltiples viajes SI: encontró con un etn61ogo extranjero 
quien le aseguro que en nuestfO'l pa~ no había adivinanzas americanas 
.!.ino que btas eran un mero reflejo de las europeas. 

-Esle es un gravisimo error -afirma lsamitt. M i colección de adivi
nanzas chilenas es infinita, pero querría citar solamente dos que comprue
ban mi afirmación. Durante una larga permanencia con marÍ5Cadore:s de 
Cartagcna, de qu iene.'! logr~ hac~nne amigo, recogí la siguiente: "Una ea· 
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jita bien ent:u.:huclada, con cinco damitas frescas y de.~udas, r un \'i~j o 
arrugado escondido ~n tre las fu ndas". Es el erizo, con su~ d nco lenguas y 
eM:ondido en d centro, el camaTÓn. La otra la recogí entre 105 indiO!! hui· 
Iliches: "Estrella blanca voló en 105 aires, cay6 en la tierra y amó a su ma
dre". Es el \·¡lano {o cardo) CU)'05 estambres caen en la tierra madre, a la 
que ama. 

La Tierra del Fucgo fue para ls;unitt fuente de estudio. En ese apar_ 
tado territorio chileno observ6 la ,ida y c05lumbra de 105 indiOi!l fueguin05 
yen el Mu~o de lO!! SalesianOi!l de TIerra del Fuego dibuj6 los objetOi!l crea· 
dos ¡mI' los indios primitiv05. En Punta ¡\rcna~ trabó amistad con Gabriela 
Mistral que en aquellos entonces era Directora de! Liceo de Niñas de Pun
ta Arenas. Invitado por la poetisa a companir ~u hogar durante su pemla
nend a, asisti6 a la ereaci6n de 105 pocmu de la Madre y del Hijo. 

---Cabriela me leía 5U5 poemas por las nocha ~. al eM:uchar la tan pro
funda humanidad que de ell05 ~ desprendía, le hice el comentario de que 
no parecian obras escritas por una mujcr. Al e$Cuchar mis palabras Ga· 
brida ~ sobrC5alt6 y protest6 ~in dejanne concluir mi frase, lo que de
~aba decirle era que eran poemas escritos por todas [as mujeres del mun· 
do. E.sta convivencia con la Mistral fue para mí un pozo de belleza y de 
humanidad. La labor $OCial que ella realizaba en aquel apartado rinc6n de 
Chile es algo que no ~ ha destacado suficientemente. Personalmente como 
probé como ella supo unir al niño de las daSC$ pudientes con el pobre, su 
labor $OCial ~ basó en la igualdad de la infancia, cualquiera que fuese 5U 

medio, de ah! 105 grandes éxi t05 que OOIllVO. 

Continu6 lsamitt la bÚ5queda del hombre )' de las cosas creadas por el 
hombre en todo el archipiélago de ChilD<', recorriendo l:u islas una por una, 
eM:uchando y estudiando, admirando su fuena creadora. En una ocasi6n 
le dijo a Gabricla Mistral que deseaba utilizM como medio dc en~ñan:t.a 

inicial de las bellas artes los moti\'os de las creaciones del hombre primitivo 
y del hombre del pueblo, pero ni ella, en eiIC entonces, aunque después 
adhi ri6 a sus teorias, lo estimuló en ese sentido. /1. pesar de la incompren. 
sión de todos, posteriormente, implant6 estas ideas en la Escuela de Bell:u 
Artes. La base de 5U rdorma de la educación plhtica chilena fue la como 
pa;ieión con elemental de las artes primiti,'u y populara chilenas y ameri· 
canas. El resultado fue espléndido, aunque 105 maestros de aquella época 
atacaron sus métodos ealificándol05 de cubismo. No ob5tante, ¡"al alumnal 
~ entusiasmaron con los resultados y Amlando Lira no sólo se hizo famoso 
en Europa con SU$ euadro6, sino que apl icó métod05 similares al crear en 
Venuuela la EKuela de AnCII Aplicadu 

EJtudios t n Europa. 

No obstante, antcs de asumir esta~ tareas pcdag6gicru;, Carlos hamitt 
permaneció tres años en Europa, a mediadal de la década del veinte, en 
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calidad de delegado de Chile ad honorem en los Congresos que se celebra
ron con motivo de la Exposición Colonial de París. 

-Durante dO$ años ~1Udié la [aboJ" artística \'emácula exhibida en la 
Exposición Colonial y en mi calidad de pedagogo comparé m~todos de en
señanza y sus resuhadO$ en lodOll los países del mundo. Luego pude perfec
cionar estas experiencias en las escuelas de arte de Polonia, Austria, ltali1\, 
España, Alemania y Bélgi..a. Nunca fui un turista. en todas partes continué 
pintando, realizando mi investigación pedag6gka y (.S(;ribkndo música. 

A nuestra pregunta de si había continu:l.do en Europa su formación mu
.Mcal respondió: 

-No, preftrí seguir trabajando sólo, pero escuché todo lo que se estaba 
crl'.ando en ese entonces en el campo de la música contemporánea. La, 
academias de pintura tampoco me in ten:saron mayonnente, aunque Mistí 
a algunos CUI"l!O!l en el Louvre. L06 museos y d cOlltacto con los artistas qut 
tntonces trabajaban t n París fue lo que me enriqueció y me ell5o!:ñó mucho. 
A través de los distintos congresos logré reladonamle con los miÍ.!l distin
guidos pintores que en esa época trabajaban en Europa. Pinté mucho, com
puse "arias obras y la antropología popular artística de todos los paises visi
tados enriqueció y afinnó los ideales pedagógicos q ue miÍ.!l tarde implan
taría en Chile. 

Aunque parezca extraño, fue en e! Paris de 1924 en el que Carlos h a
milt recibió e! gran impulso para continu:l.r a su regreso a la patria profun
dizando sus estudios sobre el hombre araucano. Vivía y trabajaba en fran
cia, en aquella época, e! gran invcstigador chileno CarlOll Lav!n quien, en 
museO$ y bibliotecas, recopiló todo lo que se babía escrito sobre e! indoma
ble indio de Arauco. La pasión de La"ín por la música araucana impulsó 
al jón:n músico a buscar al araucano en su medio, al regresar a Chile, y así 
complementar la ohra de! gran hombre que en París le había dicho "50y e! 
lego que le abre la puerta del templo" . 

LabOT regidora t Pl el campo ar/is/ico. 

En 1928 Carlos Isamin fue nombrado Director General de Educación 
:Artística y Director de la Escuela y Museo de Bellas Arte'!. De la Difl'!cción 
General dependía, en ese: entonces, no sólo el Conservatorio Nacional al 
que lsamiu tuvo que defender dt 1011 ataque'! del Ministro de Educación 
de esa época, Pablo Ramírez, qUt quería cerrarlo, sino que también todO$ 
los Museos de Chile. Con respecto al Conservatorio Nacional, bamitt no 
sólo (elaboró en la reforma de d¡(ho plante!, conjuntamente con Armando 
Carvajal, su director, sino que su informe al Ministro sirvió de base para la 
defensa en el Congreso, de la educación musical chilena. 

En sus manos e'!taban unidas la suerte de la plástica y la música chilena. 
En 5U calidad de Director General, Inició en el Partenón de la Quinta Nor_ 
mal, edificio construido por don Pedro Lira, t¡¡posicione'! de cuadros y con-
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cicrt05 que llevaban ti nombre de "T aI'tle$ Chilenll$". Alli, cntrc 105 cuadros, 
lIC tocaron obras de Santa Cruz, dc P. H. Allende, euyo cuarteto tuvo su pri
mera audición -f:on Carvajal dc primtr violin-, obra!! de Urmtia, Leng 
y Lavín, pero ninguna suya. Esto!! conciert05 eran pagadOlS y con las entra· 
das se remuneraba a los míÍ$ic~ 

En la F..$Cuc!a de Bella!! Arta implant6 la refomla a base del arte primi. 
tivo popular chileno y americano y en 1927 creó la Escuela de Artes Apli
cadas con todos sus talleres.. El ta ller de cernmica tuvo especial resonancia. 
Las obrll$ realizadas en ese taller, las primeras q ue se hicieran en Chile, 
se encuentran actualmente en museos europeas. Cont ra tó al pintor ruso Gre· 
goridf, a la maestra polaca Casi va, medalla de oro en tejidO!! populares, a 
Carlos Triguensqui, medalla de oro en la construcción del mueble artístico 
ya muchO! otros maestros de renombre. No oholtante, en 1928, debido a la 
situación politica imperante, se cerró la F..scuela de Bellas Ana... J ustamente 
antes de que eso ocurriera, o lICa a principias de 1928, erc6 el Mu"lCO de 
T alea. A CarlO!l hamitt se le mantuvo cJ cargo de Inspector Artístico, pero 
no quiso asumir estas funciones porque siempre ha sido un hombre ajeno 
a todo casillero polí tico. 

/ nvtJtigaci6n Araucana entre / 93/ y 1937. 

Durante siete meses de cada año, entre 1931 a 1937, Carl05 IsamiH vivió 
en las reducciones araucanas que aharean el inmcnso territorio cntrc Quepe 
y T oItén, al sur de Tcmuco, y dCllde Qude al Lago Budi. 

-Sicte años consccutl\'os viví cntn:: Jos araucan<l5. Durante sictc meses 
del año realizaba trabajos de campo, estudiaba el idioma y ligaba amistad 
con los araucan05. No obstante, antes dc cuatro meses de pennanencia entre 
dlO!l, no pude recoger absolutamente nada. Obligadamente tenía que limi. 
tanne a observar su mancra de vivir, eMudiar su psicología), lCl'l distintos 
aspectos de su cultura. Dc!pués de largo tiempo logré iniciar la recolección 
musical. El araucano no da sus canciooes con facilidad porque ticne la 
superstición de que al hacerlo picnic sus poderes espi ri tuales. No obstan. 
te, un día logr!': con\"cncer a una mujer que un Machi mc había autorizado 
para pedirle a ella una canción de cuna. La estaba engañando, peto gané 
la partida. Desde e'lC momento nunca más \'olvt a enfrentamlC a difi culta. 
dc:!L Todos querían cantanne sus canciOflC.'l. 

La canción de cuna "Ulmaq ül Pichkhcn", cuya traducci6n exacta es : 
"Donnir canci6n para la pequeña gwtc querida" quc cantara la jó\"en ma. 
dre, es la {cn:era canción dcl "Friso Araucano" para soprano, barllono y 
orquesta de Carlos lsamitt. Esta canción, escrita originalmente para piano 
y vo;¡; soprano, fue ejecutada por primera vez cn casa de la Sra. Luisa 
Lynch, en Santiago, con Claudio Arrau al piano y la soprano Graciela Ma
He. Desde cse entonces, Claudio Arrau 51: ha intcresado vi '<amwte por las 
manifestaciones musicales autóctonas. 

• 9 • 

usuario
Resaltado



-La lengua araucana --1:omenta l.!Iamin- es, ~gún afirmaba CarlO5 
Sarlier, traductor del Dr_ unz, el primer investigador que ~ pll:ocup6 de 
la literatura araucana y dictó confert:ndal en la Universidad de Chile, un 
idioma tan rico que contiene todos los tüminos pafll exprQ,"U cualquiera de 
las ideas alNractas de 105 grieg06. La anonadón no es exagerada, cuando 
logri dominarla pude comprobar .su riquez.-\ explT3ÍvOl y los much05 mati· 
ces que logran las palabras a IfllVis del uso de wfijal.. Ademá!, es una len
gua prolundamenu: musical. 

La im-esligación rt:aliuda durante C5t05 años produjo un acopio inmenso 
de material musical, Il:copilaci6n de k rendll.'!, cuenlOl! mi tológicos, de illS
tnlmentos musicales, ,i.., danzas ). costumbres; en suma, un panorama com
pleto de manifestacionCl antropológicas y etnomusi¡;ales de la raza arauca· 
na. Paralelamente a la im·estigación, Carlos bamitt escribía much3.11 obras 
basadas cn 1011 tcmu araucanos r , al mWno tiempo, pintaba. 

--Solamente al regresar a Santiago --continúa contándooos T.!IamiU
inicié mi producción !infónica basada en el material rt:copilado. Al mismo 
tiempo, comencé a escribir sobre 6I.os )' muchos otros temas en revista!! chi
lenas y extranjera .... 

EnJIlJos yarllculas. 

La producción literaria de Canos l.!Iamitt es \'aSlwma y ha sido publi. 
cada por "El Mercurio" de Santiago y por lu rt:vistas musicales chilen3!l 
",\ ulos", " Mar.iYu", " Revista de Arte" y la " Revista Musical Chilena" y 
publieaciooC'll argentina!, urugua~·as, noneamericanas y mexicanas. Alguna¡ 
de los ensayos C'IICri tos sobre los araucanos versan sobrt: 1011 siguientes temas: 
"E!cment05 musicales de carácter mágico en ceremoni3ll araucanMl"; "Pro
ceso pedagógico para la ensc:iianza de un I püriin ül pichich' cn 1" ' (canto 
pata hacer bailar al niñito querido); " El Machitún" (cert:monía de cura
ci6n de un enfermo y 5W1 3lIpcctOl musicales }' dinámicos de carlÍcter mági
co); "Qasificación de algunos cantos araucanos-·; " Un umag üI" (en el 
interior de una ruca ); "L08 Kauchu üI" (,antos de mujeres y hombres arau
canos $OllerO!! recogidos en las reducciones indígenas de Mawidache )' en 
Forme, alrededor del río TolI~n) ; " Un a)'un ¡il" (canto de amor de indio 
araucano). L3!I Sociedades de hwestigaci6n Folklórica de Argentina, Uru
guay y Brasil, admirad0r.t.5 de su bbor de investigación, lo cuentan entrt: sus 
miembl"Oll honorarios, 

Otros ankuH» venan sobrt: in\uigadooes pedagógicas y muskales, tales 
como; "Como apart:ce la música en el niño, desde 1m primcl"Oll meses de 
vida hasta 1011 dos años"; "La mWica Sinf6nica >. de Cámara de Pedro Hum
br:no ,"tiende"; "1-:1 Folklore C()fllO elemento de erueñam:a en el Lkeo 
Renovado"; "/\ puntQ wbll: nuestro folklore musical"; " El rolklort: en la 
Cll:aci6n artística de lOo! 'ornposi tores chilenOll". 
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Pedagogla Musical. 

Después de part icipar en las azar~ lucha~ que r~dundaron en la pro. 
nmlgaci6n y aprobaci6n de la Ley que c~aría el Instituto d~ Exterui6n 
i\f usical de la Unh'ernidad Chile, CarIO!! Isamilt fue nombrado profesor 
jde de [a Se¡;ci6n Pedagogía del Instituto de [m'atigaciones Musicales de 
la Universidad de Chilc y creó en e! Conservatorio Nacional de Múska 
la Cátedra de Pedagogía i\luskal. 

Aunquc en cicno modo C$ta Cáu:dTa u;.i$lla dt!ide antes y había sido 
servida por "ariO!! profesores, inclusivc por e! profesor Musslcr que tI mís
mo contratara cn Europa en la época en que era Director General de Edu
¡;ación Artística, se la había enfocado preferentemente desde un aspecto 
pedagógico general y ba.s:indose en 1011 métodO!! alemanes que cran pésimos. 
La prueba es que no se había graduado en ella ningún profesor de edu
cación musical. 

- Desde el momento cn que me hice ¡;argo de la Cátcdra de Pedagogía 
la dividí en tlT.S disciplinas básicas : Historia de la I'edagogía Musical, Me
todología Específica y Practica de [a enseñanza. Los alumn05 que ingresa
ron a esta cátedra fueron aquellO!! que ya habian terminado los primeros 
cidO'; de! Conscrvatorio y que sinlultáneamentc habían ¡enninado sus es
tudiO'; de pedagogía en el Instituto Pedag6gico. Llegaban a mis manos, por 
lo tanto, estudiantes que dtsCatmn espccializal'5C en pedagogía musical. Al 
poco tiempo comenUlron a titlllarse los primerOl; profesores que Ctl Chile 
se bablan especializado en Educación Musical. 

Para realizar esta labor. Carlos Jsamitt tu\'o que estudiar lO!! métodos 
existentes en Chile, compararlos con 1011 de otros. paises )' a raiz de esa la_ 
bor, c~ar nueHlS métodOll que fu eran (¡ tiles para el profesorad o que ense
ñaría en [a Enseñanza Secundaria Rer.ovada. 

Introdujo en las etapas iniciales de la emcñanza musical el uso de! folkl(). 
re y d~ la música araucana. Simultáneamente escribía articul Oll para dar a 
conocer ~IIS puntO'; de v~~l a , lOI'i que le merccíeron entusiastas felicitaciones 
del Dr. R. S. Boggs, eminente folklori.!¡ta norteamericano de la Uni\'e/'!lidad 
de Norlh Carolina. 

Dentro de la etapa de la iniciación lI1u~ical de! niño, impulsó la meto. 
dología de la creaci6n espontánea, basada en e! rilmo de la canción chilena. 

- En general, e! chileno no vive el ritmo ---comenta Is:¡mitt- , pcro eo. 
mo nuestro pueblo es eminentemente musical, es Ikil enseñarle al niño las 
reacciones rítmicas de nuestro lolklon: y guiarlo a crear espontáneamente a 
base de estos ritmos. Naturalmente, que en un principio, se hacía U.50 de las 
{onnas más simples y éstas eran ampliadas en los estudios sucesivO'; de pri
maria y secunda ria, dentro de una mctodología especial para cada año es
colar. 

¿Cual era el folklore en que se basó este plan de estudio? Ante lodo e! 
nuestro y progresh'amcnle el americano y el folklore mundial. Las canciones 
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que habia que proponerle al profr.sor pa ra la enseñanza del párvulo eran 
aquellas adecuadas a su etapa de liesarroJlo memal: ante todo la.!! relacio
nada.!! COII la madre )" el niño, pooteriormente las rtlativas a su medio, a la 
patria y a 10l'i fenómenO!i Hsic06 y las canciona de otros países. El canto de 
cuna podia ser araucano porque cantar en araucano no a problema para 
el niño, todO'l los idiomas le son foidks y ademM la canci6n araucana tiene 
ritmo. Con rel;pecto a la enseñanza, por ejemplo, de una canción araucana, 
S(: le creaban estímulos Culh¡rales rdacionad~ con los araucanos a través de 
la exhibición de fotografía.!!, instrumentos musicales, alfartria y tejidos rlpicO!l. 
El niño formulaba pregunta.!! que el profesor tenia que estar preparado para 
contestar y s610 después se iniciaba la enseñanza de la canción que el niño 
aprendía jugando. 

--Seria muy largo relatar todas b ... etapas de este plan Tl':novado de la edu
cación musical - termina diciéndonos ¡samitt- , pero hay un último punto 
que desearía recalcar y e! el impulso que le dimos a la creación musical in
dividual prirn>:ro y colectiva en seguida, a fin de fomentar el trabajo en equi_ 
po. Simultáneamente se: le enseñaba al niño a escribir lo que creaba y canta
ba, su análisis)' su relación con las culturas a que pertenecía el canto. En 
líneas generales este es el mftodo que puse en pTi'ictica. 

Carla'! Isamitt permaneci6 frente a la Cátedra de Pedagogía Musical en 
el Olnscrvatorio Nacional de MCWca hasta 1951. 

Desde ese momento el maestro sc rttiró de todo cargo público dedicando 
su vida, hasta el día de hoy, a la música y la pintura, disciplinas que, por 
lo demá~, nunca había abandonado. 

Mela de vida )' Ú/lÍm4J abT4J mwicales. 

- Mi vida no tiene más que una finalidad y un imperativo - agrega- cJ 
afán dc perfeccionamiento porque esa es la única ruta digna dcJ hombre. La 
experiencia me ha enseñado que no podemos ni dar ni Tl':cibir fcJicidad, pe
ro podemos CfCarla. CrtO firmemente en la felicidad de crear nUe!tra pro
pia vida. Como conozco el dolor del hombrt y me duele, me acerqu~ a él; 
eso fu e lo que me impuls6 primordialmente hacia el araucano y hacia cada 
ser humano. Defender a [os semejante! tambit'n es creación. 

A nuestra pregunta sobre qué obra está C3Cribiendo actualmente, responde: 
- Tengo Ira obTa.3 >:n preparadón, todas de distinta índole. Considero 

que es necesario acercarse a la obra musical en silencio para poder estable
cer el diálogo interior y una vez ru1i1.ado este proceso, llevarlo a su c>::.ali
uci6n. 

Carl06 h amitt está poniéndole 1O!i últimO'l toques a una Cantala Hui/li
che para orquesta y \'oces solistM, basada en cancioncs recogidas personal
mente hace seis o siete añ06, en Coihuin de Compú, localidad en la que vi
ven cxc1u~ivamente indios huilliehts. Se relacionan con la~ certmonias ma
trimonialC!l y mitológica.!! y dl:.!de ti punto de vista mU5ical SOIl interesamí-
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sim:a. Simultán~amente trab.'ja en un Concierto para violín y orquesta, d~ 
tendencia dod~caf6nica muy personal y &i n influencia folklÓrica. La tereera 
obra es el esbozo de LaulMo, obra sinfónica de caráct~r araucano, TCJum~n 
de la vida d~ hombr~ y d~ aus caract~rísticas musicales propias. 

El Premio Nacional de Ane en Mú,ica ha encontrado a Carlos lsamin 
~n plena actividad creadora, tanto pictórica como mll5ical, es por eso q ue 
las instituciones anísticas c.hilenas han celebrado este galardón COII concier
tos de su obra sinfónica y d~ dmara y con una rctr05pc:ctiva de MI obra 
de pintor. 
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