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Comentarios c r í t i c o s  en torno  a l  

Ensayo h i s t ó r i c o  sobre  la  noción de Estado 
1 

en C h i l e  en los s i g l o s  X I X  y XX, de Mario GÓngora 

por  G a b r i e l  Salazar Vergara 

Desde que, a f i n e s  d e l  s i g l o  pasado, a lgunos a s p e c t o s  t í p i c o s  d e l  desa- 
rrollo económico-social  c h i l e n o  d e l  llamado fvperiodo p o r t a l i a n o ? '  comenzaron a 
evidenciar síntomas profundos de crisis,  v a r i a s  generac iones  de c i e n t i s t a s  
socia les  - en su  mayorla h i s t o r i a d o r e s  - se han volcado a l  e s t u d i o  de lo que 
posteriormente se llamaría %uestra  i n f e r i o r i d a d  económica!?, !!la crisis mo- 
ral!!, Ya e t e r n a  crisis c h i l e n a " ,  " e l  d e s a r r o l l o  f r u s t r a d o " ,  '!el d e s a r r o l l o  
del subdesarro l lo" ,  o Y a  dependencia1!. Como q u i e r a  que se denomine, l a  c r i -  
s i s  que h a  cruzado l a  soc iedad c h i l e n a  durante e l  Último s i g l o  ha demostrado 
ser de una n a t u r a l e z a  tal  que, por  un l a d o ,  sobrepasa y t r a s c i e n d e  los suce- 
sivos i n t e n t o s  r e a l i z a d o s  para r e s o l v e r l a ,  mientras  que, de o t r o ,  ha  forzado 
a los c h i l e n o s  a una r e f l e x i ó n  permanente, no sólo sobre  los acontec imientos  
del presente  inmediato ,  s i n o  también sobre  toda l a  l o n g i t u d  y profundidad de 
su h i s t o r i a  contemporánea. No e s  e x t r a ñ o ,  pues ,  que un p a r t i c u l a r  género de 
análisis:  e l  "ensayo h i s t ó r i c o 1 ? ,  haya jugado por  décadas un r o l  c e n t r a l  en e l  
"gran debate de l o s  c h i l e n o s  d e l  s i g l o  XX", especia lmente  cuando se ha ingre -  
sado en fases cr i t icas  y c r u c i a l e s .  

En e l  pasado, los h i s t o r i a d o r e s  c h i l e n o s  - t a n t o  académicos como no aca- 
Tanto es  démicos - i n t e r v i n i e r o n  con r e g u l a r i d a d  en e l  gran debate n a c i o n a l .  

así  que lo más s u s t a n c i a l  de l a  i d e o l o g í a  c h i l e n a  sobre  " d e s a r r o l l o v t  - dando 
a e s t e  término e l  más l a t o  y a s é p t i c o  de los s e n t i d o s  p o s i b l e s  - ha s i d o  en- 
tregado a t r a v é s  de "ensayos h i s t Ó r i c o s ~ ~ .  Basta r e c o r d a r  los nombres de al- 
gunos de los e n s a y i s t a s :  Miguel Cruchaga, V a l e n t i n  L e t e l i e r ,  A g u s t h  Ross, 
Francisco Enc ina ,  Domingo Amunátegui, Guillermo Subercaseaux,  Car los  Ke l ler ,  
Alberto Edwards, Oscar Alvarez ,  Pedro Aguirre Cerda, J u l i o  César Jobet ,  Mar- 
celo Sega l l ,  Anibal  P i n t o ,  Hernán Ramirez, André Gunder Frank, L u i s  V i t a l e ,  y 
otros. Todos los "ensayosf1 e s c r i t o s  por e s t o s  a u t o r e s  - que e j e r c i e r o n  en SU 
tiempo una c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c i a  format iva  sobre  los d i s t i n t o s  s e c t o r e s  de 
l a  opinión públ i ca  - t r a b a j a r o n  lo que podr ia  llamarse "e l  sentido'!  de la  
h i s t o r i a  de C h i l e .  

S i n  embargo, después de Edwards, l a  i n t e r v e n c i ó n  de los h i s t o r i a d o r e s  u- 
n i v e r s i t a r i o s  c h i l e n o s  en e l  gran debate n a c i o n a l  menguó os tens ib lemente  , au- 
mentando, en cambio, l a  p a r t i c i p a c i ó n  de economistas ,  s o c i ó l o g o s  y c i e n t i s t a s  
p o l í t i c o s ,  en especial ,  después de 1960. Se podr ia  afirmar que, excepc ión  
hecha de los h i s t o r i a d o r e s  marxistas de l o s  años  50 y 60 - Jobet ,  S e g a l l ,  
Ramírez, y V i t a l e  - no se ha r e g i s t r a d o  después de Edwards ninguna contr ibu-  
ción s i g n i f i c a t i v a  de los h i s t o r i a d o r e s  u n i v e r s i t a r i o s  c h i l e n o s  a l  debate na- 
c i o n a l ,  a l  menos conforme la  t r a d i c i ó n  de los "ensayos h i s t ó r i c o s " .  E l  cru-  
c i d  período 1938-1981, quizás  e l  más completo y t r a s c e n d e n t a l  de l a  h i s t o r i a  
de C h i l e  independtente ,  h a  presenciado e l  r e p l i e g u e  de los h i s t o r i a d o r e s  
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icia los remotos tiempos coloniales, 
stórica permite un ejercicio más distante y objetivo de la práctica 
storiográfica, por su mayor reposo relativo y su posición periférica res- 
xto de los períodos normalmente quemados en el debate general. 
ntido, los historiadores universitarios han preferido, cuando se han aven- 
irado más acá del periodo portaliano, trabajar en profundidad, eruditamente, 
equeños segmentos de historia nacional que, si bien les ha permitido pro- 
icir varias obras maestras, son apenas granos de arena para la trascenden- 
, ~ l  reflexión histórico-política que .demanda operar sobre "el sentido1! de 
1s grandes procesos, l o s  cambios en las grandes estructuras y l o s  movimien- 
1s de todos y cada uno de los agentes sociales, 

No hay duda que esa temprana etapa 

En otro 

La introversión academicista de 1s ciencia histórica chilena durante el 
rucia1 período 1938-1981 ha favorecido, en cierto sentido, el desarrollo de 
na reflexión nacional crecientemente ahistórica, estructuralista, nomina- 
ista y generalmente ideologista, en la que los esquemas teóricos abstractos 
tomados de una práctica ahistorizante de la economía, la sociología y la 
:oPolitica) han e jercido una supremacía abrumadora en la conciencia social, 
nrareciendo l o s  términos del debate político, 
squemas ideológicos abstractos (a saber, el desarrollismo , el anti-dependen- 
ismo y el neo-liberalismo) han concluido o están concluyendo por enfrentar 
na crisis particular, reproduciendo así la sensación chilena de llcrisis 
rÓnicaI'. El resultado de ello puede ser - y parece ser que ya es - que el 
ueblo chileno experimente crecientes dificultades para llamar las cosas por  
us nombres propios, es decir, con términos directos que permitan una ade- 
uada comprensión de lo que realmente ocurre y favorezcan la intercomunica- 
iÓn entre todos, 

Uno tras otro, los grandes 

La historia, como ciencia viva, es decir, como un método científico de- 
erminado que trabaja desde el interior de la práctica social de hombres 
oncretos, puede, mejor que otras ciencias sociales, conducir el debate ha- 
ia el punto en que ''el hombre y su circunstancia1' dialogan entre s; enten- 
iéndose e influyéndose mutuamente. No es por azar que los chilenos, cuando 
emos sido compelidos por la %risis crónica" a buscar nuestras raíces, hemos 
chado mano del 'Iensayo histórico1' y no de otra cosa, antes que nada. Pero 
os historiadores universitarios acordaron tácitamente que la Única ciencia 
istórica posible es el estudio disecante de los tiempos casi infinitamente 
uertos, Consecuentemente, se autoexiliaron en l o s  tiempos coloniales. To- 
avia más: anatematizaron el carácter acientifico de los "ensayos históricos1' 
con excepción de uno o dos -, su compromiso visible con la historia viva y 

;u carácter llinterpretativoll. No puede extrañar, pues, que en recientes his- 
;arias de la historiografía chilena se hayan excluido por completo algunos 
iistoriadores que, por satisfacer - bien o mal - los requerimientos de la 
iistoria viva, arriesgaron algo más que su prestigio académico-gremiaL2 

Si se tiene presente lo anterior, se comprenderá de inmediato la impor- 
;ancia del llensayoll escrito por el profesor Mario &nora en 1981: rompe me- 
iio siglo de silencio social de l o s  historiadores chilenos, saca por fin una 
TOZ históricamente sabia a plena luz del dia, abre la ventanas de la "caverna 
)latÓnical' colonial, restaura la función social - más que académica - de los 
'ensayos históricos" e incita el debate nacional a tomar verdadera altura, es 
lecir, a retornar a lo que es propio. En este sentido, sin duda, este estu- 
iio está llamado a tener consecuencias de significación en la ya larga re- 
XexiÓn chilena sobre la ''crisis crónicaT1 del pais. 

Es también un hito importante en otro sentido: revela una evidente 
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superación d e l  n i v e l  his tór ico-académico medio de e s t e  t i p o  de es tudios .  
mo se d i j o ,  después de l a  obra  clásica de Edwards, los esquemas a b s t r a c t o s  
tomaron poses ión  de l a  r e f l e x i ó n  sobre  l a  crisis. Sintomáticamente,  l a  %o- 
c i o l o g í a  d e l  d e s a r r o l l o "  - que s u s t i t u y ó  desde 1956 l o s  t r a d i c i o n a l e s  "ensa- 
yos h i s t ó r i c o s "  -1 descartó casi por  completo, hacia 1972, las dimensiones 
históricas d e l  a n á l i s i s . 3  Los h i s t o r i a d o r e s  marxistas de l o s  años 50 y 60, 
junto a economistas como Anibal  P i n t o ,  Osvaldo Sunkel y Jorge Ahumada, fueron 
más b i e n  una generac ión  t r a n s i c i o n a l  e n t r e  e l  h i s t o r i c i s m o  de l o s  años  pre- 
v i o s  y e l  e s t r u c t u r a l i s m o  que domina después de 1960. La a p a r i c i ó n  d e l  "ens; 
yo" de GÓngora, en cambio, i n v o l u c r a  una superación d e l  e s t r u c t u r a l i s m o  domi- 
nante, una r e v a l o r i z a c i ó n  d e l  complejo movimiento p a r t i c u l a r  de la  real idad 
por sobre  l a  i n t e l e c c i ó n  abstracta de las e s t r u c t u r a s  t o t a l e s ,  e l  manejo de 
grandes masas de información sobre  hombres, hechos e i d e a s ,  y ,  sobre  todo ,  un 
respeto  c r e c i e n t e  por  l a  complej idad de l a  e x i s t e n c i a  y d e c r e c i e n t e  por  las 
esenc ia l idades  de la  c o n c i e n c i a  teórica.  
riográfica,  demostrada ya varias v e c e s  por  e l  p r o f e s o r  GÓngora, l e  permite 
a h o r a  d a r  e l  primer paso r e l e v a n t e  para la remoción de c ier tas  tendenc ias  in-  
herentes  a l a  r e f l e x i ó n  n a c i o n a l  que han bloqueado más b i e n  que contr ibuido  a 
la  búsqueda de un pensamiento f r u c t í f e r o .  

Co- 

No cabe duda que l a  pericia h i s t o -  

La c a l i d a d  h i s t o r i o g r á f i c a  d e l  ensayo que comentamos es  espec ia lmente  e- 
vidente en l o s  c a p í t u l o s  que e l  a u t o r  d e d i c a  a l o  que 61 llama e l  f i n  de la  
"repúbl ica  a r i s t o c r á t i c a " ,  y l a  emergencia d e l  lltiempo de los c a u d i l l o s " ;  va- 
l e  d e c i r ,  a l  período 1920-1932. Este sólo tramo absorbe  casi un 60 por cien- 
t o  d e l  t e x t o ,  se  s u s t e n t a  en numerosas f u e n t e s  pr imar ias ,  y r e s u l t a  c l a r o ,  
también, que e s  t r a t a d o  más h i s t o r i o g r á f i c a  que e n s a y k t i c a m e n t e  y pues domina 
a l l í  l a  mera d e s c r i p c i ó n  sobre  l a  r e f l e x i ó n .  
nálisis podr ía  c o n s t i t u i r  una v e n t a j a ,  si  se  l e  compara con l a  mayoría de los 
ensayos e s c r i t o s  e n t r e  1940 y 1973, que apenas concedieron a t e n c i ó n  a l  p e r i o -  
do 1891-1938.4 A d e c i r  verdad, e l  a u t o r p a r e c e  s i t u a r  en l a  década de l o s  20 
e l  Wi.empo-ejel' (para u s a r  una expres ión  de K a r l  Jaspers, en quien en parte 
s e  i n s p i r a )  de su  razonamiento h i s t ó r i c o  medular. S i n  embargo, l a  descrip-  
c ión  se c i ñ e  más a l a  l í n e a  e x p o s l t i v a  t r a d i c i o n a l  ( a c c i o n e s  y r e a c c i o n e s )  
de c i e r t o s  indiv iduos  en torno  a l  gobierno) ,  que a l a  marcada rec ientemente  
por o t r o s  a u t o r e s 2  

Semejante concentrac ión  d e l  a- 

Ex is te  aún o t r o  v a l o r  apreciable en es te  l i b r o :  e s  una obra  c r í t i c a  de 
c i e r t o s  a s p e c t o s  a c t u a l e s  de l a  soc iedad chilena.  Cualquiera s a l a  profundi- 
dad que a l c a n c e  en e s t e  s e n t i d o ,  e l  a u t o r  d e s a r r o l l a  su  c r í t i c a  s i n  eviden- 
c iar  una pos tura  i d e o l ó g i c a  sobrepuesta  mi l i tantemente  a l a  e x p o s i c i ó n  de las 
ideas. En e l  pasado, t a n t o  l o s  ensayos " h i s t ó r i c o s "  como l o s  de l a  % o c i o l o -  
g í a  d e l  d e s a r r o l l o "  fueron ,  en Ú l t i m a  i n s t a n c i a ,  expres iones  de un pensamien- 
t o  c r i t i c o ,  innovador, que se v e r t i e r o n  a l  r e f l e x i o n a r  c o l e c t i v o  despertando,  
como e s  l ó g i c o ,  c o n t r o v e r s i a s  y polémicas. 
fias his tór icas"  - especia lmente  las r e f e r e n t e s  a l  periodo c o l o n i a l  - han 
f incado parte de s u  p r e s t a n c i a  académica en e l  hecho de que rara vez han f o r -  
mado parte v i v a  d e l  gran debate n a c i o n a l ,  y en  l a  c i r c u n s t a n c i a  de que l a  
c r í t i c a  h is tór ico-académica  no l l e g a  s i n o  por excepc ión  a l  punto de quebrar  
e l  consenso gremial que se observa normalmente e n t r e  l o s  académicos mismos. 
En C h i l e  no se ha p r a c t i c a d o  de un modo s i s t e m á t i c o  l a  c r í t i c a  y e l  debate 
c i e n t i f i c o s  sobre  l a  producción académica, sobre  todo en e l  caso  de l a  h i s -  
t o r i o g r á f i c a .  La innegable  incomodidad de polemizar "en s e r i o "  h a  l l e v a d o  a 
algunos h i s t o r i a d o r e s ,  i n c l u s o ,  a determinar que deben s e r  e l iminados de las 
reseñas  b i b l i o g r á f i c a s  h a b i t u a l e s  todos a q u é l l o s  t r a b a j o s  que se  est imen "PO- 
lémicos". Se presume así que l a  ' 'c iencia"  debe i d e n t i f i c a r s e  con e l  ambiente 

En cambio, las s o b r i a s  "monogra- 
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e c r e c i e n t e  d e l  concenso corporat ivo  y l a  .unanimidad monacal de los académi- 
o s ,  y no con e l  j u i c i o  amplio de una soc iedad que n e c e s i t a  c i e n c i a .  
esor GÓngora no i g n o r a ,  s i n  duda, que su o b r a ,  des t inada  a un públ ico  más 
mplio que l a  q u i e t a  c o f r a d í a  h i s t o r i o g r á f i c a ,  e n t r a r á  en e l  ag i tado  proceso 
e l a  r e f l e x i ó n  c o l e c t i v a ,  y que i n c u r r i r á  en la  falta v e n i a l  de la  polémica. 
ingÚn llensayo h i s t ó r i c o 1 '  e s c r i t o  en func ión  de los problemas profundos de 
h i l e  puede aspirar a no s e r  polémico; l a  c r i t i c a  y la  c o n t r a - c r i t i c a  son,  en 
s t e  c a s o ,  l a  ev idenc ia  documental de que un llensayoll avanza hacia sus  obje- 
i v o s .  E l  c r i t e r i o  para v a l o r a r  un es tudio  de e s t e  t i p o  e s  a l g o  d i f e r e n t e  a l  
p l i c a d o  a las t1monografias erudi tas?  no e s  e l  s i l e n c i o  mayor i tar io  de los 
h i l e n o s  e l  a v a l  de su  c a l i d a d ,  s i n o ,  por e l  c o n t r a r i o ,  s u  i n t e g r a c i ó n  dia-  
éc t i ca  a l a  e l a b o r a c i ó n  c o l e c t i v a  de un pensamiento común. 
1 t r a b a j o  de GÓngora h a  puesto ya en ev idenc ia  s u  v a l o r .  

E l  pro- 

En e s t e  sent ido,  
6 

Pero c o n t r i b u i r ,  hoy, a l  d e s a r r o l l o  d e l  pensamiento c o l e c t i v o  de los 
h i l e n o s  no e s ,  de ningún modo, una tarea s imple ,  o de l a  misma envergadura 
e l a  que f u e  15, 50, 80 o 100 años atrás. 
o s u  curso  no s ó l o  en C h i l e ,  s i n o  en todas  p a r t e s ,  y e s t o  determina un con- 
unto de nuevas e x i g e n c i a s  que a n t e s  no e x i s t í a n .  Hacia 1910 - por dar  una 
echa aproximada - Encina ,  Ross o Enrique MacIver podian pensar e l  problema 
e l o s  c h i l e n o s  en términos  puramente n a c i o n a l e s ,  o como un mal i n t e r i o r  de 
a é l i t e  dominante por  entonces.  
ensador de esa generac ión  - podia c i r c u n s c r i b i r s e  s ó l o  a l a  a r i s t o c r a c i a  y 
omar como e j e  sólo e l  problema d e l  Estado y la  v i r t u d  d e l  Orden. Pero des- 
u é s  de 1930  la  h i s t o r i a  de C h i l e  ha  demostrado con largueza  que es  un crasc 
r r o r  pensar  los con juntos  a p a r t i r  de una de s u s  partes a i s l a d a s ,  o Los pro- 
esos en func ión  de c ier tas  e s t r u c t u r a s  estáticas. Y a  no es  p o s i b l e  pensar 
h i l e  sólo a p a r t i r  de s u s  é l i t e s  a r i s t o c r á t i c a s ,  ignorando las mayorías PO- 
u l a r e s ;  o los males de l a  economía n a c i o n a l ,  desconociendo e l  r o l  orgánico 
e la  economía i n t e r n a c i o n a l ;  o s ó l o  e l  orden c í v i c o ,  olvidando las necesida- 
es  d e l  d e s a r r o l l o ;  o los puros esquemas i d e o l ó g i c o s ,  desvalorizando las 
u e r z a s  s o c i a l e s  de base;  o i n c l u s o  la  sÓla superes t ruc tura  estatal, escamo- 
eando e l  con junto  v ivo  de l a  sociedad r e a l .  Más aún: ya no es  p o s i b l e  pen- 
ar Chile s ó l o  como der ivac ión  d e c l i n a n t e  de un supuesto pasado c l á s i c o ,  
e s c a l i f i c a n d o  las f u e r z a s  c readoras  radicadas  en cada presente  sucesivo.  
omo d i r í a  José María Maraval l ,  no hay duda que l a  h i s t o r i a  de Chile ha su- 
r i d o  un proceso de a c e l e r a c i ó n  c r e c i e n t e  mientras  más profundo penetra  e l  
i g l o  XX. 
e n t o s  d i s t i n t i v o s  de los años  60 se han t ransf igurado  notablemente a l  entrar  
o s  80: la  compulsión a crear un r i g i d o  orden mundial b i -polar izado  da hoy 
a s o  a un c r e c i e n t e  neo-nacionalismo; l a  búsqueda de modelos t o t a l e s  e in fa -  
i b l e s  de d e s a r r o l l o  admite hoy una p r o l i f e r a c i ó n  de proyec tos  v i a b l e s  a ni -  
e l  l o c a l  comunitar io ;  e l  llamado a la  v i o l e n c i a  legi t ima es  progresivamente 
obrepasado por  un movimiento mundial por  l a  paz y los derechos humanos; e l  
t r o r a  ascendente  marxismo e s t r u c t u r a l i s t a  s u f r e  una crisis y se repl iega i- 
eológicamente ,  en t a n t o  que e l  c r i s t i a n i s m o  s i e n t e  l l e g a r  una nueva etapa de 
i g o r i z a c i ó n  s o c i a l .  Eh C h i l e ,  e s p e c i f i c a m e n t e ,  la  década 1970-1980 h a  pro- 
uc ido  una ruptura  h i s t ó r i c a  que e s  imposible  desconocer ,  sobre  todo por la  
a n t i d a d  de procesos  nuevos que ha desencadenado, 

E l  proceso h i s t ó r i c o  h a  continua- 

Todavia en 1930 Edwards - ta l  vez e l  Ú l t i m o  

Lo mismo podr ia  decirse de l a  h i s t o r i a  mundial. I n c l u s o  los e le -  

Es indudable ,  pues ,  que c u a l q u i e r  llensayo h i s t ó r i c o f 1  que se proponga hoy 

u c o n s i s t e n c i a  académica, no se sitúa sobre  l a  especi f ic idad d e l  tiempo his -  
Órico  en t r a n s c u r s o ,  c u a l q u i e r a  sea la  i r r e p r o c h a b i l i d a d  académica de su do- 
umentación h i s t ó r i c a  para tiempos pasados,  y l a  capacidad para i n c e n t i v a r ,  a 
r a v é s  de l a  polémica ,  e l  pensamiento c o l e c t i v o .  

los c h i l e n o s  no podrá hacer ninguna c o n t r i b u c i ó n  s i g n i f i c a t i v a  s i ,  junto a 

Gran parte  de la  
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c i e n t i f i c i d a d  p o s i b l e  para un '!ensayo h i s t ó r i c o "  radica en su adecuada per- 
cepción d e l  tiempo h i s t ó r i c o  vivo.  

Es evidente  que e l  p r o f e s o r  GÓngora no pre tendió  hacer descansar  s u  re- 
f l e x i ó n  en l a  percepción profunda d e l  tiempo h i s t ó r i c o  presente .  
t a n t e  periodo 1970-1980, que 61 mismo cal i f ica  como l a  década "más crit ica y 
grave de n u e s t r a  h i s t o r i a " ,  es  t r a t a d o  en nueve páginas  de t e x t o  (pp. 130- 
38) ,  e s t o  e s ,  a l g o  como un 6 por  c i e n t o  de su tiempo de a n á l i s i s .  En r i g o r ,  
10 que e l  a u t o r  se  propuso fue  ' 'considerar o mirar" e l  l a r g o  tramo 189-1980 
en función de una c i e r t a  tendenc ia  de larga duración - a saber, l a  ! 'crisis 
de la  i d e a  de Estado en Chile! '  -, con r e s p e c t o  a la  c u a l  l a  década más cri-  
t ica  de n u e s t r a  h i s t o r i a  toma su sent ido .  E s  c l a r o  que, a pesar de l a  %n- 
gustia y preocupación!* que e l l a  produce en e l  a u t o r ,  l o s  l e c t o r e s  econtra -  
rán que en e l  ba lance  f i n a l  d e l  t r a b a j o  pesa más e l  pasado como tal, que e l  
presente ,  l o  que se explica por la  elevada e s p e c i a l i z a c i ó n  p r o f e s i o n a l  de es- 
t e  pensador. E l l o  s e  e v i d e n c i a ,  también, en su tendenc ia  a d e f i n i r  s u s  cate- 
g o r i a s  básicas u t i l i z a n d o  las ideas de a u t o r e s  p r e t é r i t o s  que,  como Burke, 
Spengler,  Jaspers ,  Burckhardt o Weber, jugaron un rol s i g n i f i c a t i v o  i n t e r p r e -  
tando su propio tiempo h i s t ó r i c o  desde sus  respectivas soc iedades ;  o b i e n ,  en 
su tendenc ia  - común a muchos e n s a y i s t a s  a n t e r i o r e s  a Edwards - a i d e n t i f i c a r  
l a  e s e n c i a  h i s t ó r i c a  d e l  Estado c h i l e n o  con la  intemporal idad aparente  de las 
ideas  de poder d e l  m i n i s t r o  P o r t a l e s ,  aceptando un arquet ipo  c l á s i c o  e i d e a l ,  
después d e l  c u a l  no h a  habido más que l a  h i s t o r i a  de su descomposición gra- 
dual .  
ni romper l a  tendenc ia  t r a d i c i o n a l  a c o n s i d e r a r  sus  i d e a s  de poder como e l  
r e f e r e n t e  a b s o l u t o  para toda l a  h i s t o r i a  nac ional .  

El impor- 

E l  p r o f e s o r  GÓngora no l o g r a  escapar  d e l  todo d e l  embrujo p o r t a l i a n o ,  

No e s  p o s i b l e  negar que e l  pasado t i e n e  un rol determinante sobre  e l  
p r e s e n t e ,  en muchos a s p e c t o s  s i g n i f i c a t i v o s .  
sab idur ia  d e l  proverbio  árabe, c i t a d o  por B loch ,  que dice  que *!las nuevas ge- 
neraciones  se parecen más a su propio tiempo que a s u s  padres". 
c i c i o  d i f i c i l ,  s i n  duda, ponderar con o b j e t i v i d a d  e l  peso r e l a t i v o  y l a  i n -  
f l u e n c i a  r e c í p r o c a  de las d i s t i n t a s  e t a p a s  d e l  proceso h i s t ó r i c o .  Es p o s i b l e  
que en l o s  p a h e s  en d e s a r r o l l o  e l  pasado sea,  o contenga,  de a l g h  modo, " e l  
gran responsable fL  
c ión atribuyendo e l  conjunto de la  %-esponsabilidad h i s t ó r i c a "  a la  descompo- 
s i c i ó n  c e n t e n a r i a  de una idea.  
l o s  pueblos en d e s a r r o l l o  como una i n c ó g n i t a  siempre a b i e r t a ,  pero e l l o  no a- 
nula l a  h i s t o r i c i d a d  de los i n t e n t o s  que se e f e c t ú a n  para escapar de él, n i  
pesa tampoco como mero pasado, ya que demasiado a menudo e l  pasado no es  más 
que l a  r e t r o p r o y e c c i ó n  temporal de c i e r t a s  f u e r z a s  acaso  demasiado p r e s e n t e s .  
Aceptar l a  hegemonia determinante d e l  pasado sobre  los suces ivos  p r e s e n t e s  
e s  una t e n t a c i ó n  perenne para los h i s t o r i a d o r e s  académicos,  y e l  p r o f e s o r  
GÓngora, p r o f e s i o n a l  por e x c e l e n c i a ,  no renunc ia  d e l  todo a e l l a .  

Tampoco s e r í a  p o s i b l e  negar  l a  

E s  un e j e r -  

Pero ser ia  un e r r o r  grave hacer a n á l i s i s  de larga dura- 

E l  pasado pesa en la  c o n c i e n c i a  h i s t ó r i c a  de 

Eso s e  ev idenc ia  en su i n c l i n a c i ó n  a d e s v a l o r i z a r  l o s  f 'aportes"  r e a l i z a -  
dos  por las generac iones  p o s t e r i o r e s  a l a  que creó e l  Estado c h i l e n o  d e l  si- 
g lo  XIX. A s í ,  por e jemplo,  l a  generación de empresarios de t i p o  capitalista 
que s e  incorpora  a l a  & t e  c h i l e n a  después de 1850, e s  c a r a c t e r i z a d a  por e l  
a u t o r ,  fundamentalmente, por e l  " e s p l r i t u  e s p e c u l a t i v o  y f i n a n c i e r o "  y por  e l  
"ethos r e p u b l i c a n o - l i b e r a l "  que t r a e ,  y que conducirán,  e n t r e  1860 y 1891 (y  
más allá), a l a  d e s t r u c c i ó n  y negación d e l  Estado p o r t a l i a n o  y a la  implanta-  
c i ó n  d e l  corrompido régimen parlamentar io  de comienzos d e l  s i g l o  XX. R e s u l t a  
i n e v i t a b l e  pensar  - conforme a esta  l ó g i c a  - que e l  "Eskad-o p o r t a l i a n o "  no 
admitía, dada su coherenc ia  i d e a l ,  c o n t r a d i c c i o n e s  i n t e r n a s  que l o  l l e v a s e n  
por si a su des integrac ión .  Ese régimen sólo podia c a e r  por l a  i n s e r c i ó n  de 
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elementos e i n f l u e n c i a s  e x t e r n a s  a él; pero e s t o  r e s u l t a  d i f i c i l  de expl i car  
cuando, por un camino u o t r o ,  se  descubre que e s  l a  misma clase dominante 
c h i l e n a  l a  que es  a la  vez p o r t a l i a n a  y a n t i p o r t a l i a n a  y la  que concluye por 
d e s t r u h  s u  Estado i d e a l ,  e n t r e  1860 y 1891. Dada la  i n c o r r u p t i b i l i d a d  f o r -  
mal de l a  "concepción p o r t a l i a n a " ,  los h i s t o r i a d o r e s  que toman e s t e  rumbo se 
encuentran normalmente s i n  e x p l i c a c i ó n  h i s t ó r i c a  convincente  para la  crisis  
p o l í t i c a  d e l  supuesto ffEstadotf  p o r t a l i a n o ,  y así un Edwards se v i o  constreñi- 
do a u t i l i z a r  e l  c i e n t i f i c a m e n t e  e s t é r i l  concepto de mientras  que 
GÓngora se ve forzado ,  por la. misma razón,  a renunc iar  a toda  explicación de 
fondo de l a  d e s p o r t a l i z a c i ó n  i n e x o r a b l e  de la  p o l í t i c a  r e a l ,  y a e s c r i b i r  que 
"obraron f a c t o r e s  s i n g u l a r e s ,  d e c i s i o n e s  aportadas  por l a  s u e r t e  de las bata- 
llas...una c o n t i n g e n c i a ,  no una necesidad!' (pp. 27-8). 
es te  e n s a y i s t a  s e ñ a l a  que l a  primera crisis seria de l a  noción de Estado en 
C h i l e  f u e  producto de un complejo azar h i s t ó r i c o .  
en o t r o s  "ensayos" a n t e r i o r e s ,  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  de l a  h i s t o r i a  po l i t i co -es -  
tata1 de C h i l e  conforme "la i d e a "  p o r t a l i a n a  d e l  Estado ha l l e v a d o  a s u  au- 
t o r  a d e j a r  a lgunas  parado jas  históricas s i n  r e s o l v e r .  
e jemplo,  que,  cuando l a  a r i s t o c r a c i a  c h i l e n a  l o g r a ,  después de 1891 , contro- 
lar e l  "poder t o t a l v 1 ,  no pudo r e s t a u r a r  e l  V,stado" p o r t a l i a n o ,  n i  s iquiera  
tomar d e c i s i o n e s  a es te  r e s p e c t o .  
R e s u l t a  e v i d e n t e ,  a l  r e f l e x i o n a r  sobre  t a l e s  parado jas ,  que l o  que realmer,te 
se n e c e s i t a  no e s  r e f e r i r  por enésima vez l a  h i s t o r i a  p o l i t i c a  de Chi le  a las 
ideas  de P o r t a l e s ,  s i n o  a n a l i z a r  como era ,  en que se  s u s t e n t ó  y como se de- 
senvolv ió  l a  clase dominante c h i l e n a  de carne  y hueso , independientemente del 
fffantasmafl p o r t a l i a n o .  Un a n á l i s i s  de e s t e  t i p o  puede conducir  a l  hallazgo 
de a lgunas  e x p l i c a c i o n e s  históricas sorprendentes ,  y a desembarazarnos de al- 
gunas de las parado jas  que aún mi to logizan  nues t ro  pasado.7 Un a n á l i s i s  tra- 
d i c i o n a l ,  en cambio, t i e n d e  a entender  a P o r t a l e s  como e l  Único s u j e t o  r e a l  
de l a  h i s t o r i a  de C h i l e  y r e d u c i r  l a  h i s t o r i a  p o l i t i c a  d e l  s i g l o  X I X  a una 
" h i s t o r i a  fantasmalff (p. 29 e t .  seq.). 

En o t r a s  palabras,  

No hay duda que a q u i ,  como 

E l  mismo plantea ,  por 

E l  l e c t o r  puede preguntarse :  ¿por qué? 

Una d i f i c u l t a d  parecida e n f r e n t a  e l  a u t o r  cuando debe examinar l a  decli-  
nac ión  p o l i t i c a  de l a  a r i s t o c r a c i a ,  l a  i r r u p c i ó n  de !!las masas1! en l a  h i s t o -  
ria estatal de C h i l e ,  y e l  r o l  de las capas medias; e s  d e c i r ,  e l  c r u c i a l  pe- 
r iodo  1920-1932. 
la noc ión  de Estado Nac ional ,  configurando un e s t a d i o  aún más r e g r e s i v o  que 
e l  a lcanzado durante e l  periodo par lamentar io ,  que 61 ve como l a  negación 
misma d e l  Estado p o r t a l i a n o .  La c r u c i a l  década de los 20 no es  v i s t a  por 
GÓngora como a q u é l l a  en que se i n s t a u r a  en C h i l e  una democracia de c o r t e  mo- 
derno (que podr ía  ser  una de las contr ibuc iones  p o s i t i v a s  de l o s  nuevos 
t iempos) ,  s i n o ,  más b i e n ,  como una etapa en l a  que se produce e l  quebranta- 
miento d e f i n i t v o  de '?las noc iones  de l eg i t imidad y autor idad,  que normalmente 
deben ir  j u n t a s 1 *  (p. 83). 
cons idera  como ? 'natural  en épocas desquic iadas  por la  neces idad de halagar a 
las masas" (p. 83). De es te  modo, e l  r o l  h i s t ó r i c o  de Alessandr i  e Ibáñez es  
v i s t o  como e l  de consumar l a  desapar ic ión  d e l  poder p o l i t i c o  de l a  a r i s t o c r a -  
c ia ,  por  medio de l a  t é c n i c a  de halagar a las masas mejor  que o t r o s  - hasta 
e l  n i v e l  d e l  caudi l l i smo c a r i s m á t i c o  -, para imponer una democracia que, por 
haber  l l e g a d o  a C h i l e  tras l a  g e s t i ó n  de e s o s  l i d e r e s ,  e s  calificada como 
"democracia c a u d i l l e s c a f f  (pp. 61-2) .  E l  a u t o r  s e ñ a l a  que !'hay a l g o  ambiguo 
en l a  democracia c a u d i l l e s c a  hispanoamericana", puesto que descansa sólo en 
en carisma p e r s o n a l ,  e l  que no es  n i  e s t a b l e  n i  duradero, ya que "depende de 
las c i r c u n s t a n c i a s  o d e l  capr icho  de las masas1t. T a l  democracia apenas cam- 
b i ó  en las décadas  s i g u i e n t e s .  

Para  él, todos  e s t o s  procesos  ponen de r e l i e v e  l a  crisis de 

Para  él, C h i l e  h a  v iv ido  desde 1920 h a s t a  hoy l o  que 

E s  i n e v i t a b l e  pensar  que,  para e l  p r o f e s o r  GÓngora, l a  clase trabajadora 
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chi lena  no e s  s i n o  una l'masa anónima rebelándose c o n t r a  l a  é l i te l ' ,  un concep- 
t o  similar a l o s  acuñados por Ortega y Gasset, Le Bon o Jaspers en l o s  años 
20. Habla,  por l o  t a n t o ,  de " i n s t i n t o s  de masa", %apr ichos  de l a  masa", 
%asas que obedecen mientras  l a  autor idad es  poderosa"; conceptos  que descan- 
san más sobre  una percepc ión  puramente c u a n t i t a t i v a  que sobre  una de natura-  
l e z a  h i s t ó r i c o - s o c i a l .  De es te  modo, e l  a u t o r  concluye por  negar  a las ha-  
sas" l a  c a t e g o r í a  de l fpuebloll ,  l a  que, en cambio, se  r e s e r v a  para a q u é l  sec- 
t o r  de l a  c i u d a d a d a  que demuestra t e n e r  s e n t i d o  y c o n c i e n c i a  d e l  orden y l a  
leg i t imidad d e l  Estado. A s í ,  por e jemplo,  escr ibe  en l a  página 124: T1otro  
f a c t o r  que documenta l a  formación de lmasast en l u g a r  de 'pueblo'  e s  e l  cre- 
cimiento de l a  poblac ión  urbana en desmedro de la  r u r a l f 1 .  
cano1', d ice  e l  a u t o r ,  se I'extingue en 'las bases"' (p. 125). 

E l  "ethos  r e p u b l i -  

La mirada h i s t ó r i c a  d e l  p r o f e s o r  GÓngora r e a l i z a ,  pues ,  una t r a y e c t o r i a  
muy similar a l a  de su predecesor  Edwards: e s  l a  observac ión  de una forma i- 
deal d e c l i n a n t e :  e l  Estado "en forma" de Spengler  o e l  lrEstadoI1 a u t o r i t a r i o  y 
a r i s t o c r á t i c o  de P o r t a l e s  (que no se h a  de confundir  con e l  Estado a u t o r i t a -  
r i o  de l a  a r i s t o c r a c i a ) .  Edwards creyó v e r  en l a  dic tadura  d e l  c o r o n e l  Car- 
los Ibáñez l a  " e s t a b i l i d a d  normal res taurada  por  f i n "  (p. 83) ,  y l o  apoyó con 
entusiasmo (p. 81) .  
Fuerzas Armadas han s i d o  "la columna v e r t e b r a l  d e l  Estado ch i leno"  (p. 1 3 3 )  y 
una i n s t i t u c i ó n  que, por  razones  g e o p o l i t i c a s ,  c o n s t i t u y e  un Y h i t e  impasa- 
b le  f r e n t e  a la  o f e n s i v a  c o n t r a  e l  Estado" (const i tuyendo una s u e r t e  d e  v a l o r  
nac ional  "que está por  encima de todo c á l c u l o  económico y de toda i d e o l o g í a  
i n d i v i d u a l i s t a f 1 ) ,  creyó v e r  a su  vez en e l  régimen d e l  g e n e r a l  Augusto Pino- 
chet  "la reanudación de l a  i d e a  de Estado Nacional" (p. 133) .  Pero ,  más cau- 
t o  que Edwards, GÓngora adscr ibe  también a es te  régimen a l  movimiento o f e n s i -  
vo c o n t r a  e l  Estado n a c i o n a l ,  no por o t r a  c o s a  que por  s u  proclamada p o l c t i c a  
de d e s c e n t r a l i z a c i ó n  de l o s  a p a r a t o s  d e l  Estado (o  sea ,  por su  n e o l i b e r a l i s m o  
formal)  . 

E l  p r o f e s o r  GÓngora, que d e j a  en c l a r o  que para 61 las 

La e x c e s i v a  v a l o r a c i ó n  h i s t ó r i c a  de un arquet ipo  i d e o l ó g i c o  remoto (a 
d e c i r  verdad, e l  a u t o r  no da una d e f i n i c i ó n  clara y d i s t i n t a  de Es tado ;  las 
c i t a s  i n i c i a l e s  de Burke y Spengler  carecen  de las formalidades l ó g i c a s  nece-  
sarias a una verdadera d e f i n i c i ó n ,  de modo que se deduce que, t raba jando se- 
gún e l  modelo de Edwards, s u  concepto de Estado no es  o t r o  que e l  de Por ta -  
l e s ) ,  ha  conducido a l  a u t o r  a r e a l i z a r  una r e f l e x i ó n  o b l i c u a ,  y por t a n t o  
h is tór icamente  incómoda, r e s p e c t o  de por  l o  menos t r e s  rupturas  his tór icas  de 
importancia:  l a  generada por  l a  burguesia  que surge después de 1850, que con- 
t r ibuyó  en buena medida a l  e s t a b l e c i m i e n t o  de un c a p i t a l i s m o  i n d u s t r i a l  en 
C h i l e ; 8  e l  d e s a r r o l l o  p o l í t i c o  d e l  conjunto d e l  pueblo c h i l e n o  y la  i n s t a u r a -  
c i ó n  de una democracia que fue  considerada por muchos como un modelo en Amé- 
r i c a  L a t i n a  (1910-1930), y e l  advenimiento, después de 1973, de un régimen 
con un "poder t o t a l v f  aún mayor que e l  que tuvo nunca P o r t a l e s ,  y que e s  uni-  
versalmente conocido por  caracterist icas que son muy d i f e r e n t e s  a s u  p o l i t i c a  
descentra l izadora  d e l  Estado ( la  que no podr la  s e r ,  paradojalmente ,  su  con- 
t r i b u c i ó n  progres iva  y no r e g r e s i v a  a l a  h i s t o r i a  de C h i l e ) .  

Semejante o b l i c u i d a d  d e l  a n á l i s i s  se  d e r i v a ,  t a l  v e z ,  de la  categórica 
a f i rmac ión  d e l  a u t o r  de que "e l  Estado es  la  m a t r i z  de l a  nac ional idad c h i -  
l ena"  (p. 5 y o t r a s ) .  Aunque l a  expos ic ión  de e s t a  i d e a  pudo m e j o r a r s e ,  l o  
que e l  a u t o r  s u g i e r e  e s  que, cuando las Fuerzas Armadas se movieron, a todo 
lo l a r g o  d e l  s i g l o  XIX, para c imentar  la  independencia y las f r o n t e r a s  de 
C h i l e ,  l a  a r i s t o c r a c i a  d e s a r r o l l ó  un elevado s e n t i d o  p a t r i ó t i c o  ( d e l  que f o r -  
mó parte  l a  ideolog?a p o r t a l i a n a ) ,  que poster iormente  se f u e  perdiendo. Es 
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una a f i r m a c i ó n  d i s c u t i b l e ,  que aquí  no trataremos.  
mente, que si un Estado e s ,  en ul t ima i n s t a n c i a ,  una e s t r u c t u r a c i ó n  de poder 
sobre  un t e r r i t o r i o  dado y en un tiempo determinado, ese Estado no es  más que 
lo que grupos s o c i a l e s x o n c r e t o s  pudieron c o n s t r u í r  en términos de poder so- 
c ia l ,  c u a l e s q u i e r a  hayan s i d o  sus  %deas purasf1 a l  r e s p e c t o ,  S i  b i e n  es 
c i e r t o  que e l  poder acumulado por l a  clase dominante en C h i l e  a c t u ó  ocasio-  
nalmente en e l  s e n t i d o  de c o n s o l i d a r  l a  nación como conjunto (regímenes de 
O'Higgins y P o r t a l e s ,  por e jemplo) ,  también l o  e s  que l o s  movimientos y pro- 
c e s o s  s o c i a l e s  demostraron t e n e r ,  como ta les ,  l a  f u e r z a  h i s t ó r i c a  necesar ia  
para modelarse a s í  mismos (como las capas medias y e l  p r o l e t a r i a d o )  y aun 
para modelar ocasionalmente e l  Estado "en formal' (como en 1920 ,  por ejemplo). 
E l  poder es  una función s o c i a l  y un proceso h i s t ó r i c o ,  no una ent idad metafi- 
sica actuando intemporalmente sobre l a  sociedad.  
t e n e r ,  s i n  l u g a r  a dudas, más poder material que ningún o t r o  s e c t o r  s o c i a l ,  
pero e l l o  no q u i e r e  decir  que ese poder se i d e n t i f i q u e  con e l  poder de l a  so- 
c i e d a d  para r e a l i z a r  l a  h i s t o r i a  que e l l a  determine. 
fundamental de toda r e f l e x i ó n  sobre  l a  h i s t o r i a ,  y10 es  de un modo especial 
en l a  década de los 80, que presenc ian ,  a n i v e l  mundial, un proceso de rebe- 
l i ó n ,  ya  no de unas cuantas  masas anónimas y c a p r i c h o s a s ,  s i n o  de las socie-  
dades mismas c o n t r a  las c r i s t a l i z a c i o n e s  estata les  independientes que presu- 
men monopolizar l a  h i s t o r i a .  

Baste con d e c i r ,  sola-  

Las Fuerzas Armadas pueden 

E s t e  e s  un p r i n c i p i o  

En suma, e l  IIensayo" d e l  p r o f e s o r  GÓngora puede s e r  considerado como un 
es t imulante  es tudio  hecho con p r o f e s i o n a l i d a d  y c o r a j e .  No podía esperarse 
menos de quien ha s i d o  uno de los más a l t o s  exponentes de l a  h i s t o r i o g r a f i a  
académica c h i l e n a  de las Ú l t i m a s  décadas, s i n o  e l  mejor.  Cualquiera sea  e l  
t e n o r  de las criticas y comentarios que en torno  a este  t r a b a j o  se escr iban,  
e l l a s  no podrán menos de i n c e n t i v a r  e l  d e s a r r o l l o  de l a  c i e n c i a  his tór ica  na- 
c i o n a l  a u t ó c t o n a ,  t a n  opacada a v e c e s ,  en l o s  Últ imos l u s t r o s ,  por e l  b r i -  
l l ante  t r a b a j o  de l o s  numerosos h i s t o r i a d o r e s  e x t r a n j e r o s  que i n v e s t i g a n  la  
llcrisis c r ó n i c a f 1  de Chi le .  

* * * 

NOTAS 

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 
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E d i c i o n e s  La Ciudad, S a n t i a g o ,  1981. 

El p r o f e s o r  S e r g i o  V i l l a l o b o s  ignoró e l  t r a b a j o  de h i s t o r i a d o r e s  como 
Jobet ,  m i p e z ,  Segall  y Vitale ,  en su r e c i e n t e  es tudio  sobre  la  h i s t o  
r i o g r a f i a  chi lena en l a  Introducción a su H i s t o r i a  d e l  pueblo ch i leno  
( S a n t i a g o ,  198O), v o l .  1, Ver l a  r e s e ñ a  de S. C o l l i e r  en Nueva His tor ia  
No. 6 ,  p. 133. 
Especialmente en S. Ramos, C h i l e ,  ¿ U n a  economia de t r a n s i c i ó n ?  (La Haba- 

Par t i cu larmente  e l  conocido opÚsculo de A.G. Frank sobre  Chile.  

n a ,  1972). 
Ver su 

- 

Capi ta l i sm and Underdevelopment i n  L a t i n  America (New York, 1967) .  

Por  ejemplo los t r a b a j o s  de P ,  Drake, E. F a l e t t o  e t .  a l . ,  B. Loveman, 
G. Strawbridge, T.C. Wright,  e n t r e  o t r o s .  

Ver, por  e jemplo,  e l  comentario c r í t i c o  de J. Bengoa sobre este ensayo en 
P r o p o s i c i o n e s ,  No. 7 ,  1982  . 
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