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RESEÑAS 

ARMANDO DE RAMON. RICARDO COUYOUMDJlAN. SAMUEL VIAL, I/lSIom. 
Ñ1Jiri'll Lll ,uloeI6 .. del ml ... do S.nll',o. Ednon.¡ 
Bello. 1992. 

Cuando aún no se exti nguen los ecos de la conmemoración de los 500 
anos del descubrimiento y la eonquisla de América, que significó en malería 
bibliográfica un verdadero caudal de novedosas publicaciones, dos prestigio-
sos académicos del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, que contaron con la ayuda de un egresado y un numeroso grupo de 
ayudantes, se abocaron a la dificil tarea de elaborar un manual que incluyera 
las principales materias para abordar el estudio del perfodo mencionado y la 
época colonial americana. 

Dichos investigadores pusieron al servicio de la obra toda su experien-
cia académica acumulada de varios semestres académicos en los cuales impar-
tieron cursos relacionados con el tema. 

La palabra manual que caracteriza al libro analizado es precisa y no da 
lugar a dudas. Esto quiere decir una obra donde se mencionan y explican, 
cronológicamente. los principales acontecimientos políticos que permiten en-
tender el desarrollo del proceso de contacto enU"e los dos mundos y la posterior 
organización de la explotación de los recursos, conjuntamente con la división 
administrativa y la burocracia colonial americana. 

Con este fin, los autores dividen la obra en siete partes con una noto-
ria unidad otorgada por el aspecto político. Cada una de estas panes consta 
de capítulos y subcapítulos con titulos muy bien elegidos, )0 que facilita su 
consulta. Además. cada parte contiene una bibliografía de profundización del 
tema correspondiente. 

Como sus autores lo explican en el prólogo, este volumen se inicia con 
un análisis del estado en que se encontraban las distinUlS culturas indígenas a 
la llegada de los primeros europeos y tennina a mediados del siglo XVIII, 
justo cuando se iniciaban las grandes refonnas que implantarán en América 
espanola el rey Carlos III y sus minisU"os. 

La primera parte de esta obra la constituye una apretada síntesis sobre el 
mundo precolombino, donde, sin duda es digno de deslacar el esfuerzo que 
realiza la autora Margarita Alvarado Pérez por resumir este extenso período de 
la prehislOria e historia americana. 
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En su trabajo, ella incorpora dos ideas fundamentales para entender nucs-
tra América; por una pUrle la diversidad cultural que presenta el conllllcntc y 
por Olm las diferencias de las principales fronteras de conquista que van a ser 
escenario del proceso de contacto entre cspai\oles e indígenas. 

La segunda parle del manual es novedosa, ya que incorpora todas las 
nuevas tendencias bibliográficas europeas en relación a 1:1 expansión. Los au-
tores plantean que para entender dicho proceso -ocurrido a partir del siglo 
XV- hay que remontarse a sus raíces insertas en la denominada baja Edad 
Media. Por esta razón el siglo XIV, mencionado en esta parle segunda, consti-
tuye un momento clave al determinar el cuadro de motivaciones que va a 
impulsar a "cierta" población europea a la búsqued¡¡ de nuevos espacios. 

De la parte tercera en adelante vemos que se presentan cuestiones como el 
proyCCto colombino. la conquista de México y Peru, las razones de la caída de 
la población aborigen --enfocada imparcialmente--, para luego contllluar con e l 
desarrollo de repartimiento, la encomienda y e l carácter de la colonización, 
entre otros sugestivos temas. 

No escapa al interés de los autores exponer temas que abarcan desde la 
organización de los virreinatos. las medidas defensivas que aplicó la Corona 
para proteger sus terri torios hasta la interesante tesis de los espacios económi-
cos que rige la economía colonial. 

Este libro exige una lectura dedicada debido a las innumerables malerias 
que trata. Es por esta razón que viene a llenar un vaclo por ser una obra de 
síntesis que explica e l complejo proceso que implica la gestación del mundo 
hispanoamericano. 

Una Ultima cenexión permite destacar otro de los méritos de la obra: la 
vinculación que hacen los autores entre la historia europea y la hiSlona ame-
ricana. Es innegable que los cambios pol íticos o las tendencias económ ica. .. del 
viejo continente determinarán el carácter de la COn(luista y le impondrán un 
sello a c<lda siglo colonial americano. 

HUGO ROSAn 

JAMES WIIELAN. Dutk I/uun'z/U, vida, _UIe y/rafI.Jjig,.,aCl"" dt lademocraclll '" Cluft 
/8J3·1988. Slnl1.,o. Ed. Zi,·Zag. t993. 1.0·0 picmu. 

Escribir un libro de historia de 1.043 páginas y que abarque más de 150 
años es un logro notable. Más todavía si, segun su presentación en la 
eontratalla, "es la historia social y política más completa escrita por un extran-
jero ( ... ), la obra histórica mejor documentada escrita sobre el país en este 
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siglo, con la sola excepción de Francisco Antonio Encina y Gonzalo Vial 
Correa". 

Tamana longitud siempre hace pensar al leclOr que se está frente a un 
clásico. Se comicnza su lectura con inconscientc respeto. con admiración hacia 
la sabiduría y erudición que se encontrarn en las muchas horas que demandará 
su conocimiento. 

Entre quienes cultivamos la historia lo primcro quc se estila en cstoS casos 
es mirar la bibliografía. Allí se espera enCOntrar una enorme lista de tílUlos. 
Todas o la mayoría de las obras que traten el período estudiado. Desde las ce-
IIJzas se trata, sin embargo. de una excepción. Esta incluye sólo dos historias 
generales de Chile republicano: los manuales escolares de Luis Galdamcs (de-
cimocuarta edición) y de Waltcrio Millar (vigesimanovena edición). No IIlclu-
ye libro alguno de (por orden alfabético): Amunátegui (cualquiera de e llos). 
Barros Anilla, Harold Blakcmorc. Gonlalo Bulnes, Simon Collicr, Ricardo 
Donoso, Paul Orake, Alberto Edwards, Francisco Antonio Encina. Mario 
Góngora, Ricardo Krebs. Fcmando Silva V., Gonzalo Vial,l BcnjumCn Vicuna 
Mackenna, Sergio VilJalobos, para nombrar tan sólo algunos de los que han 
publicado tílulos importantes sobre el período que abarca Whelun. A falta 
de libros hay referencias a entrevistas, artículos y documenlOS, pero todos 
abarcando el período posterior a 1970. 

Cuando, un tanto asombrado, se comienza a leer cI texto. la cuesllón se 
aclara en parte. No se trata de una historia de Chile republicano como afirma 
la pretenciosa presentación; es un reportaje a los últimos cincuenta anos y 
en particular al golpe milit.ar de 1973 y el Gobierno de la Fuerlas Armadas. 
Traducción castellana del original aparecido en USA en 1989. 

El libro puede dividirse en cinco partes: 

La primera (28 págs.) se refiere a la geografía de Chile. 
La segunda (40 págs.) hace la historia de Chile entre 1810 y 1938. Aunque 
más adelantc hay otras <Ilusiones a ésta. 
La tercera (181 págs.) se preocupa del período quc fue desde 1938 a 1970. 
La cuarta (247 págs.). del Gobierno dc la Unidad Popular y el golpe 
militar dcl 11 de septiembre de 1973. 
La quinta (434 págs.). dcl Gobierno militar del general Pinochet. 
El resto son apéndices y la "bibliografia". 
Como podemos observar estamos frente a un in crescendo. Vamos de a 
poco. 
La primera impresión es lamentablc. 

1 De y Viall/1cluye, d, oollnfCIJlol 
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En relación a la introducción geográfica, reproduzcamos un párraro. Refi-
riéndose al fatalismo chileno rrente :1 Jos terremotos escribe Whclan: "el efecto 
que esto tiene sobre los chilenos, en. mi opinión, es compene/rarlos de un 
müticismo que va más alfá del fatalismo. Para ellos nO SI! trata que el men-
sajero de ViCloria dcba llegar en su corcel para salvar a Mae el Cuchillo del 
pmfbulo, sino que el grandfsimo bribón ha llegado siempre a tiempo" (p. 30). 
(sin comentario). 

En cuanto a la historia de Chile entre t833 y 1938, veamos otro trozo 
(los errores están señalados con asteriscos): "De /831 a 1871, Chile fue vir-
lualmenle una monarqu(a den/ro de la cual dos corrientes elitisws -viejos 
monárquicos y mre'o!os aristócrotas-+ luchaban por el poder. Duran/e los pri-
meros treinta años, tres presidentes conservadores ligados a las 
ideas autocráticas de Diego Portales gobernaron con poder casi absoluto. 
Una presidencia de transición fue seguida por veinte años que seilalaron el 
aumer.1O del partidismo dentro de la política. Esos primeros años vieron dos 
sangrientos pero fallidos levantamientos sangrientas (siC), y los años siguien-
tes fueron testigos de la creciente cacofonía de una actividad po/{tica domina-
da por las llamndas cuestiones teológicas; un movimiento encabezado por los 
liberales" que intentaban quebrantar el poder de la Iglesia en los asuntos 
civiles. En lo fundamental fue un período de prosperidad y progreso, durante 
el cual Chile fue un ejemplo y una fuerza admirada y envidiada en las Améri-
cas. Los indios habían sido inaugurado el telégrafo 
de Sudamérica y se construyó el primer ferrocam·l; se fundó el partido políti-
co chileno de más larga vida (el Panido Radical, en 186/""'); el país se ade-
lantó a los demás en la redacción de un código civil y uno comercial; y se 
produjeron osadas innovaciones sociales. Conw se ha dicho antes, Chile tam-
bién peleó y ganó una guerra que (lumentó su territorio en un tercio .. • .. y con-
tribuyó enormemente a su riqueza" (p. 61). 

El trozo recién ltanscrj¡o nos merece los siguientes comentarios: 

• Primero. No se sabe que hayan existido monárquicos en Chile después 
de 183 1. ¿Se refiere Whelan a Pelucones y Pipiolos? S. es asi, ninguno de 
esos dos partidos era monárquico ni viejo ni nuevo y toda la dirigencia de 
ambos estaba compuesLa por aristócratas, ni demasiado viejos ni demasiado 
nuevos . 
•• Segundo. No fueron los liberales los que en ese periodo in tentaron que-
brantar el poder de la Iglesia en cuestiones civiles. Fue el gobierno autoritario 
del conservador Manuel Montt el que tuvo por ese motivo un grave problema 
con los católicos. ¿Cómo reaccionaron éslOs: aliándose con el partido liberal 
en la llamada Fusión liberal-conservadora; los problemas entre liberales y la 
Iglesia se dieron después de 1871. 
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Tercero. Los indios de la zona central de Chile habían sido dominados 
por los espanoles en el siglo XVI; los mapuches de la Araucania no lo fueron 
sino hasta después de 1880. ¿A cuáles se refiere Whelan? 
•••• Cuarto. La primera asamblea del Partido Radical se fundó en 1863 
(Copiapó) y el partido propiamente tal en 1888. ¿De dónde sacó Whelan la 
fecha de 1861? 
..... Quinto. Tampoco se sabe de una guerra sostenida por Chile entre 1831 
y 1871 que haya aumentado en un tercio su territorio. Sospechamos que el 
autor confunde la Guerra contra la Confederación Perú-boliviana con la Guerra 
del Pacífico que se inició en 1879. 

Para qué seguir. El resumen de la historia de Chile republicano que hace 
Whelan corresponde al conocimiento que muchos norteamericanos medios 
tienen de América Latina. Que lo haya puesto por escrito es lo asombroso. 
Sorprende en cambio que este catastro de errores esté apoyado, no por escuetas 
referencias como en tantas obras académicas serias, sino por largisimas notas; 
curioso. 

La tercera pane del libro de Whelan es una CTÓnica política que va desde 
1938 a 1973. El relato se alarga, se hace minucioso; se nota ahora conocimien-
to del período. Por cierto que pinta un panorama de decadencia. Es parte de su 
tesis: para que haya resurgimiento desde las cenizas primero tiene que haber 
incendio. No es una historia del país entre esos anos, es un testimonio acu-
satorio. Después de leerlo se tiene la impresión que todos eran incapaces, 
dobles o ignorantes. Algunas figuras se escapan de esta condena, notoriamente 
Jorge A1essandri. 

Como crónica tiene el mérito que algunos temas son tratados objetivamen-
te y en detalle. Se relawn, haciendo gala de un humor basto, las vidas de los 
dirigentes y se hace referencia a las carreras o actuaciones de muchos otros 
personajes menores, con ecuanimidad. Se refiere también Whelan al nacimien-
to de las alianzas y contralianzas entre los grupos. Algunos de los principales 
acontecimientos o procesos políticos se cuentan con erudición y se hace -y 
esto es lo más logrado-- una secuencia entre los sucesos chilenos y las políticas 
norteamericanas frente a América Latina. Hasta el punto de que se logra, con 
un poco de buena voluntad de parte dellecLOr, un panorama de conjunto. 

Pero no hay perspectiva tcórica para enfocar los lemas, menos una inter-
pretación histórica de fondo. Ni se piense en distinciones entre largo tiempo y 
coyuntura; entre lo sustancial y lo accesorio. No hay siquiera intento de enfo-
car analíticamente los problemas que condujeron a la crisis de la democracia 
en Chile: ni el desfase enltC una democracia política baStante perfeccionada y 
un panorama sociocconómico de desigualdad denlrO de su subdesarrollo; ni la 
evolución de pensamiento polítiCO chileno hasta su reducción a utopías o pla-
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nifieadones globales que hacían e l entendim iento Imposible; la Revolución 
Cubana es presentada s610 como si nónimo de violencia guerrillera. Ni siguiera 
el fracaso de los planes económicos de los sucesivos gobiernos es abordado 
sistemáticamente. Sería bueno que, al menos para preparar esta edición des-
tinada a ser publicada en Chi le, hubiese consultado, por ejemplo: Antecedentes 
y CQUJas de fa crisis de la democracia en Chile. Ed. Andrés Bello, Santiago 
1992. en el que aparecen trabajos de especialistas de varias disciplinas y de 
todas las tendencias políticas. Volviendo a Whclan, lo mejor de esU! parte del 
libro son los cuadros estadfsticos y el hecho de que entrega una cantidad, 
bastante desordenada, de información. 

Con todo. enuc esta sección de la obra y las dos primeras hay un mundo 
de diferencia para mejor. 

Claro que los errores no desaparecen. Nunca tan sustantivos como los 
transcritos más atrás, pero algunos no dejan de ser llamativos en un estud ioso 
como Whelan. Así nos enteramos que la Segunda Guerra Mundial comen-
zó no e l ¡Q sino el 3 de septiembre de 1939 (p. 90): que según "un estudio 
ex haustivo de 1960, había 340.000 familias que poseía sus propios fundos" 
(p. 112); que "la oligarquía cedió el poder político decisivo cuando apareció 
la llamada república ¡iberal en 186 1" (p. 113); que Kerensky gobernó Rusia 
cuatrO anos y no sólo algunos meses en 19 17 como creíamos muchos (p. 185); 
que bolchevique significa minoría y no mayoría como solia pensarse (misma 
pág.),elc. 

La cuarta parte del libro se preocupa de l Gobiemo de la Unidad Popular 
yel golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Fundament.ada en buena 
medida en un libro anterior de Whelan, es 1:1 más lograda y la única que puede 
ser considerada un trab:ljo Intelectual serio. En realidad se tiende a pensar que 
la obm debió haber comen/.ado aquí. 

El pánico de la derecha cuando despertó el S de septiembre de 1970 (si es 
que durmió), ante la evidencia que se había caído de la cuerda naja en que 1<In 
desaprensivamente se había subido. está bicn pint:tdo. También las vacilacio-
nes de la no menos angustiada Democracia Cristiana. 

La historia del Gobierno de Salvador Allende, relatada con detención, 
transmite adecuadamente la impresión del caos que fue. Pese a la evidente 
prevención en contra, la figura del Presidente, most.ruda con justicia como un 
mal estadista, es reuatada con acierto en su compleja condición humana, frívo-
la y descstructumda. pero bien imencionada, dcsaprensivamente generosa, va-
liente. La gestión de los colaboradores. en cambiO, es demolida Sin misericor-
dia y con buena información. V.gr.: la ¡>cHtica económ ica y la estupidez arro-
gante de la exuema izquierda -que quería violencia y finalmente la tuvo-
quedan fie lmente expuestas. El sentim iento de exasperación nacional creciente 
por lado y lado también se transm ite bien. 
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Nuevamcnlc 10 más novedoso de estas páginas es el recuento de las rela-
ciones del Gobierno UP con Estados Unidos (Gobierno y empresas privadas), 
aspecto que Whclan cienamcnlc domina o parece hacerlo. 

El relato del golpe militar constituye una síntesis coherente desde la pers-
pectiva de los vencedores. No contiene -hasta donde me consla-tergiversacio-
nes graves a la verdad, excepto quizá la afirmación de la existencia del 
"plan Z" parece ser cierta (p. 541). De más está insistir que el uso de fuentes 
del "OtrO lado", más allá de los recuerdos el doctor Gijón, hubiera enriquecido 
mucho el relato. que a veces toma lona de gesta triunfal. Pero logra dar el 
ambiente que se vivió en Santiago durante el día 1I de septiembre de 1973. 

Un aspecto simpático: no resistió Whclan la tentación de reproducir el 
diálogo en que el almirante Carvajal relata el suicidio de Allende: " '/lay una 
comunicación, una información', aqu( hizo una pausa, 'es del personal de la 
Escuela de Infantería. Debido u fa posibilIdad de interferencia, la transmitiré en 
inglés. They say dat', él pronunció la palabm de esa manera, 'Allende com-
mitted sueofide', nuevameme su pronunciación, 'and nolV is deud' ". (p. 487). 

Llama la atención, por contraste, 111 mezquindad con que se relata el fin de 
los dirigentes de la Unidad Popular encerrados en La Monedll. Augusto 
Olivares orinando con la puerta abierta (p. 479) Y Allende descrito -reiterada-
mente- con su masa encefálica esparcida alrededor, al lado de una botella 
de whisky (p. 486). Es posible que cuando el scñor Whelan esté en trance de 
muerte su conducta tampoco sea muy serena ni coherente. 

La última parle del libro es una larga cmnica-reportaje apologética del 
Gobierno militar y en particular de Pinochet. El "cspíritu portaliano" sale a la 
cancha (p. 573). Ahora son todos honrados, habilosos, innovadores y patriotas. 
De los personajes y organizaciones que lo integraron o sirvieron, sólo Manuel 
Cont.rcras le merece a Whclan un claro juicio condenatorio. 

Esta culminación tiene el mérito de reunir información que est.aba dispersa 
y el derecto dc ser muy desigual en el trat.amiento de los temas. Es también la 
más rciter.lliva y cargada de adjetivos de toda la obra. 

Parte con una entusiasta descripción de la euforia de los partidarios del 
golpe los primeros días; incluso el toque de queda habría sido tremendamente 
popular (p. 536). Se incluyen largos trozos de muchos de los documentos cla-
ves de ese renacimienlo. Se hace una biografía de los "cuatro Jmetes" (p. 395). 
Se demuestre que los ex runcionarios de la Unidad Popular lo P;l.s.1ron razona-
blemente bien en la Isla Dawson, en un alojamiento que denommaron "EI 
Sheraton". Se reconoce que, en el contexlO de la situación, hubo violaciones de 
los derechos humanos y se dan cifras. aunque se agrega: "Lo que no puede ,'ier 
pues/o en duda es que Chile ha .'¡ido objeto de un escrUlinio y un escarnio 
público sin igual. Ambos han estado de lejos fuera de IOda proporción COII la 
magnitud incluso de los almenes que se le han imputado" (p. 663). 
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Pero, queda Olfa duda. ¿cuántos miles de crímenes son nocesarios para una 
condena moral? ¿CuántoS lienen que ser impUlados a un régimen para merecer 
el escarnio mundial? 

Más adelante se comentan también los problemas con Bolivia y la cuasi 
guerra con Argentina. La hostilidad internacional hacia el Gobierno militar se 
reitcra, con innumerables ejemplos y comparaciones. hasta la majadería: fran-
ceses, suecos, cspanolcs, nonearncricunos, mexicanos. ¡odas enganados por 
Jos lugares comunes que esparcía por el mundo el comunismo y los políticos 
desplaUKI.os. 

Se maca a la Iglesia Católica con falsedades: "desde comienzos de la d¿-
cada del sesenta en adelante. la Iglesia en Chile marchó cada vez más al 
compás de un tambo, socialista adhiriendo a Allende y a sus objefivos. si es 
que no a su mismo marxismo". (p. 679). Afinnación curiosa; en primer lugar 
JXlr la eXllana meláfora usada, ¿traiciona el inconsciente a Whelan?; ¿quién 
será el que "marcha al eompás de un tambor"? Pero, fundamentalmenle, por 
ser una rotunda falacia. ¿AJXlyó a Allende la Iglesia Católica chi lena en las 
elecciones de 1964? ¿Se puede afirmar honestamente que en la primera mitad 
de la década del sesenta el clero chileno pudo haber sido marxista? Que se 
mueslle un solo documento oficial de Iglesia en esa época -o en cualquier 
otrn.- que pueda ser conSiderado marxista; desde luego no lo hace el autor de 
Desde las cenizas ... Ahora bien, si luchar por la justicia social en la década del 
sesenta, defender después los derechos humanos y los perseguidos por una 
dictadura es marxismo, vamos entendiendo verdaderamente la ideología de 
Whelan ... o el nivel de su conocimiento del marxismo ... : recordemos que 
"bolchevique" significa minoría. 

Se relata el plebiscito de 1988; la "absoluta imJXlsibilidad" de que Gusta-
vo Leigh siguiera como miembro de la Junta Militar, la gcstación de la Consti-
tución dc 1980, el nuevo plebiscito y las desventuras del ex Presidente Ales-
sandri al respecto. Se expone e l panorama desolador de la Democracia Cristia-
na, los afanes de los marxista leninistas en el extranjero, la nueva previsión, 
el atentado contra Pinochcl y la organización de la oposición a partir de 1985. 
Algunos de estos son puntos son desarrollados en detalle. 

No se refiere, sin embargo, al asesinato ecológico de la ciudad de Santia-
go, fruto de una política de locomoción colcctiva imbécil: la intervención 
y casi destrucción de algunas universidades, enlle ellas la de Chile: la ausen-
cia de libertad de prensa; la censura a los libros; el pillaje de nuestra nora 
y fauna por empresas internacionales; la destrucción de los ferrocarriles; el 
descenso de los recursos para la educación y salud de los que no podían pa-
gar una privada. No s610 eso, se ignora e l exilio y se olvida absolutamente 
el sufrimiento de la mitad más pobre de este país que pagó los costos de todo 
el largo experimemo aUloritario-neolibcral. Al parecer. era material gasta-
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ble. Todos estos problemas quizá hubieran merecido un lugar dentro de 1.043 
páginas. 

En fin, el "milagro económico" es debidamente destacado: privatizacio-
nes, apertura al comercio CllleriOf, crecimiento (hay rererencias al "Ladrillo"). 
Se incluye el traspiés de 1982 (rrulo de la coyuntura internacional), aunque no 
se menciona que el Estado de Chile, tan vilipendiado. regaló varios miles de 
millones de dólares a los bancos privados. En todo caso, la crisis no impidió el 
éxito inevitable del sistema, ctc ... Aunque todo esto esté expresado de manera 
bastante desordenada, esta última pane del libro es la más verdadera. Sin 
embargo, ¡es tanta la verbal El texto se hace interminable. 

Pero ... termina. Termina con el plebiscito de 1988 en que los chilenos 
rechazaron a Pinochet y su Gobierno. Curioso resultado ante Lal panorama 
de éxito. De modo que la conclusión viene a poner en duda la tesis. La 
renacida democracia. libre de vicios, lo primero que hace es renegar de 
sus mentores. 

El libro de Whelan es una defensa a ultranza del régimen de Pinochet. 
Fue escrito durante los anos del gobierno militar por un adalid de éste bajo el 
signo de la indignación ante la incomprensión internacional y también con la 
actitud de algunos sectores políticos chilenos. que creía minoritarios, hacia esa 
obra que no habían sabido entender ni justipreciar ... los mismos que gobiernan 
Chile hoy. 

Ahora bien. la indignación del autor resulta comprensible cuando Desde 
la cenizas ... . se editó en inglés hace algunos años (1989) y honradamente pudo 
creer estar en la razón. Pero la edición chilena ha aparecido a mediados de 
1993 cuando el veredicto sobre el Gobierno Militar, ya no internacional 
sino de la gran mayoria de los chilenos, ha sido dado en 1988, 1989. 1991 Y lo 
será de nuevo en pocos meses más. ¿Es que la democracia chilena -ahora 
renacida- no es capaz de expresar un juicio? ¿La condena a lo que significaron 
los años de dictadura es consecuencia de la falla de sentido histórico 
del pueblo de Chile? ¿O este defecto corrió y todavía corre por cuenta de 
Whelan, quien debió -al menos en esta edición de 1993- haber repensado sus 
impresiones de 1989? Los pueblos se equivocan a veces, pero más frecuente es 
que se equivoquen los periodistas. Whelan debería darse cuenta que en el 
presente su indignación es compartida sólo por una pequeña minoría yeso no 
es casual. 

CRISl1AN GAZ\1URI 
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RENA TO CRJSTI y CARLOS RUIZ, El ptl'lsQm;tn¡o t:of1.Jtr""dor UI Chill. Santiago, Ed. Uni· 
versitaria,I992,163p.iginas. 

Retomando un tema sobre el cual se ha escrito bastante, los autores (en la 
forma de seis ensayos, tres de ellos -hasta donde nos consta- repeticiones o 
versiones mejoradas de otro ya aparecidos) analizan el pensamiento, y. en 
particular, la visión de Chile y su historia propia de varios intelectuales de 
derecha de nuestro siglo XX. En primer lugar, el trío fundador de la visión 
conservadora de la historia de Chile. En el mismo orden cronológico: Alber-
to Edwards V., Francisco A. Encina y Jaime Eyzaguirre. Después, en lo que 
es más novedoso. se preocupan de Osvaldo Lira y Mario Góngora e. indirecta-
mente, de Julio Phillipi, Gonzalo Vial, Jorge Pral y OLrOS, así como de algunos 
órganos de difusión de derecha en el conjunto de su linea editorial. 

Las ideas conservadoras de Edwards y Encina y su relación e implicancias 
políticas fueron destacadas primero por Ricardo Donoso (Francisco Antonio 
Encima simulador, Santiago, 1970) y después estudiadas por Julio César Jobet 
("Las concepciones historiográficas reaccionarias de Francisco Antonio Enci-
na" en: Temas históricos chilenos, Quimantú 1973) y en varios uabajos apare-
cidos después de 1976. Uno del propio Carlos Ruiz, en dos partes, referida la 
primera a Encina y la segunda a Jaime EyzaguirTe y utulado "Tendencias 
ideológicas de la historiografía chilena del siglo XX" (publicada en "Escritos 
de teoría" II y IJI-IV, 1977 y 1978-79), el que, con algunas modificaciones, 
se repite, ahora dividido, como dos de los seis ensayos de la obra que se 
comenta. Pero también en dos volúmenes titulados Perspectiva de Alberto 
Edwards y Perspectiva de Jaime Eyzagllirre, que incluyendo trabajos de ¡gna· 
cia Alamas, Juan Carlos González. Mariana Aylwin, Sofía CarTea y de quien 
escribe este comentario fueron editados en 1976 y 1977 por Editorial Acon-
cagua. Finalmente, en la revista Alternalivas NQ Especial 1984, yo volví a la 
carga analizando y ligando a todas las figuras que ahora recogen Cristi y Ruiz. 

Las tesis de Ruiz y del grupo que me incluía son notablemente similares 
en 10 que se tocan, vale decir, principalmente, en relación a la figura y obra de 
Jaime Eyzaguirre y, en menor medida, Encina. De hecho, Carlos Ruiz, en su 
trabajo cita el libro Perspectiva de Jaime Eyzaguirre y a sus autores. Las dife-
rencias de ambas aproximaciones dicen relación con la perspectiva intelectual 
en que se realizaron: la de la obra colectiva, más biográfica e historiográfica. 
La del artículo de Carlos Ruiz, más filosófica. 

Carlos Ruiz no se preocupó en ese entonces -sino de paso en el artículo 
sobre Encina- de la figura fundadora (después del precursor Sotomayor 
Valdés) de la interpretación conservadora de la historia de Chile: Alberto 
Edwards. Lo haría después, en conjunto con Renato Cristi, en el artículo "Pen-
samiento conservador", publicado en la revista Opciones Nll9 en 1986. 
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En relación a la prensa de dcrecha, Carlos Ruiz había publicado ya al 
menos dos ensayos. El primero en Opcwnes NI' Especial 1984, y el segundo, 
junto a Jorge Mera en cl libro La Prensa, del autoritarismo a la libertad en 
1989. 

Es asf que cl pensamiento de estos autores y. en menor medida, la de los 
medios de comunicación periódica que utilizaron ellos y otros, había sido ya 
analizado más o menos en profundidad. El pensamiento conservador en Chile 
viene pues a ser la culminación de esta serie de estudios, reproduciendo de 
hecho -como ya se dijo- los dos de Carlos Ruiz de 1977, 1978-79 Y uno de 
Renato Cristi de 1991. Pero lejos de tratarse de una obra Lrasnochada, el libro 
pone de nuevo sobre el tapete un tema que no sólo fue sino que todavfa es de 
sobra importante. Y lo es no sólo desde un punto de viSla intelectual sino 
también político, pues se trata de un análisis proyectivo y crítico de esa visión 
conservadora, algo de la mayor trascendencia vista, la que ha sido la traduc-
ción histórica de esas ideas en nuestro pasado cercano. 

En el primero de los ensayos (publicado inicialmcnte en Estudios Públicos 
NI' 44, 1991 Renato Crisli se preocupa dcl pensam icnto de Alberto Edwards y 
su evo lu ción desde un conservantismo liberal a un conservan ti s-
mo revolucionario. ubicado en verdad, como lo afirma textualmente Cristi, 
"en los umbrales dcl fascismo" (p. 47). Sobre el joven Edwards, Cristi, repite 
lo que ya se sabfa y casi no se discute, aunque matiza y completa. Conservador 
y autoritario en lo polftico, abierto a lo liberal en lo económico, era un 
nostálgico del orden portaliano ("l iberalismo Tory") en una época de abulia 
y desorden político. Sólo que Cristi conecta esta posición con la "These 
royaliste'" (de algunos autores franceses de los siglos XVIIl Y XIX) favorable 
al autoritarismo unipersonal, en conlraposición a la nobiliairc" (dc 
OlfOS autorcs franceses) que habña estado tras la rama liberal ("frondista") de 
nuestra oligarquía gobernante durante el siglo XIX y haS13 1920. El sfmil cs 
sugerente, pero por desgracia no se aporta evidencia empírica de que Edwards 
haya conocido de es13 polémica gala. En todo caso. de haber una influencia de 
ese lipo ésta vendría de Constam. Burke y Tocqueville, autores que menciona 
Cristi (p. 40). 

Pasa luego a preocuparse del Edwards hondameme tocado por la rebelión 
de la clase media y el fin definilivo del Chile oligárquico: los gobiernos de 
Alessandri e lbáiiez. Para Cristi este proceso, sumado a la influencia - funda-
men13l- de Oswald Spengler (algo también muy conocido y accptado), habña 
provocado un cambió de fondo en el aUlor analizado. Tenemos dcsdc entonces 
a un Edwards "conscrvador revolucionario": el Edwards de La fronda aristo-
crática en Chile, quc serfa un pensador diferente al de sus trabajos anteriores. 
Acep13 Cristi que sus ideas pueden ser muy similares en todos sus escritos. 
pero el énfasiS en determinados puntOS y el nuevo contexto histórico en que se 
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expresan les dan. después de 1925. un carácter revolucionario: su antiliberalismo 
es radical y total, tanto más que en cuanto transfonnado en la cultura política de 
la nueva clase media se ha convertido en un "nihilismo espiritual y social" (p. 
45). De allí su entusiasmo por Ibállez (difícilmente considerable sólo un "liberal 
Tory" o representante de ''Thesc royaliste") y su espcran1.a que su asunción al 
mando de la nación sea "un nuevo Lircay". Edwards quiere en Ibáftez al "César" 
de los últimos tiempos. el "individuo magno" caracterizado por Spengler. Cier-
tamente el Edwards spengleriano parece estar en los umbrales del rascismo en la 
medida que Spengler lo estaba ...• sólo que el propio autor de 13 Duadel1cia de 
Occidel1le se defendi6 de esa acusación cuando se le reprochaba de ser uno de 
los padres espirituales de la Alemania nazi (Epoca de decisiones, 1933). En todo 
caso la afinnaci6n pareciera tener cierta base. 

La euesti6n de rondo es: ¿el Edwards conservador-liberal. era radicalmen-
te direrente al Edwards conservador revolucionario? El mismo Cristi acepta, 
como dijimos, que sus ideas tienen continuidad. ¿O las nuevas circunstancias. 
sumadas a la lectura de $pcngler, transformaron su pensamiento? Y si rue así, 
¿se trató de un caso de angustia "intelectual"?, ¿o sigui61a regla general en el 
sentido de que el Estado en manos de un hombre fuerte ha sido derendido en 
Chile por los pensadores de derecha cuando les ha convenido y 10 han comba-
tido euando les ha estorbado? Por eierto que para Edwards (el "úhimo 
pelucón") un panorama mesocrático le era mucho más insoportable que un 
simple desorden parlamenlario "nobiliario", algo que -en fin- quedaba siem-
pre en familia. En otros términos, ¿el cambio en el pensamiento de Edwards 
rue un quiebre cualitativo y de fondo o s6lo hubo una variaci6n relativa, más 
en el plano emotivo que en su sustancia, ayudado por $pcngler que le dio la 
nueva luz? Difícil respuesta. La evoluci6n. que existió, yo la calificaría: "des-
de el autoritarismo conservador liberal. al cuasi fascismo a la chilena". 

El segundo ensayo 10 dedica Carlos Ruiz al pensamiento conservador de 
Francisco Antonio Encina. Comienza por un resumen de la historia del pensa-
miento conservador y autoritario europeo. Pasa luego a preocuparse de la 
situaci6n chilena. Con raz6n sellala que fue durante la primera década del 
presente siglo que comenz6 en Chile la difusión de un pensamiento naciona-
lista. y destaca algunas obras de Encina. en particular Nuestra inferioridad 

destinada a cambiar la orientación educacional del Chile de en-
lances. Lo que a nuestrO juicio no queda claro es la ligaz6n de ese nacionalis-
mo y el pensamiento conservador. Antisocialista y antiestaLÍsta 10 fue el En-
cina de 1911, pero su caracterización ideológica .sería la de liberal en lo econó-
mico sobre un trasfondo de darwinismo social, modemil.ante y contrario a la 
tradici6n humanista secular de nuestra educación. Distinto es el caso -y aquí 
concordamos plenamente con la tipificaci6n de Carlos Ruiz- del Encina que 
escribió. ya en la década de 1930. Portales y comenzó a echar las bases de su 
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Ilisloria de Chile. Ahora sí tenemos a un conservador autoritario en espectacu-
lar despliegue. Inluiuvo, racisLa, clitis!;:., despectivo del intelecto -quien presu-
mía de intelcctual-, simple y apasionado en sus diagnósticos, de adjetivo fácil; 
es el "huaso" Encina. Por desgracia Carlos Ruiz no menciona sus mentores por 
esLa época: Para la interpreLación racista de la Colonia y el me::tizaJe, el racista 
Nicolás Palacios. Para la idea de la República marcada por el mito portaliano y 
la decadencia de Chile conectada al liberalismo. etc ... , Alberto Edwards. Para 
el conocimiento de los hechos: Crescente Errázuriz, su malquerido Barros 
Arana, Sotomayor Valdés, etc. Hay, en el caso de Encina, más claramente que 
en Alberto Edwards, un evidente cambio. Sus tesis se hacen extremas. Conclu· 
ye Ruiz, destacando la enorme divulgación que ha tenido Encina, algo induda-
ble, también ya dicho pero quiza no suficientemente. 

El tercer ensayo. igualmente de Carlos Ruiz. esta dedicado a la figura de 
Jaime Eyzaguirre. Se divide en tres aspectos: el lI3dicionalismo católico. el 
proyecto corporativo y la génesis del hispanismo. El más logrado nos parece el 
segundo. 

El lI3dicionalismo de Eyzaguirre es abordado en su vertiente milenarista. 
que no fue la única. Dentro de esta perspectiva creo que exagera Carlos Ruiz 
cuando la conecta fundamentalmente con el sentimiento de crisis histórica que 
vivían Eyzaguirre y su clase por la época. También hubo en el historiador 
estudiado un genuino misticismo escatológico tomado de la escuela del sacer· 
dote Juan Salas. maestro de Eyzaguirre (yen la cuall.ambién participó Mario 
G6ngora), y la ya larga lI3dición milenarisl.a chilena que se remonta a Lacunza 
y una serie de personalidades eclesiásticas chilenas del siglo XIX. Más adelan· 
te, en el mismo punto. tiende a asimilar el pensamiento de tradicionalismo 
católico de Eyzaguirre con la doctrina social de la Iglesia que también deren-
diÓ, los que cienamente no son lo mismo. 

El análisis que hace Carlos Ruiz del proyecto corporativo de Jaime 
Eyzaguirre es mucho mas novedoso; matiza su carácter dual. antidcmocrático 
liberal pero también antioligárquico en lo político; su desarrollo del principio 
de subsidiaricdad y el antiesmtismo en lo económico-social. Se trata de un 
análisis acucioso que sistcmatiza y clarifica el pensamiento de Eyzaguirre al 
respecto ...• quizá más allá de 10 que era. 

En cuanto al tercer y último punto locada. Ruiz muestra algo que rcsulta 
evidente de la lectura de cualquier libro de Eyzaguirre: que era un hispanista 
enamorado. Pero junto a acertadas opiniones aparecen vados. De nuevo nota-
mos la ausencia de los nombres de los mentores de Eyzaguirre (españoles en 
este caso) que son citados por él repetidamente; una ausencia importantc si 
se trata de hacer la "génesis" de un pensamiento. Por otro lado Ruiz de nuevo 
insiste cn conectar ese hispanismo con la coyuntura histórica chilena del mo-
mento. Pero el intcnto -válido quizá cn cuanto a la tendencia corporat.iva-
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ahora se traduce. a nuestro juicio. en una deformación del pensamiento de 
Eyzaguirrc. Deformación que creo fruto de una aproximación materialista his* 
lórica algo hipertrofiada por pane de Ruiz. El hispanismo de Eyzaguirre era un 
fenómeno fundamentalmente personal y emoti vo y si lUYO un camcler clasista 
éste fue produclo de su tendencia aristocr:llizante y no fruto de una conexión 
con los intereses de la oligarquía de época. 

Concluye este tcrcer ensayo con una respuesta a Gonzalo Vial,l siempre 
dispuesto a rechazar el apelativo de conservador para él o sus maestros cuando 
se le confunde con lo "oligárquico; por más que en algunos casos (no en el de 
Eyzaguirre) la diferencia sea en extremo estrecha. 

El cuarto ensayo, también de Carlos Ruiz, se refiere a la presencia del 
pensamiento conservador, corporalivista y neotiberal en algunas revistas 
de derecha. Se trata de una cuestión poHtica presentada en forma clara y con-
vincente. Hace un cuidadoso seguimiento de las publicaciones, sus continuida-
des, paradojas y contradicciones. Salen a la palestra numerosos polItices e 
intelectuales de derecha de las últimas décadas y queda todo lo claro que es 
posible el cómo un pensamiento nacionalista, conservador y corporativista 
terminó transigiendo ccn, e incluso adoptando, el neolibcralismo; proeza. ime-
lectual de suti l complejidad sólo comprensible si se piensa que tr3laha de 
muchas inteligencias y de que todo vale cuando se trata de defender los pro-
pios intereses. Un articulo muy útil si se intenta entender la evolución 
doctrinaria de la derecha chilena y sus órganos de expresión, incluido, por 
cieno, El Mercurio, durante las últimas tres décadas. 

El quinto ensayo corre a cargo de Renato Cristi y su tema es nuevamente 
la convergencia de conservadores y nocionalislaS, con los liberales extremos 
en la década de 1970. Desde el comunitarismo anúliberal y anúindividualista 
al liberalismo irrestricto. Cristi se centra en el estudio de la otra ligura que 
junto con Eyzaguirre y Jorge Prat fue campeona de la opción conservadora 
corporativa inicial: el sacerdote Osva ldo Lira. La aproximación de Lira 
a1 tema, aunque igualmeme marcada por la emotividad hispanista, fue, sin em-
bargo, más intelectual que la de Eyzaguirre. Muy innuida por el pensamiento 
de la Espana de la Epoca Azul (1940-1950) que Osvaldo Lira vivió en la pe-
nínsula ibérica y la idea de la necesaria complementación entre soberanía 
social (corporativa) y soberanía política (aUloritarla), prefiguraba un orden, e l 
que, si le agregamos el liberalismo económico (no rechazado por el socerdote), 
va a tener su expresión histórica en el Gobierno militar chileno después de 
1973. De hecho, Cristi, acertadamente destaca el documento en que la difícil 
amalgama se toma solemne: La "Declaración de principios del Gobierno mi-

I Pubhud. l;!J.ndo .pareció eSle ensayo en IU venión onClnal y. eitada. Ver IUpr1I. 
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litar" de 1974. En buena medida, por lo que se sabe, inspirada por Jaime 
Guzmán, muy cercano a Osvaldo Lira. 

El sexto ensayo, también obra de Renato Cristi, se preocupa de la figura y 
obra de Mario GÓngora. Se trata ahora del drama de un verdadero conservador 
que se encontrÓ abrumado por la extrai'la alianza recién mencionada. Lo que 
paro1 Guzmán no era problema (quizá porque no crefa en ella verdaderamente) 
y que Lira aceptada sin mayor sobresalto, a Mario Góngora le pareera inacep-
table. Fino. sincero y sólido intelectual como era, la tríada autoritarismo políti-
co, soberanía social corporativa y liberalismo económico, le parecfa inviable. 
La historia de Chile le daría la razón después de 1988. 

Comienza Renato Cristi destacando que a Mario Góngora lo satisfizo la 
"Declaración de principios" de la Junta Militar de Gobierno en 1974: su énfa· 
sis en atacar al marxismo, su defensa del cristianismo como concepción de 
vida. el nacionalismo como emotividad integradora, el afán de fonalecer los 
cuerpos intermedios. En fin, su apoyo a "una concepción orgánica del Estado" 
( ... ), "la fuen.a más dinámica en el desarrollo de Chile". Sei'lala que para 
Góngora el Estado nacional chileno fue la encamación de un patriotismo, de 
una "mentalidad beligerante" que siguió viva hasta la guerra civil de 1891. 
Su desiderátum histórico fue el Estado portaliano. Producida la Independencia 
no habría existido en Chile una "virtud republicana", de aIU la necesidad de 
Ponales de crear un Estado autoritario e intervencionista aunque no Gn/iliberal 
que sustitúycse "ese vacío moral". Pero ese "sentido vivo y orgánico del Esta-
do desaparece después de 1891" y "csto conduce a la expansión de las ideolo-
gías -positivismo, socialismo- y un cristianismo secularizado y convenido en 
moral altruista". Así se llega a la presidencia de Arturo Alessandri y nace, 
verdaderamente. el Chile democrático sobre la base de una permanencia entre 
las clases medias del "espíritu frondista de la aristocracia decimonónica". Ese 
Chile -salvo el breve lapso de la dictadura de Ibái'lez- tiene como virtud 
central el humanitarismo y no el patriotismo del Estado orgánico admirado por 
Góngora, hasta llegar a su expresión última con el Gobierno de Eduardo Frei 
que inaugura la época de las "planificaciones globales". 

Cristi, sin decirlo textualmente, muestra que Góngora comulgllba con un 
concepto de Estado como ente espiritual que corresponde a la concepción de 
una nación "en fonna", siguiendo -una vez más- al autor de La decadencia de 
Occidente; un ente espiritual por encima e independiente de cualquier contrato 
entre voluntades individuales. 

Por desgracia el neoliberalismo vino a arruinar el intento de implementar 
esa realidad que Mario Góngora vera en la "Declaración" de 1974. El 
neoliberalismo constituyó un nuevo intento de planificación global a partir de 
cero. La causa histórica última de esta evolución sería, según el propio Gón-
gora, el hecho de que el conservantismo histórico chileno -el orden por-



688 IIISTORIA n fl993 

taliano-. a diferencia del europeo, fue. desde 1830. sólo "un liberalismo cauLQ" 
(yen cuamo tal presa de la LCndcncia por lo ahistórico y abslraclO) y no un 
lradicionalismo. De allí que prosperase el proyecto liberalizantc extremo en 
que se transformó el programa del Gobierno militar después de sus auspiciasos 
inicios. 

Cristi hace ver la contradicción implícita en la posición de Góngora: 
"¿Qué semido tiene denegarle el carácter de conservador al régimen militar de 
Pinochcl si en Chile no es ni ha sido posible ser tradicionalista o romámico, es 
decir. auténticamente conservador? ¿Si el conservantismo chileno es, como 
sostiene Góngora, liberal. ¿no habría respetado la tradición el régimen militar 
al adopw polilicas ncoliberalcs?" 

Concluye Cristi afirmando que "La crílica uhranacionalista de Góngora al 
ncoliberalismo representa la más alta expresión renexiva del pensamiento con-
servador chileno, pero a la vez implica la formación de una nueva fisura en su 
interior ( ... ); una linea demarcatoria se traza ahora entre el nacionalismo tradi-
cionalista y el neoliberalismo". 

La figura de don Mario Góngora pasa así a la historia del pensamiento 
conservador chileno, en la interpretación de Crisli, como un ser solitario. El 
ultimo, más profundo y más genuino conservador, el gran derrotado por la 
modernización del Chile de Pinochel. Pero derrotado también por su propia 
idealización mistificada de un Chile conservador que no lo fuc; de una aristo-
cracia y unos intelectuales que nunca lo fueron sino a medias y que, finalmen-
te, en Pinochct encontraron al espadón -como PrielO en 1830- que los salvó 
socialmente pero que no significaba para ellos, ontológicamente, algo sustancial. 

Como conclusión de este análisis contenido en el ultimo ensayo del libro 
Pensamiento conservador en Chile, resulta, pues, que éste -en sus principales 
figuras- no ha sido muy ortodoxo, excepción hecha de G6ngonl. 

Así concluye este libro. Scrio, bien trabajado, no demasiado novedoso; 
aporta algunas perspectivas interesantes. En la medida que junta mucho mate-
rial anteriormente disperso y permite oblener conclusiones de síntesis, se trata 
de una obra fundamental. 

CRISTIAN GAL\1URI 

MICAELA NAVARRETE ARA YA, BalmactdD In ta pfH$Ía pcpwar. J886-J896. Colección 
Sociedad y Cuhuno, Centro de lnvclliglciOOtl Diego Barros Anona, Dirccción de BibliotcCIIs, 
ArchlvosyMuscoJ,Sanliago,I993.t26p'ginas. 

La obra de Micaela Navarrete constituye un interesante y novedoso estu-
dio, cuyo análisis debe plantearse en dos dimensiones principales: el contenido 
mismo y su tratamiento, por una parte, y, por otra, la metodologfa empleada: la 
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investigación hisLÓrica a partir de fuenteS literarias, en este caso la poesía 
popular en lomo al presidente Balmaceda a fines del siglo XIX. 

Ambos aspectos se encuentran profundamente entrelazados en la unidad 
de la obra, '1 resulta difícil referirse a uno sin considerar el otro. Hay todavía 
un tercer elemento de análisis que es la actitud de la autora ante su fuente 
principal, la poesía popular, y ante los hechos narrados e interpretados por la 
historiograrra trndicional. Finalmente. habría que agregar alguna referencia a la 
documentación y bibliografía empleadas para el estudio. Este último pumo 
será el primero que abordemos, dada la naturaleza de la obra. 

l. Filen/es empleadas por fa autora 

De acuerdo a las nuevas tendencias que hoy se intentan en la investigación 
histórica, Micaela NavarrelC se ha propueStO llenar el vacío que observa entre 
los historiadores respectO a la actitud y participación del pueblo en II Revo-
lución de 1891. Ha centrado la atención en cinco autores que coinciden en 
sus apreciaciones al respeclO: Guillermo Feliú Cruz,! Julio César JObet,2 Fran-
cisco Antonio Encina,lCrisóstomo Pi7..arr04 y Hemán Ramírez Necochca.s Nin-
guno de ellos. en opinión de la autora, profundiza en la mentalidad popular 
frente a los acontecimientos del momento, limitándose a scnalar la indiferencia 
y pasividad del pueblo ante los acontecimientos. Jobe! habla de un "enle in-
consciente y enajenado. ubsolutamente pasivo frente a las vicisitudes de la 
historia colcctiva" (pág. 16). Dentro de esta percepción común. Ramírez Ne-
cochea presenta una pequcna variable: cree que el pueblo se inclina hacia 
Balmaceda (pág. 17). 

Ante dicha situación, Micaela Navarrete ha recurrido a la "lira popular" o 
"literatura de cordel", cuya producción shúa entre 1860 y 1920 (pág, 19). De 
ella. seleccionó aproximadamente 150 composiciones que aparecen entre 
1886 y 1896. Y que corresponden a los siguientes autores: Bemardino Gua-
jardo,' Daniel Meneses. Rolak (Rómulo Lastarria), Adolfo Reyes, Rosa 

! Un elqucma de la evolueión soc'al de Chile en el siglo XIX. en 1_ AbolicióII d.la "e/all,. 
/ud lit Cllile, Sanuago, Edlcioncl de la Univcrsidad de Chilc. 1942 

IEllSa)'(1 e,l/,eo d.rl dua,,"¡lo .eollómico·laclOl de Chile, 5Inlll,0. Editonal Unlvcnlla· 
nl,19SI. 

d, Cllüe, SanIlIIO, Ednori,alNlu:.menIO. t9St y 19S2. Tomos XIX y XX 
'Úl Rnolw.c:ió" dt 1&9/. ÚI rtIOd"",,aó611, S.nlllgo. F.di"onu de l. Univcnid.d C'16li-

c,, 1911. 
'Ba/rMuda y W cOII/rarruoluci611 de /891, Sanltago, Editona1 Umvcrsiutna, 1912. 
'En l. enumeración quc hice la IUlorl, t. ulllenci. de cSle poell IC "tÚI emre 1812 y 

1866 (pi,. 20); IIn embargo, en tas pi,inu 24 y 26 Iparuc publicando en (886)' rechas 
posleno/u a II elección de S.lmlceda, error que no rtgun cn 11 Fe dc erratas, pero que crumos 
oorruponde ala imprenll, en OIrOl aspectos muy andad. y .Ira)'cnle. 
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Araneda, Nicasio García, Juan Bautista Peralta. José Hip6IiLO Cordero, Fran-
cisco Tapia. Juan de Dios Romero. Ignacio Salazar. Desidcrio Parra, José 
Arroyo, Javier Pércz, Luis A. Palma, Juan Rafael Allende. Anade once autores 
identificados por sus seudónimos. además de numerosos poetas anónimos 'i 
algunos periódicos de carácter popular. Ninguno de esos autores aparece como 
portavoz de los sectores dirigentes: clero y clase polftica. Jo que representa 
para Micacla Navarrctc un val(J( esencial: la expresión popular de lo propio 
y autónomo. En alfas palabras, esta selección de la "lira popular" estaría indi-
cando la existencia de un sector social que liene conciencia de si mismo (págs. 
19-20) y que, poco a poco, según senala la autora en OlrO lugar. va adquiriendo 
conciencia política, también autónoma (pág. 113). 

En este intento histórico y mctodológico, Mlcaela Navarrete fundamenta 
su estudio en dos autores, principalmente: Amol Hauser: Introducción a la 
Historia del Ane, acerca del "apogeo del ane del pueblo" en la El/ropa de los 
siglos XVIII y XIX, Y Juan Uribe Echevarría: Can/os a lo divino y a lo IlImlflno 
en Aculeo. Folklor de la Provincia de Santiago; y Tipos y cuadros de costum-
bres de la poesía popular del siglo XIX. 

Por último, como testimonios "claves" en Chile, menciona las Coleccio-
nes del filólogo y folclorista Dr. Rodolfo Lenz. y de Raúl Amunátegui, que se 
encuentran, respectivamente, en la Biblioteca Nacional y en la Biblioteca de la 
Universidad de Chile. A todo ello debe agregarse una interesante bibliografía 
adicional que enriquece el estudio y abre posibilidades para otras investigado-
nessimilarcs. 

2. El contenido y su tratamiento 

En oposición a los historiadores tradicionales, la aulora opina que el pue-
blo luvO una postura definida ante la figura de Balmaceda, la que p3SÓ por tres 
etapas claras y explícitas en la !Y>Csia popular: 
a) 1886-1888: apoyo y entusiasmo ante su gestión política. Grandes expec-

tativas. 
b) 1888-1890: el pueblo experimema, por parte del GobIerno, una actitud 

negativa para los intereses de los obreros y de la democracia. La decep-
ción lleva al pueblo a una postura de oposición, que no corresponde, sin 
embargo, a la oposición eclesiástica ni política. El pueblo se endurece 
ante los acontecimientos trágicos. como, por ejemplo, la muene del joven 
conservador Isidro Ossa Vicurla, en 1890 (pág. 39). Dur:lOle la Revolución 
de 1891 la poesía popular atribuye al régimen dictatorial de Balmaceda las 
drásticas medidas que tom3 el Gobierno contra el pueblo: "vejárnenes, 
abusos, azotes y reclutamientos forzosos", como también el espionaje, 
asailos y saqueos (pág. 41). 
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La malanza de Lo Cañas, 19 y 20 de agosto de 1891, en que 35 jóvenes 
son asesinados, culmina la indignación de un pueblo que no se identifica 
con la lucha en que se le obliga a participar (págs. 54-55). La caída de 
Balmaceda es percibida por la poesía popular como el castigo divino a 
tantas culpas: la Virgen del Carmen les ha dado la libertad del pueblo y el 
diablo se apodera de Balmaceda (págs. 68-76). 

c) El gobierno de Jorge Montt, 1891-18%, produce una nueva y diferen-
te reacción popular: las expeclativas cifradas en la Revolución terminan en 
desencanto. L:l oposición ricos-pobres adquicre, en este período, un relie-
ve particularmente fuene. El pueblo experimenta pobreza y cesantía. En 
su visión. la clase política. el clero y los extranjeros se enriquecen injusta-
mente a cosla de los pobres. La oposición del clero a la secularización de 
la sociedad aparece. en la pcxsía popular, como un afán de poder. Iglesia. 
Gobierno. sectores políticos. decaen en el sentimiento del pueblo. 

La figura de Balmaceda comienza a reivindicarse. Paulatinamente, adquie-
re una dimensión religiosa trascendente: Balmaceda se convierte en el mártir 
crucificado por defender los intereses de los pobres: pero su figura redentora 
reaparecerá, porque el mártir no ha muerto. Volverá para salvación de los 
oprimidos: 

"Que está muy vivo, sí. 
Quien locreycra. 
Que ha de volvcr triunfante 
Con su bandera" (pág. 107). 

Se inicia. así. la "idealización" popular de Balmaceda. que continuará 
creciendo en el tiempo (pág. 109). 

En todo este proceso el pueblo no ha perdido su religiosidad, que vive. sin 
embargo, de un modo diferente al que predica la Iglesia y practican los conser-
vadores. La política, por otra parte. es percibida también en forma autónoma, 
pero estrechamente vinculada a la religiosidad popular. Micaela Navarrete con-
cluye con una breve y profunda síntcsis, donde confluye lOdo su análisis antc-
rior: en este "compleJo proceso de maduración de la conciencia dcmocrálica del 
pueblo" surge una "conciencia ético-religiosa popular" que da a la conciencia 
política e histórica su verdadero contenido y signifícación (págs. 118-119). 

3. Análisis e interprelación de la poesía popular 

Establecido cl valor historiográfíco y metodológico de la obra, nos qucda 
una pregunta pendiente. La lectura dc la obra muestra dos sectores sociales 
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absolutamente diferenciados. separados y opuestos entre sí: el pueblo. por una 
panco y por Otra, la clase dirigente: los políticos y el clero. Este segundo sector 
vive ajeno e indiferente frente a las necesidades del pueblo. Balmaceda lo 
atormenta con persecuciones implacables, a partir de 1888. Los revoluciona-
rios de 1891 lo utilizan para sus ambiciones de triunfo: luego lo abandonan en 
la pobreza y miseria. La Iglesia lo ignora en sus luchas de poder frCnle al 
Gobierno que intenta la secularización. 

"Cuauo partidos peleando 
esLán en nuestra nación 
lfCS discuten ¡xlf el diablo 
I uno por la religión" 
(pág. 100) 

En el caso de la Iglesia, la situación resulLa especialmente compleja, co-
mo senala María Angélica Illanes en su Presentación, "La [calegoría] más 
importante consiste en la visión de la política desde la categorfa "ético-religio-
sa" presente en la poesía popular de la época en estudio" (pág. 11). 

En otrns palabras, a partir de la religiosidad popular, de caráctcr medie-
val, se desarrolla en el pueblo la experiencia de una "identidad de clase", 
"identidad nacional", "pcrtenencia popular a la patria" y "crítica política res-
pecto de aquellos sectores que rompen la ética sociaJ", aunque valorizando a 
detcnninadas figuras en particular (págs. 12-13). 

La religiosidad es el sustrnlO básico de la mentalidad popular y el punto 
de partida de su madurez y conciencia social y política. Pero esa religiosidad 
aparece en la obra claramente diferenciada, incluso opuesta, a la religiosidad 
eclesiástica: 

"Uno de los propósitoS dc este estudio ha sido haccr luz sobre esla distin-
ción entre la religión oficial eclesiástica (de tipo clerical y conservador) y la 
conciencia religiosa popular (de ancestro medieval popular)" (pág. 112). 

La pregunta que nos hacemos frente a las afirmaciones mencionadas se 
refiere, precisamente, a ese abismo social, político, ético y religioso que se 
percil>c a través de la Icctur.!. ¿Habrá alcanzado el grado, la dimensión casi 
absoluta que se desprende del estudio? De ser así, la Iglesia de la época, el 
clero en especial, resullará tOlJlll1lente desprovista del espíritu que le dio origen 
y que define su función de intermediaria entre el hombre y Dios. Por otra 
parte, la religiosidad popular, desde el desamparo del pueblo, se desarrolla en 
forma independiente de la Iglesia y en tomo a dos polos principales: la Virgen 
del Carmen (el cielO) y el diablo (el infierno) (pág. 111). 
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Creemos que este planteamiento puede arrojar luces importantes acerca 
de la religiosidad popular y de su proyección en el campo social y político; lo 
mismo puede afirmarse respecto de la Iglesia chilena frente al pueblo y a su 
situación socioeconómica, a sus concepciones sociales, éticas y religiosas, 
frente a sus reacciones, prácticas y actitudes en general. 

Pensamos que la presente selección de poesía popular y de textos e ilustra-
ciones periodísticas representan un valioso aporte a un estudio como el senala-
do, pero un apone parcial. 

De ahí su limitación como fuente para establecer realidades histOricas de 
tanta lJ'aSCendencia sin aplicar un criterio muy crítico y explícito respectO a la 
eltpresión poHlica popular, de gran valor en si misma. 

En síntesis, la obra de Micaela Navarrete represenla, en nUCSlra opinión, 
un gran esfueno de investigación dentro de las nuevas tendencias hislOriográ-
ficas, a la vez que senala temáticas y ruentes que aún no han sido abordadas 
por la historiografía lradicional. 

MARIA ANGEUCA MuRoz GOMA 

BERNARDO SUBERCASEUX, "lIulDria .. CltiJl (Alml y cucrpo)". Santialo, EdIIO-
rial Bello, 1993, 25-4 r'ls., iluS!o 

Una historia del libro, en la plena acepción de este título, debería ser, 
de alguna manera, un "Libro de libros", es decir, una publicación dOlada de 
un carácter no sólo representativo de aquellas obras que glosa, sino más am-
pliamente modélico del "ser en sr' de los libros. 

Difícil tarea, materia vaslísima, aun en nuestro pcquefto país, inserta en el 
núcleo mismo del problema cultural, y que encuenlra en esla "Historia del 
Libro en Chile", de Bernardo Subcrcaseaux, una primera tentativa de conjunto. 

Como senala el autor en la Introducción: "a diferencia de la historia lradi-
cional sobre el libro y la imprenta, el objeto de este estudio no es ya sólo el 
proceso mecánico de impresión y la historia de los productos impresos, sino 

las ideas sobre el libro, el renómcno de la lectura e impaclo de los 
libros y la distribución, circulación y consumo de los mismos. En cierta medi-
da se intenta ahora revelar aspectos de la sociedad y la cuhura a través de la 
historia del libro". 

En efccto, Subcrcascault se propone eslUdiar el libro en una doble verlien-
te "corporal-espiritual"; como objeto y, a la vez, como vehlculo de cultura. 

El compromiso implicaba un conocimienlO vasto y profundo de la hislOria 
cuhural chilena, de la historia social, de la historia de las ideas, de las 
artesanfas, del diseno y de Otras varias ramas de la cultura en nuestrO país, que 
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el autor no siempre demuestra poseer, sobre todo en relación con los más 
tempranos períodos históricos abordados -la primera mitad del siglo XIX- u 
omitidos -toda la época hispánica-. En descargo del autor, hay que decir que 
la elaboración de esta especie de "historia psicosomática" del libro en Chile 
era una tarca fmproba, dirrcil de arribar a bucn puerto no sólo por el enorme 
Ltabajo de investigación rC(IUcrido, sino también debido a las insuficiencias de 
la documentación Y. en ocasiones. al hermetismo de las fucntes. 

De este modo, lo que Bernardo Subcrcaseaux ofrece no es principalmente 
una histOria del libro en nuestro país. sino una historia de las obras impresas en 
Chile y de las imprentas y editoriales extranjeras y nacionales que operaron 
aqui desde 1811 hasta la década del 80 del presente siglo, conectándolas, no 
tanto con el desarrollo sociocultural, sino más bien con el discurso polftico 
dommante en cada época. 

Si se hubiese lTatado efectivamente de una historia del libro en Chile, su 
punto de partida -fijado por el autor en 1811- resultaría desfasado de la 
dad histórica. Así, el autor asumiría esa concepción típicamente decimonónica 
propulsora del "oscurantismo" y del atraso del período hispánico, ya superada, 
tanto en OtrOS paises de América Latina como en Chile. 

Porque la historia del libro Chile no se inicia en 1811, sino ya en el siglo 
XVI con los libros religiosos y las obras de caballería traídos por las primeras 
huestes hispanas, a las que Irvmg Leonard -espccialisLa en la cuhura escrita 
del periodo- ha asignado tan importante papel en la conquislD espiritual 
de América. La primera biblioteca que se ha encontrado mencionada docu-
mentalmente en Chilees la de Melehor Jurré del Aguila, quien en 1613 poseía 
"80 cuerpos de libros", cantidad apreciable si se tienen en cuenta los cómputos 
hechos para la península por estudiosos como Barlolomé Benassar, Philippe 
Berger o Maxime Chevalier. (Véase nuestro Afie y Sociedad en Chile 1550-
/650, Ediciones Universidad Católica, Santiago 1986. 169-170). 

En el horizonte de esa cultura oral y visual que predominó en Chile has-
ta fines de la época hispana, lentamente el libro se fue levantando y cobrando 
importancia, según demuestran los listados de títulos de los inventarios de la 
época y las referencias sobre bibliotecas particulares y conventuales que 
contienen publicaciones como las de Irving Leonard, Tomás Thayer Ojcda, 
Javier González Echenique, Mario Góngora, Bernardino Bravo LLra, Miguel 
L., Ríos O.M., Horacio Aránguiz D., Alamiro de Avila Martel y Crislián 
Gazmuri. (Véase al respecto nuestro estudio La Cullllra Escriw en Chile /650-
1820. Libros y Bibliotecas. Historia NQ 24. Instituto de Historia, Pontificia 
Universidad Católica, Santiago 1989, 107-213). 

Así, la segunda mitad del siglo XVI1I, junto con asistir a la inlroducción 
de la imprenta en el país en 1776, donde se imprimió el primer folleto "made 
in Chile" -El modo de ganar el Jubileo salll(}-, fue testigo de la formación de 
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importantes bibliotecas privadas como las de José Valeriana Ahumada, José 
Teodoro Sánchez de Loria, la de los obispos Manuel de Alday y Francisco 
José Maron, Vicente de la Cruz y Bahamonde y Manuel de Salas entre otros, 
en las que se impuso ya un tónica que podrla definirse siguiendo la teoninolo-
gía de Mario Góngora como "católica ilustrada". 

A partir de entonces, toma el hilo el libro de Subcrcaseaux, definiendo 
entre 18 11 y 1830 un período de "pocos libros y pocos lectores", en el cual se 
estimuló, no obstante las "nuevas ideas", segu ido por una década, la "era 
portaliana", durante la cual, según el autor, se combatieron los planteamientos 
liberales portavoces del desarrollo del libro. 

Desde 1840 en adelante, hasta 1950, el autor advierte un crecimiento 
sostenido de la industria editorial, de la importación de obras y del mercado 
del libro, iniciada bajo el alero de la cultura liberal con el surgimiento de un 
grupo social lector y con el establecimiento de las bases de la industria 
impresora. En relación a esa época se abordan de forma general algunos intere-
santes aspectos no trmados por otros estudios sobre el libro en Chi le como la 
infraestruclUra de las industrias impresoras y las condiciones de producción, 
las características del producto, la circulación y la formación de las primeras 
empresas editoriales. Subercascaux sitúa la "época de oro del libro en Chi le" 
entre 1930 y 1950. Esta situación tan positiva, que parecía preludiar para Chile 
un porvenir como potencia editorial a nivel latinoamericano, se revirtió según 
el autor ya en la d&:ada del 50. De este modo, según Subercascaux , en los 
veinte afias que corren desde 1950 a 1970, cuando Chile participó por primera 
vez del fenómeno de la sociedad de masas contemporáneas, el libro habría 
quedado excluido en nuestro país del espectro de la moderna industria cultural. 

Todavía en 1970, el autor echaba en fal ta un marco legislativo, impul-
sor de una política edllorial y de una estrategia nacional sobre el libro, que 
peon itiese revertir el problema. De cste modo denu ncia para ese enlonces, 
metafóricamente hablando, una "espi ritual ización" excesiva del libro, que se 
habría transformado en pura idea, pensumlenlo o educación, desconociendo su 
cuerpo, su carácter de producto indus\.J"ial de objelo exportable y de soporte de 
la cultura de masas. 

El rol pasivo del Estado con respecto al libro se modificó según el autor 
en el período 1970-1973, cuando se produjo en este ámbito una activa inler-
vención estatal enmarcada en un proyecto de profundización democrática y 
popular. Analizando la política editorial y la trayectoria de la nueva editora 
estatal Quimantú, ex Zig-Zag, el autor llega a la concl usión que, no obstan le la 
masificación del libro producida en\.J"e 1972-1973, persislió en Chile en los 
años de la Unidad Popular "el desfase entre un discurso que concebía al libro 
como 'alma' de la cu ltura y una práctica económica y legislativa que ignoraba. 
el caráclCr vital de la mdustria que lo producía". 
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Según Subercaseaux. un nuevo deterioro advino para el libro en Chile con 
el golpe militar de 1973 y el gobierno de la dictadura. Su an31isis del ilincmrio 
de la editora Nacional Gabricla Mistral, producto a su vez de una nueva 
mcr.amorfosis de Quimantú, arroja lICS fases de acción del gObierno militar con 
respecto del libro: la fase represiva, la dinámica de "afirmación variada" den-
trO de una óptica derechista y. a partir de 1976, la incorporación del libro 
dentro del esquema del modelo neolibcral que significó la privatización de esta 
editorial. 

A partir de 1983, el autor percibe algunos fenómenos nuevos en la fisono-
mía de la induslria del libro y en sus modalidades. como una subordinación 
de la producción a otras áreas de la industria de la cuhura, y un aumenlo-con 
desequilibrios- en el número de ejemplares en circulación, innovaciones a las 
que Subcrcaseaux otorga un car:1ctcr ambiguo. susceplible de ser imerpretado 
como signo promisorio de dinamismo o como señal de delerioro y subordina-
ción. Cierra este csludio un medirndo diagnóstico del panor.¡ma aClUul del libro 
y de sus proyecciones para el año 2000. 

Los capítulos correspondientes al siglo XX son los más completos yanalí-
ticos del libro, lo cual se explica por la mayor cantidad y diversificación de los 
antecedentes y de las fuentes utilizadas por el autor, por su conocimiento 
directo de los treinta últimos y por la eficacia del tipo de metodologfa sociol6-
gica por él usada para explicar los hechos y los fenómenos recientes. En 
cambio, a medida que la historia del libro en Chile retoma a sus orígenes, las 
fuentes de autor son progresivamente más pobres y sus metodologías se hacen 
insuficientes e inadecuadas para pesquisar los hilos de esa red cultural que se 
toman particularmente finos, pero no por eso impalpables. 

El libro de Bernardo Subercascaux supone un apreciable esfuerzo de 
investigación y entrega un p:lnorama de conjumo. que se enriquece en sus 
fuentes y en sus análisis durame los últimos cincuenta años. Pero quizá habría 
sido necesario enfati1-ar o redondear algunas cuestiones fundamentales y aun 
de Perogrullo. que aparecen esbozadas y otras que apenas se mencionan o se 
omiten como, por ejcmplo: hacer un listado de los títulos más leídos en cada 
período cultura1, lo que permitiría tener un panorama de la evolución de los 
guslOs y preferencias en malcria de lcctura; los best-séller de cada época y los 
héroes o prototipos librescos; el "fenómeno del folletín" que entre 1840 y 1880 
produjo una apreciable transformación en las preferencias dc los lectores; el 
rol de los textos de enseñanza, mencionados tan de pasada -y que alcanl-aron 
y alcanzan tan altas tiradas- en el desarrollo de la empresa y de la industria 
editorial, la fecha en que éstos comenzaron a editarse en Chile y a escribirse 
por autores nacionales; los montos de las importaciones y exportaciones en 
cada época; poco o nada se dice de la presentación de los libros. de su calidad, 
del objeto estético, de su diseno y de sus dlsei'ladores, de sus ilustraciones e 
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iluSlmdorcs que han dado origen, incluso en Chile. a una rama anística; falta 
asimismo la consideración del libro como agente de desarrollo de la vida 
privada y de la vida ¡nlerior. tema del cual la hisLOriografia francesa de nues-
tros días ha extrafdo lan fascinantes conclusiones. 

En fin, esta IIistoria del libro en Chile consutuye un primer intento de 
conjunto -lo que es ya un notable logro- cuya visión deberá ser complclada 
y profundizada por investigaciones futuras en la búsqueda ideal de ese "Libro 
dclibros", 

ISABEL CRUZ DIl AMENABAR 

GABRlf.L GUARDA, OSlt, U"a ciudad cllil"tD dd si,lo XV!. 1552· /6lU U,bll.,lsú· 
CO, fU p .. blico. uo""",4l, sociedad, SantilSo, Edicionu Universidad Católica de Chile, 
1993,256pp. 

La ciudad de Valdivia, cuna del aUlor y polo de sus desvelos principales. 
se nos presenta de manera particulamlente inédita a raíz del estudio de un 
plano de las rumas de la otrora floreciente fundación. levantado en 1643 por 
los holandcses vcmdos ese ano bajo el mando del Almirante Henrik Brower y 
de su segundo. Elías Herckmans. El hallazgo del documento fue hecho por el 
Embajador José Miguel Barros Franco en la Biblioteca de la Untversidad de 
GOuingen, Alemania. Tal como lo expresa el P".Idre Guarda. "ha significado un 
súbito salto en el conocimiento no sólo de la traza urbana de la ciudad austral. 
sino de la realidad chilena de aquel siglo, en que las prosperas fundaciones 
auslr.¡les, por efeclo del alzruniento general de 1599, fueron segadas de ralz, a 
veces para no rccupemrse jamás". 

El plano mueslra en dos hojas de tamano oficio, a escala geométrica, con 
gran exaclllud y muchos detalles, lo que permanecía de Valdivia después de 
su ruina a manos de los salvajes naturales el 24 de noviembre de 1599. Sin 
embargo, el autor no pone punto final en ese ano en que la indiada asoló la 
urbe sino que. omitiendo la narración de los sucesos históricos del período, 
enfatiza los aspectos de la historia urbana hasta el despueble en 1604 del 
Fuerte de la Santísima Trinidad, último baslÍón de supervivencia csp:.lnola en 
ese escenario, hasta la reCundación de la ciudad por órdenes del Virrey 
Marqués de Mancera en 1644, en que aunque se prolongó su devenir hasta 
nOSOtros, nunca volvió comparativnmente a tener ese empuje tlel siglo XVI 
como más antigua avanzada austral, pensada por Don Pedro de Valdivia como 
un núeleo de su gobernación en el extremo de ella, que sirviera de pivote para 
su acrecentamiento territorial hasLa el estrecho de Magallanes. más allá del 
grndo 41 sur, que no alcanzó a conocer aJ ser asesinado en las navidades de 
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1554. Si las fundaciones auslJales, más conocidas entonces como las "sicle 
ciudades dc arriba", no hubicscn sido destruidas. el dominio efectivo del extrc· 
mo meridional del continente americano se habría logrado por parte del reino 
de Chile en el siglo XVII. Recordemos que el estrecho de Mugallanes sólo 
vino a ocuparse en 1843 al fundarse Fuerte Bulncs; nuco favor nos hicieron 
enlonces los aborígenes que, a costa de defender su tierra y no ser domin:Jdos, 
frenaron Sil propio desarrollo y el nuestro como nación surgida del meslizaje 
de varios grupos indígenas y los europeos, incluida la emia mapuche, que si 
nos ayudó a darnos temple. nos dejó desmedrados en aspeclOS que sería impro-
pio dctallar aquí. 

Fund;¡da la ciudad en 1552, veintitrés años más larde ocupaba el 249 lugar 
enlre las 260 ciudades existentes en América, ames que Buenos Aires, La Paz 
o San Juan de Puerto Rico, que llegaron a ser capitales importMtes con el 
transcurso de los siglos. Contaba antes de su destrucción con 450 casas "gran-
des" agrupadas en 41 cuadras; su población cspanola alcanzaba unas 4.0CI0 
almas. a las que había que agregar 6.000 indios. No solamente poseía sus casas 
de gObierno y oficinas de administración, sino escuelas de primeras letras y de 
estudios superiores, hospital. nueve iglesias y euatrO convenIos, amén de poli-
cía urbana 'i rural. cumro notarias públicas. posadas e incluso un observatorio 
astronómico. De sus pobladores, más de 130 eran encomenderos 'i Otros tantos 
comerciantes, algunos coincidentes en sus actividades que, además de sus 
tiendas, daban vida a los muelles. pósitos y bodegas, y animaban el mercado 
y la plaza de abastos. En el plano de las ruinas se dibujó el rollo de la Justicia 
en su pla7.ll mayor, en la cuul sabemos se celebraban festejos religIOSOS y 
publicas, corridas de lOros 'i OlrOS esparc im ientos de sus habItantes. 

La economía de los valdivianos en el siglo XVI era sólidu. De sus cajas 
reales se p3gahan los sueldos de los gObernadores del reino. de los oidores de 
lu Real Audiencia y de las tropas, solventando gran parte de la gucrm de 
Arauco. Emitíanse préstamos a las cajas de Concepción. Productos agropecua-
rios. telas 'i ropajes. oro de Madre de Dios, maderas y otras mercancías se 
vendían 'i compraban, se traían desde lejos o se exporL.1ban en casi un ccmenar 
de embarcaciones. El Padre Guarda contabiliza 76 buques activos durante 
el período de su estudio, con una frecuencia de casi una veintena por año. 
algunos construidos en astilleros valdivianos que se botaban a las aguas del 
Calle-Calle, mientras ellas movían molinos de grano y sierras hidráulicas. 
Después de la destrucción debió llegar nuestro antepasado Roben D. Burr. 
para que volviesen a ser activadas en 1829 sierras movidas por agua en 
Dalcahue, algo distantes de Valdivia. Sin embargo, la ciudlld en el siglo XVI 
habra elaborado sus maderas con la fuerza hidráulica. Un largo vacío se produ-
jo después de la destrucción que en este y en tantos OlrOS aspectos suspendió la 
culLura y lu civili7..ación australes, desnudándolas de todo adelanto y retornan-
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do a las plumas y taparrabos. Quedó en el sur únicamente Chiloé como un 
miembro aparte de un cuerpo dislocado. 

Apenas fundada la ciudad cl 18 de marzo de 1552, el monarca espaftol, en 
cuya persona coincidían el celta, la espada y la corona del Sacro Imperio 
Romano de la Nación Alemana, el César Carlos, junto a su madre la reina 
Doila Juana, había otorgado un escudo de armas a la fundación valdiviana, 
cuya carta de creación y concesión se conserva en el Archivo de la Casa Ducal 
de Alba, la cual se reproduce en el libro. Fue como el nuncio promisor de la 
importancia de la ciudad y de su futuro que se vio transitoriamente interrumpi-
do al finalizar el siglo. En el campo del escudo se mueslta la urbe al borde del 
río, fortificada con murallas y torres, bajo el Oamear de la bandera blanca con 
lu cruz de San Andrés de bastos de gules propia de la Casa de Borgofta, que en 
la albura plateada de la ensena y de la ciudad resaltan sobre el rojo esmalte del 
C¡lmpo del escudo que rodea una bordura de oro cargada con ocho hojas de 
higuera. Timbran estas armas un yelmo cerrado, con un burdele de oro y 
sinople, del que se desprenden lambrequines de los mismos esmaltes que lo 
flanquean, y como cimera se ve saliente la sierpe verde y alada del fundador. 
Noble blasón que muchas ciudades hoy más importantes desearían poder 
parangonar en antigüedad y bcl1e7.a heráldica, que como curioso y erróneo 
uso de la época en Espafta luce ornamentos exteriores varoniles en vez de la 
corona de florones o la mural propia de las urbes. 

Tanto se ha denostado por cultos e incultos historiadores la cxltacción 
social y cuhural de los espanoles venidos a las Indias, que se ha tejido una 
leyenda más que nebrra. Si cs verdad que no solían venir grandes de Espafta a 
esms latitudes ni a América en general, salvo ocupando virreinatos y altas 
sinecuras de modo transitorio, no es menos cierto que vinieron algunos de sus 
parientes y gentes de pro y de sangre azul, aunque no t.1nto, como aquéllos. Si 
bien cada cual es más hijo de sus obras que de las de los antepasados, según 
recordaba Don Quijote, la nobleza cs como el acopio de méritos que obligan a 
ser tanto o más que aquellos que nos la dieron, tll como el ltabajo ahorrado 
es el paculio heredado que también cuesta esruerzos no sólo su incremento 
sino su conservación. Es por ello necesario y percntorio destacar respecto a la 
ciudad de Valdivia, no como excepción, pero sí como ejemplo señero, la 
abundancia de nobles hijosdulgo que la habimban. Di¡.;ha nobleza ltasladada 
con los genes de aquellos a quienes correspondia el más alto rango social 
equivale al notable porcentaje del 49,86%. De 1.819 personas que el autor 
estudia y expone en un elenco al final de la obra, 57% era europeo con pre-
dominio español de Castilla, Andalucía y EXlremadura, trece griegos, cinco 
italianos y lres namencos. Un 40% era nacido en Chile, 28% de los cuales en 
la propia ciudad o sus términos y los demás dc OltOS reinos de las Indias. De 
los pobladores sólo pudo establecerse la calidad de 907. quedando sin precisar 
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819. De los hidalgos. 45 pertenecían a familias de la alta nobleza de Castilla. 
S610 un 0,04% de los habitantes se rcconocia o declaraba plebeyo y sólo 24 
individuos eran mestizos y 23 esclavos. En estas cifras. 130 personas eran 
encomenderos. catastrados por el autor con la sucesión de 88 encomiendas de 
indios y su transmisión hasta después de 1599. Hay que agregar, para finalizar. 
que la actividad militar efa mayoritaria, algo más de un 35% ante la represen-
tación exclusivamente civil que s610 llegaba al 24%, a la que debe aftadirse 
un 5% dc eclesiásticos. Valdivia. no hay que olvidarlo, cra un bastión y un 
núcleo del que se desprendieron puntas de penetración hacia el sur, como lo 
evidenciaron Osorno y Chiloé, que nacieron gracias a su apoyo. Militar era el 
empuje necesario para llegar al dominio del estrecho por su importancia 
geopolítica de ser durante un tiempo el único paso conocido de comunicación 
entre el Mar del Norte y el dcl Sur, hasta que el descubrimiento del Mar de 
Drake dejó abierta la ruta para que los enemigos de España navegaran sin más 
trabas que los rigores dc la naturaleza y la voluntad de defensa, sin apoyo, 
de los pocos habitantes de Chiloé y desde la repoblación de Valdi via de aque-
llos que vivieron en este enclave de notable arquitectura militar, la que no 
corresponde a la etapa que cubre este interesante libro de historia urbana. 

Como un ejemplo dc la obscuridad de los instintos, de lo fácil que es 
destruir y no construir, una aval:J.ncha de milenaria prehistoria irrumpió sobre 
la obra civilizadora de un puñado de valientes y esforzados pobladores. La 
masa contra la inteligencia, la ficr.l contra el hombre, en un santiamén borró 
47 anos de sacrificios, de trabajo, esperanza y fe. ¿Qué pasó con los lucidos 
habitantes? fueron asesinados 150 varones, 442 mujeres y nii'los cautivados, 
141 personas perecieron de hambre en el fuerte de la Santísima Trinidad y 254 
dejaron de existir de trágicas formas, que en las páginas del libro se sei'lalan. 
Un número no precisado se salvó cn tres navíos y un grupo de cautivos logró 
ser rescaL .. 1.do, incluso algunos cuarenta años después. 

Muestra del amor a la ciudad que los había albergado, varios sobrevivien-
tes se reinstalaron en ella en 1645 cuando Valdivia resurgió de sus cenizas. Su 
sangre se prolonga hasta nuestros días en muchos ciudadanos dc la urbe surei'la 
que son herederos de aquellos que la fundaron en 1552, de sus defensores de 
1599 y de sus repobladores de 1645. 

Pocas ciudades americanas tienen una historia de tanto lustre y heroísmo 
en los albores de la nacionalidad. Cuesta creerlo al contemplar el pacífico y 
dulce fluir del río que reneja los renovados edificios como una remembranza 
del retrato heráldico de la ciudad plate:lda de su escudo de armas. 

ISIDORO VAZQUEZ DE ACUÑA 
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CARLOS OVIEDO CAVADA (Director), Ep,scopologú> di/tilO, H6J-J8H . Edicionu 
Pontificia UnivcrJld.d de Chile, 4 tomos, Santiago 1992, <152, 4TI, 564 Y 635 
pf.gmas. 

El libro que a continuación presentamos aparece bajo la coyuntura de 
las celebraciones del Quinto Cemenario del Descubrimiento de América. Junto 
con constituir un ambicioso proyecto del actual Arzobispo de Santiago. es 
además una obra que por sí misma licne su propia historia. 

Desde los lejanos días de 1985 se iniciaron conversaciones, en un comien-
zo informales. para la realización de una ohm colcctiva que se encargara de 
estudiar más a fondo las principales aCLUaciones de los obispos chilenos duran-
te los primeros siglos del dominio espanol. De esta manera se complementaría 
la información ya entregada algunos anos antes por Monsenor Oviedo en otra 
de sus publicaciones: Los obispos en Chile. 1561-1978 (Editorial Salesilna. 
Santiago. 1979). Guía indispensable para tener un panorama general sobre la 
materia. 

Fue por responder a estos propósitos que se organh·..aron reuniones de 
trabajo que en un principio tuvieron como motivo el elaborar un tomo refe-
rencial de biografías relativas a los Obispos del período hispano. abarcando 
lo más exhaustivamente posible sus desempcnos en las respectivas diócesis 
(pág. 31). 

Sin embargo, al correr del tiempo se pudo comprobar que el espacio 
mínimo destinado para cada autor era insuficiente en muchos casos, lo que 
impedía realizar un estudio adecuado de ciertos prelados que cobraban especial 
importancia para el trabajo. Por otro lado. al sumarse más colaboradores de 
distintas áreas en esta empresa, el programado tomo inicial pasó a convertirse 
en un verdadera obra monumental ¡xlr la cantidad de páginas e información 
que acumulaba. 

Los tomos que tenemos en nuestras manos son el resultado exiLOso de 
esta tarea, la cual bajo la dirección general de Monseilor Oviedo y la cuidada 
edición de Marciano Barrios han logrado salir de las prensas con una digna 
presentación y calidad gráfica. 

Como todo trabajo colectivo, es obvio que podemos notar diferencias no 
sólo en la extensión de los anículos. sino también en la calidad de éstos. Ya 
sea por la escasez de fuentes para el biografiado. o por la incomprensión del 
contexto en que se mueven los protagonistas. algunos de ellos sólo revelan 
aspectos jurídicos y anecdóticos de estos pastores de la Iglesia, mientras que 
otros constituyen realmente estudios casi insuperables en esta materia. Esto es 
el renejo muchas veces de que los redactores de algunas de las biografías no 
son en realidad historiadores de profesión. 

Vamos ¡xlr parte en la revisión de esta obra. 
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El tomo primero nos entrega una meditada introducción de Monseñor 
Ovicdo sobre los motivos que originaron esta obra y las características gene-
rales de la Iglesia chilena en el período que se aborda. Es un útil resumen 
pormenorizado de todos los aspectos relativos a la administración eclesiástica; 
división y creación de las diócesis; designación de los obispos; funcionamiento 
y disciplina de 6510S. y a las relaciones existentes con el Virrcynalo del Perú y 
la Sama Sede (págs. 29-93). 

El resto de los estudios que componen este tomo se refieren a las biogra-
fías de nueve obispos de Santiago que cronológicamente llegan hasta fines 
del siglo XVII. Los prOlagonislas de este volumen son: Rodrigo Gonzá-
lez Marmolcjo, Ferna ndo de Barrionuevo, Diego de Mcdellín, Pedro de 
Azuaga, luan Pérez de Espinoza, Francisco González de Salcedo, Gaspar de 
Villarrocl, Diego de Humanzoro y Bernardo C<lrrasco y Saavedra. Dichos 
obispos han sido investigados por Fernando Aliaga, Carmen Norambuena, 
Antonio Rehbein, Marciano Barrios, Ronald SChirmer, Luis Eugenio Silva, 
Carlos Oviedo y lavier Gonzalez, respectivamente. 

Las biografías de Ronald Schi rmer, sobre Pérez de Espinoza, y Ja-
vier González, sobre Bernardo Carrasco, junto con ocupar una extensa canti-
dad de páginas, desarrollan de manera bastante completa la labor de am-
bos eclesiásticos. Los restantes artículos muestran un nivel adecuado a la 
obra. aunque algunos como el de Gaspar de Vi llarroel sean difíciles de acce-
der por su redacción y por [a inclusión de apéndices no siempre muy perú-

El segundo volumen se encarga de continuar las biografías de [os obispos 
de Santiago, examinando ahora a: Francisco de [a Puebla González, Luis 
Francisco Romero. Alejo Fernando de Rojas. Alonso del Pozo y Silva, Juan 
Manuel de Sarricolea, luan Bravo del Rivero, Juan González Melgarejo y 
Manuel de Alday y Axpée. Aquí Jos investigadores Eduardo Soto KJoss, 
Santiago Lorenzo, Ronald Schirmer, Mauro MaUhei, José Franco. Carlos Sali-
nas, René Millar, Juan Guillenno Muñoz y Javier González se encargan de 
informamos sobre las vicisitudes de estos hombres de Iglesia ya baStante en-
trado el siglo XVIII. 

Al igual que en el torno anterior se destacan trabajos de calidad, ya sea por 
su car:ícter exhaustivo o porque son logradas síntesis de la coyuntura política 
económica y religiosa en que se inserta el biografiado. En esL.1. ]fnea pueden 
situarse las biografías hechas por Mauro Mauhei, René Millar, luan Guillermo 
Muñoz y Javier González, quien, en su investigación sobre Alday, pareciera 
haber agOl<1do toda fuente y posterior biografía del prelado. 

El tomo tercero, junto con finalizar el examen de los obispos de Santiago, 
se encarga de adentrnrnos en las figuras protagónicas que llevan a cabo esta 
labor pastoral en la diócesis de Concepción. 
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Las biograffas de los últimos obispos santiaguinos: Bias Sobrino y Mina-
yo, Francisco José Marán y José Santiago Rodríguez Zorril[a son en esta 
oportunidad elaboradas por Roberto Pérez, Antonio Dougnac y Bernardino 
Bravo Lira. Asimismo, el obispo auxiliar Rafael Andreu y Guerrero es revisa-
do por José Antonio Gonzátez. 

La Diócesis de Concepción es estudiada a través de Antonio de San Mi-
guel, Agustín Cisneros, Reginaldo de Lizárraga, Luis Jerónimo de Oré, Diego 
Zambrana y Dionisia Cimbrón. En la tarea de reconstruir sus vidas se han 
esforLado Marciano Barrios, Amonio Rehbcin, Julio Retamal Avila, Juan de 
Luigi y Mauro Matthei. 

Lugar destacado merecen los trabajos de Marciano Barrios (Amonio 
de San Miguel, Agustin de Cisneros), Mauro Matthci (Dionisio Cim-
brón), Bcrnardino Bravo (Rodriguez Zorrilla) y Antonio Dougnac (José 
Marán). 

El cuarto y último torno, el más voluminoso de todos, finaliza con los 
obispos de Concepción, Francisco de Loyola y Vergara, Antonio de Morales, 
Luis de Lemos, Martín Alonso de Hijar, Diego Montero, Juan de Necolalde, 
Francisco Antonio de Escandón, Salvador Bermúdez, Pedro Felipe de Azúa, 
José Toro y Zambrano, Pedro Angel de Espií'lcira, Tomás de Roa y Diego 
Antonio Navarro Martín de Villodrcs. Respectivamente, estos personajes son 
abordados por Fernando Ruz, Carlos Oviedo, Gabriel Guarda, Carlos Salinas, 
Sergio Correa Bello, Luz María Méndez, José Antonio González y Fernando 
Campos Harriet. 

Un pequcí'lo pero inestimable aporte se realiza en la parte final con 
las biograffas de los obispos chilenos con diócesis en el extranjero. Los nom-
bres de Alonso Briseí'lo, Francisco de Godoy, Manuel Antonio Gómez de 
Silva, Pedro Miguel de Argandoí'la, José Antonio Humeres, José Antonio 
Martínez, Manuel Nicolás Rojas de ArgandOí'la y Andrés Quintián Ponte, son 
rescatados del olvido por \Val ter Hanisch, Gabriel Guarda, Marco Antonio 
León, Marciano Barrios, Javier Gonzá1cz y Hemán Rodríguez. Esta parte del 
volumen es quizás la más resentida por la escasez de documentos en Ch ile 
para tratara fondo esta tarea. 

Un práctico índice general de los tomos anteriores cierra las páginas fina-
les de la obra. 

En suma, nos encontramos con más de 2.000 páginas dedicadas no sólo 
a una mera recopilación de datos biográficos, sino también preocupada por la 
elaboración de una seria síntesis que permita capUlr las particularidades más 
destacadas de la Iglesia chilena en sus inicios. 

La guerra contra los araucanos, las penurias económicas, los cambios 
ideológicos y el duro trabajo pastoral se entrc\al.an en las individu<llidades que 
este monumental trabajo analiza. No obstante, si bien ha de recordarse que el 
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carácter de obra es servir de material de consulta sobre ellcma, ello no impide 
pensar que siente las bases para un futuro estudio prosopográfico del clero 
chileno. 

Desde ya alentamos a quienes en un fuluro. ojalá no muy lejano, se arries-
guen en esta nueva empresa. 

MARCO ANTONIO LEON LEON 

A.A.V.V., Formol de loci"biJidad tn Chile 1840·1940. Fundición M.ño Góngolll-Editorial 
Vjvaria,Sll.llllago, 1992, 393 pp. 

La noción de sociabilidad ha sido recuperada desde la monoLOnía de 
los diccionarios, y reivindicada como una interesante herramienta en la com-
prensión de los fenómenos sociales, resullando particularmente eficiente en 
lo tocante a las relaciones intcrpcrsonales que se suscitan en una determinada 
sociedad. Se suma así a aquellas categorías de análisis. derivadas en su mayo-
ría de OLIOS ámbitos de las ciencias sociales, que han renovado los estudios de 
historia social al pennitir apreciar con diferente criterio la realidad de nuesLIo 
pasado. 

El libro que comentamos reúne las ponencias presentadas en un semina-
rio homónimo, realizado en Viña del Mar en mayo de 1991, y constituyen una 
puesta en práctica del concepto. Son, por lo tanto. LIabajos que aspiran. con 
distinta suerte. a señalar maneras de asumir la "sociabilidad" en el terreno de 
las diversas áreas del quehacer historiográfico. 

Inicia la compitación el artículo "La sociabilidad como categoría histó-
rica". de Maurice Agulhon. Responsable directo de la vigencia del término 
en las investigaciones históricas, el autor se remite a explicar el origen del 
vocablo y la acepción que a su entender es la más apropiada para este tipo de 
estudios: vale decir. "una manera propia del hombre de vivir en sociedad". 

Esta idea, lan sencilla a primera vista, contiene insospechadas implican-
cias al centrar la atención sobre los mecanismos empleados por el ser humano 
para establecer vínculos con los demás miembros del colectivo social. Estos 
mecanismos son, obviamente. susceptibles de cambio según el tiempo. el espa-
cio y la cultura que se analice, y. en consecuencia. son potenciales sendas de 
exploración del historiador. 

La sociabilidad como una metodología comprensiva en historia social 
revalori7.a a lo cotidiano y a las asociaciones como objeto de estudio. Ello, 
dada la existencia de códigos y estructuras de grupo que permiten afirmar 
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que la vida asociativa, rormal, reglamentada y con objetivos detenninados, 
surge en buena medida de una vida social más rutinaria, subyacente e inror-
mal. 

El texto de Agulhon, conciso y breve, ticne el mérito adicional de presen-
tar sintetizadas sus reOexiones acerca del tema. desarrolladas en el transcurso 
de veinticinco anos de especialización. Naturalmente. éste entrega las pautas 
generales que detenninan al resto de las comunicaciones presentadas en el 
Seminario. 

Así. la sociabilidad en el ámbito de las asociaciones es revisada en aque-
llas de tipo político, mutual y de servicio público. 

Acen:a de las instancias políticas. Bemardino Bravo Lira analiza los pri-
meros punidos políticos chilenos. entendiéndolos no sólo como instituciones 
en competencia por el poder. sino también como manircsUlciones dc una nucva 
forma de sociabilidad aparecida en nuestro país terminando la década de 1850. 
La creación de punidos renejaría, entonces, un cambio de mentalidad y de los 
modos de expresar opciones políticas. 

Similar opinión mueve a Cristián G31..muri a rastrear los antecedentes de la 
sociabilidad política criolla de fines del siglo pasado en el modelo rrancés del 
Club Republicano, patrón cuyo innujo sería notable tanto en Santiago como en 
las principales ci udades del norte, renejándose en lu creación de sociedades 
intelectuales. asambleas elcctorales, clubes y grupos políticos medianamente 
organizados. 

La temática de la sociabilidad en las asociaciones mutuales es estudiada 
por Baldomero Estrada y Leonardo Mazzei. Mientras Estrada se detiene en la 
consideración de la Sociedad de Socorros Mutuos "Italia" como una expresión 
de sociabilidad de los grupos migrantcs arribados a Chile enlJ'e 1880 y 1900 
(enratizando el caso de Santiago), Ma7zei concenlJ'a su unál isis en la Societá 
Italiana di Mutuo Soccorso "Concordia" de Concepción, comprendiéndola más 
como un mecanismo de inserción de los recién llegados a la sociedad que los 
acogía, que como una lJ'adicional asociación solidaria. 

Ejemplo de la sociabilidad en asociaciones de scrvicio publico es la Ter-
cera Compai\ía de Bomberos de Valparaíso eOlre 1857 y 1860, objeto del 
estudio de Adolro Ibánez. La ponencia es atractiva no sólo por el análisis de 
los miembros de la compai'lía y de la rutina de la vida bomberil, sino además 
por haberse basado el autor en el empleo del Diario de Oficiales y de los libros 
de asistencia de la eompanía como fuentes de inrom13ci6n. 

Otra vertiente histOriográfica de la noción de sociabilidad se refiere a los 
espacios, formales e informales. de recreación y dc reunión. 

En este sentido Fcrnando Silva Vargas realiza una meticulosa exploración 
de los cafés existentes en Santiago durante la primera mitad del siglo pasado. 
vicndo su importancia corno centros de esparcimiento y conversación. JuntO a 
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ello, el autor estudia el origen y desarrollo de la "cuhura del té y del café" 
en Chile, junlO con su injerencia en la transformación de las relaciones so-
ciales. 

Continúa la misma orientación la ponencia referida a la casa patronal 
chilena de Teresa Pereira. En ella. se vincula la sociabilidad de la clase ICIT3-
teniente a los esp3Cios generados por la arquitectura de la "casa grande", los 
ritmos laborales rurales y las festividades religiosas, agrfcolas y familiares. 

Hernán Godoy Urzúa, Maria Angélica Munoz Gomá y Cristián Jará J. 
procuran dcvelar el sentido social y la trascendencia cultural de las tertulias y 
salones literarios. Ambas manifestaCiones, informales aunque dOladas de cierta 
regularidad en su realización -incluso avanzado este siglo-, al acoger a lX)líti-
cos, intelectuales y artistas, serían camJX) fértil para el desarrollo de criterios y 
disposiciones que influirían en el devenir nacional. 

En un intcresante paralelo entre los salones literarios franceses y chilenos, 
Jara concluye que en el caso nacional el salón constitula un estilo de reunión 
de la clase aila antes que un intento de formación de una carrera en el mundo 
de las letras. 

Regina Claro estudia el Club Naval de Valparafso como centro de 
sociabilidad formal entre 1885 y 1940, presentando más bien la serie de even-
tos realizados en el Club antes que un examen prolijo del problema de so-
ciabilidad que involucra el círculo en cuestión. 

Idéntica característica la comparten las comunicaciones de Fernando Cam-
pos Harrict, referida a banquetes famosos en Concepción, y a la de Hernán 
Rodríguez Villegas, centrada en las exposiciones de arte efectuadas en Santia· 
go entre 1843 y 1887. Dichos trabajos son útiles por la información acopiada, 
pero no aportan elementos para el juicio hisLOriográfico. 

La sociabilidad pública enrai7..3da con las diversiones populares, otro 
aspectO de la categoría "sociabilidad", es analizada por Isabel Cruz y Jaime 
Valenzuela. 

La investigadora nombrada profundiza en el legado de la fiesta religiosa 
barroca en Chile a comienzos del siglo XIX, revisando las principales fiestas 
de la época y poniendo espccial dedicación a la celebración del Carnaval, 
Corpus Christi y la Fiesta de Andacollo. Su investigación confirma que el 
festejo de las fechas más significativas del Calendario Litúrgico Colonial fue 
conservado pese al proceso de Emancipación. 

Valenzuela se dedica a la consideración de las diversiones rurales popula· 
res en Chile Central entre 1850 y 1880, revisando los espacios lúdicos, como 
eran las chinganas: los principales cnlrctenimientos; las carrcras de caballos 
y juego de naipes, y la presencia del alcóhol como catalizador de vínculos 
sociales. En este cuadro. el autor dctccta formas y contenidos propios de una 
sociabilidad popular poseedora de continuidad hasta el presente. 
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Estudios de sociabilidad en una escala más cotidiana son los presentados 
por Eduardo Deves y Rolando Mellare. El primero efectúa una intrOducci6n 
metodol6gica del uso de la fotografía hist6rica como fuente de informaci6n 
para el estudio de la sociabilidad, concentrándose s6lo en sus potenciales vir-
tudes. 

Mellare entrega un estudio acerca del hábito de mujeres y hombres de 
ocultar su rostro con tejidos, lo que se denominaba "tapado". El investigador 
se limita a dejar constancia del desarrollo del fen6meno, pero omite, lamenta-
blemente, los efcctos en las relaciones interpersonales de tan curiosa como 
conflictiva costumbre. 

Complementa el volumen elltabajo de Ana María Stuven, quien se ocupa 
de entregar un análisis interpretativo del conocido y polémico texto de Fran-
cisco Bilbao "Sociabilidad Chilena". Pese a la buena calidad del estudio pre-
sentado. su ubicación corresponde más al área de la politología que a la de la 
historia social y. en consecuencia, resulta ajeno al conjunto. 

En resumen, este libro, que incluye oportunas fotografías. viene a confir-
mar la actualidad de los estudios de historia social en nuestro país. Se convier-
te asi en referencia y guía indispensable de quienes deseen aventurarse en el 
estudio de la sociedad chilena de ayer y de hoy. 

lOSE G. D1AZ BAHAMONDE 
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