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Al surde Santiago,Chiledesenredasusmontañasenunaextensaplani-
cie quecruzacasi500 kilómetros.Másallá del Bio Río, el río quedurante
la Coloniasirvió de fronteraentreel territorio sometidoa las autoridades
españolasy el quequedóen poder de los indígenas,se asomanalgunos
accidentesquerompenla monotoníadel vallecentral.Sonsuaveslomajes
quese estrellanen la costacon la cordillera de Nahuelbuta,pintorescas
montañasqueen el pasadose llenaronde verdorLos ríos vuelvenacorrer
encajonados,entorpeciendoelpasode los hombresy aislandola tierra.Los
mapuchelo sabíanmuy bien: vigilantesen los vadeoso al acechoen las
paredesqueformanlos ríos, esperabansegurosel pasodel intrusocuando
éstesemostrabaamenazante.Por la mitad del valle, el Malleco cruzacasi
sumergido.Atravesarloobligabaa bajaral lechoy a subir enseguidauna
abruptaparedquedesmoralizaacualquiera.Cuandose fundóla ciudadde
Angol, en 1862,y se pensóluegoen el ferrocarril comoun medioparaase-
gurarla incorporacióndeesastierrasaChile, los ingenierossoñaronconun
puente.Volar sobresusaguaserala únicaformade salvarel obstáculo.Eso
se propusoel presidenteJoséManuelBalmaceda,casial finalizar el siglo
pasado.

Pudohacerloporquetuvo recursosy porqueChile resolvió,temprana-
mente, el problemade la organizaciónnacional. Los gruposdirigentes

* Este trabajo corresponde a una versión corregida del artículo «Morir en la Frontera, la
Araucaníaen tiempos de Bairnaceda»quesepublicó enel libro La Guerra Civil de 1891.Cien
añoshoy. Luis Ortega(editor), Universidad de Santiago, Santiago, 1993.

Revista Complutense de Historia de América, 22. Servicio de Publicaciones, UCM. Madrid, 1996.
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limaron susasperezasy el paísalcanzóunainstitucionalidadpocofrecuen-
te en América Latina. Dos intentosrevolucionarios,en 1851 y 1859, no
alcanzaronaempañarunaestabilidadcasiejemplar.Unoshistoriadoreshan
mirado con admiraciónesa etapa;otros con nostalgia.El orden político
estuvoacompañadode un éxito económicosin parangóny los triunfos mili-
taresconseguidosantePerú y Bolivia llenandeorgullo ano pocoschilenos
queaprendendeesoshistoriadores.

Sin embargo,subterráneamentetranscurríaotra historia.La agricultura
seguíasiendotradicionaly la mineríano incorporabanuevatecnología.Los
inversionistasextranjerosseadueñabanpocoa pocode nuestrasriquezasy
lostriunfos en la Guerradel Pacíficosólo facilitaron el traspasode lastie-
rrasinvadidasa los capitalesingleses.Poresosmismosañosmilesde tra-
bajadoreschilenos huían al Perú,Bolivia y Argentina, acosadospor la
miseria, mientrasotros intentabanrefugiarseen las nuevasciudadesque
crecíanvertiginosamente.En el sur, en la vieja frontera,los mapuchetam-
biéntuvieronquecedera eseempujeemprendedorquetan pococambiaba
nuestrahistoria. En ese ambiente surgió la figura mítica de don José
ManuelBalmaceda.

Hijo de hacendado,parlamentarioy presidentede la República,Bah
macedaencarnabalos anhelosde progresoque imperabanen el país, in-
corporándoleun elementopersonal:modernizarChile desde el Estado,
colocarloenlasendadelprogresoaprovechandolos excedentesdeunaeco-
nomía prósperaque dejabasuculentasutijidades.Los historiadoreshan
dichoqueesohirió intereseslocalesy extranjerosy quela balaquesegósu
vidael 19 de septiembrede 1891,en la legaciónargentinade Santiago,no
fue gatilladapor él, sino por aquellosqueno comprendieronsus sueñosy
quecondujeronalpaísa esecallejónsin salidaquedesembocóen la Revo-
lución de 1891.

En estetrabajoqueremosmirarlos hechosdesdeunazonadelpaís—la
Araucaníao viejafronteramapuche—,incorporadaenesaépocaal territo-
rio nacionalmediantela accióndel ejércitoy de ciertosproyectos«moder-
nizadores»quecompartióel presidenteBalmaceda.Ni el ejércitoni lospar-
tidariosde aquellosproyectospensaronmuchoenel indígena.Dispuestosa
arrasarcontodo lo quecreíanseoponíaal progreso,lo condujeronal final
de un caminoqueempezóa recorrercuandolos primeros invasoresapare-
cieron porsus tierrasen el siglo xvii. Fuetambiénel final del caminoque
recorrióel propioPresidenteBalmacedadesdequesusambicionesde pro-
gresocegaransuvisión y capacidadpolítica.
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La Frontera, Chile, domingo 26 de octubre de 1890.
La madrugadase vino degolpeen la Araucanía.Tan prontoamaneció,

lagentevistió sus mejoresgalasy encaminósuspasosal pobladodeColli-
pulli. Los trenescorrierontempranodesdeAngol, transportandoaun públi-
coanimosoy bullangueroquese apresurabaen llegaral lugardelacita. Los
jinetesapurabansus caballosy las carretas,manejadaspor diestroscon-
ductores,sorteabantodaslasdificultadesdelcaminoparallegar sin retraso
al punto de la reunión.Esamañana,la expectaciónse pintabaen cadaros-
tro fronterizo.

A las 10.20,enun trencuidadosamenteengalanado,arribó al lugarS.E.,
el Presidentede la República,don JoséManuel Balmaceda,desdela vís-
peravisitante ilustre de la región. El Presidentehizo detenerel convoy a
2 kilómetros del sitio escogido.Entre los aplausosy vítoresde la gente,
recorrióen unahermosacabalgadurael último tramo.Lo acompañabansus
doshijas,Juliay Elisa,y un numerosogrupode colaboradores.En el lugar
señaladolo esperabanotros funcionariosdegobierno,las autoridadesecle-
siásticasdeConcepcióny los ingenierosquetrabajabanenel tendidoferro-
viario.

El aire matinal sentóbienal Presidente.Lasnubesqueanunciabanllu-
via parecieronno preocuparle;al contrario,se veíaanimosoy seguro,como
en losmejorestiempos,sinreflejarlas tensionesqueensombrecíanelpano-
ramapolítico del país.

La ceremoniase inició tan prontollegó el Presidente.Era mediodía.A
esahora,el ingenierojefe don EduardoVigneauxentregabaoficialmenteel
viaductodel Malleco,unade las obrasmásespectacularesqueemprendie-
ra el paísen el siglo xíx. «Enbreve,dijo el ingeniero,podrápasarpor él la
locomotoraquellevaráalas regionesde Ercilla i de Victoria, el progreso,
lacivilización i el trabajo»

Balmacedalucía orgulloso. Sin ocultar su satisfacción,afirmó quela
palabraimposibleya no teníasentido;nadapodíadetenerla voluntaddel
hombre.«La ciencia i la industriamodernas,dijo, tienenun poderde crea-
ción capazde sometertodoslos elementosde la naturaleza».La profundi-
daddel Malleco, barreraqueparecíadividir irremediablementeal país,no
erasino unapruebamás2

Halmacedarecordó lavisita quehizo al lugar en 1883 como Ministro

¡ Cl ColonodeAngol, n.0 974, 27-10-1890.
2 Id. Del discurso que pronunció Balmaceda en esa oportunidad existe edición impresa en

Discursode JoséManuel Balmaceda,torno 111, Recopilaciónde Rafael Sagredo y Eduardo
Devés, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Santiago, 1992, págs. 223-225.
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del Interiory la confianzaquetuvo entoncesen realizarla obraqueestaba
inaugurando.Recordótambiéna los ingenierosAdolfo Flúhmany Aurelio
Lastarriay reconocióquesusesfuerzoshabíansido fundamentales«para
derramarlos beneficiosdel trabajoen estacomarca,hastaayerdominada
por la razamásinculta,perolamásviril i lamásheoricade la tierra»~.

«Hoi invadimos—dijo elPresidente—el suelode aquellosbra-
vos, no para incendiarla montaña,ni para hacercautivos,ni para
derramarla sangrede nuestroshermanos,ni parasembrarla desola-
ción i el terror, con el ferrocarril llevamosa la región del sur la po-
blación i el capital, i conla iniciativadel gobierno,el templodondese
aprendela moral i se recibela idea de Dios, la escuelaen lacual se
enseñala nociónde laciudadaníai el trabajo,i las institucionesregu-
laresacuyasombracrecela industria»‘t

Balmacedase sentíaun paladín del progreso.Terminadala ceremo-
nia, lacomitiva se trasladóa Victoria, dondeun banquetecon 150invita-
dos coronaríalajornada.La lluvia, queempezóacaercopiosamente,no
enfrió el ambiente.AunqueBalmacedano pudo recorrera pie la pobla-
ción, como lo habría deseado,pronunció un discursoelectrizanteque
arrancónumerosasovaciones~. Don TomásAlbarracín,a cargode quien
estuvoel saludode bienvenida,serefirió a laobracomouno de los mejo-
res eslabonesde unalargacadenaquelos acercaríaal corazónde la Repú-
blica. Así, señalóAlbarracín,mejoraránuestracondiciónagrícolaeindus-
trial, traeremoselprogresointelectualy mejoraránuestravida social. Los
mapuche,terminó diciendo,nacidosparala guerra,necesitabantambién
sereducados6

La prensade la épocadio amplia coberturaa la visita del Presidente.
Lejos de las pasionespolíticasde la capital, decíaun columnistade El
Colonode Angol, elPresidenteha sido recibidocomoun verdaderobien-
hechory sus actoshancorrespondidoplenamentea lo queseesperabade
él “. Aplazadala inauguracióndel viaductopor unade las tantascrisis
ministerialesquedebióenfrentarel Ejecutivo,suvisita fue unaespeciede
bálsamoen mediodeun ambientesobrecargadodetensionesy oscurospre-
sagios.Dosmesesmástarde,depasoporConcepción,Balmacedatuvoque

~ Id.
~ Id.

El ColonodeAngol, n.0 977, 30-10-1890.
6 El ColonodeAngol, n.0 979,3-11-1890.

El ColonodeAngol, n.0 974, 27-10-1890
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soportarodiosascontramanifestacionesquedurantesusdíasen laFrontera,
anadiesehabríaocurridoexteriorizar~. Aquí estuvocomoen tierrapropia,
sin adversariosy con cientosde partidarios queaplaudíansu gestión.A
poco menosde un añode su muertey casi al borde del conflicto que se
desatóal añosiguiente,losdíasqueBalmacedaestuvoenlaAraucaníafue-
ron inolvidablesparaél, tal vez los másfelicesquelequedabanporvivir.
Segurode lo quehacía,convencidode estarconcretandosusproyectosy
frentea unaobra de irreprochablecalidadtécnica,se dabacuentade que
estabacoronandounaetapadecisivaenChile parallevar, segúncreíanél y
suscolaboradores,el progresoala Araucania.Balmacedaalcanzóa perci-
bir quela ocupaciónhabíaconcluido.

1. EL ACOSODEFINITIVO

Hacia 1850 nadahacíapresagiarquepronto se produciríanprofundos
cambiosenlos territoriosqueestabanal surdel Bio Bio. Concluidala Inde-
pendencia,las nuevasautoridadesno semostraronmuy dispuestasaintro-
ducircambiosen surelaciónconlos pobladoresdel antiguoespaciofronte-
rizo quesehabíaconstituidoentreLosAngelesy el nortedelaprovinciade
Valdivia, incluida supoblaciónindígena.El paísaúnno necesitabasus tie-
rrasy ocupadoslos chilenosenreconocerlos vastosterritoriosquehereda-
ronde laColoniay asegurarel controlen el Pacíficosur,laAraucaniapare-
ció no interesarles.Aunquelaexperienciademostrabaquela políticade las
antiguasautoridadeshabíasido absolutamenteestéril,se siguióconfiando
en la gestiónde los misionerosy en la suposiciónde que la educación
impartidaporéstos,provocaríalos cambiosqueharíaposiblela incorpora-
ción de los mapuchea la vidanacional.

No de otromodo se explicaelesfuerzoquehizo elgobiernodel gene-
ral Prieto por reactivarel Colegiode PropagandaFidede Chillán, a cuyo
cargohabíancorridolas misionesde laAraucaníaen la segundamitad del
siglo XVIII. Cuandoen 1832, el gobiernodecidió su restablecimiento,no
ocultó la confianzadepositadaen él. Hay en Chile, decíael decretoquelo
restableció,sujetos«quemásbienparecenbrutosqueracionales».Son los
indios bárbarosquesólo tienen comunicacióncon individuos de la peor
calaña,malvadosquehuyendejusticia,arrastrandohastaellos unacadena
de vicios. La mejor solución, considerabael gobierno,consistíaen crear

El Colono de Angol, n. 1016, t7-t2-I890.
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unasociedadfilantrópicaquesepreocuparade civilizarlos por los medios
pacíficosquepracticabanlos frailes del Conventode Chillán ~.

Un nuevopaso,y muy decisivo,se volvió a dar en 1835,cuandose
facultó al fraile argentinoZenónBadia,paracontrataren Italia a un grupo
defranciscanosqueestuvieradispuestoaevangelizara los infieles en Chi-
le.Fray Badiase trasladóde inmediatoaRoma,consiguiendoreunir adoce
franciscanosquedesembarcaronen Valparaísoen agostode 1837.A partir
de esemomento,de nuevodescansabaen las misionesla responsabilidad
de manejarlas relacionesde Chile con los mapuchey los pobladoresde la
Frontera10

Doceañosmástarde,el gobiernoinsistió en la mismadirección, pro-
moviendoestavezla instalaciónde capuchinosvenidostambiéndesdeIta-
lia. Encargadosde misionar los territorios que estabanal sur del Cautín,
asumieronjuntoa losfranciscanosdeChillán, la tareade evangelizary edu-
caralos mapuche~. Sinduda,hacia1850,las autoridadeschilenasseguían
confiandoen ¡os métodosempleadospor las viejas autoridadescoloniales.

Los primerossíntomasde cambiosenotanhacia 1852.El 2 dejulio de
eseaño, el PresidenteMontt promulgó,con la firma del ministro Antonio
Varas, la ley quecreabalaprovinciade Arauco,segregandolaAraucaniade
la antiguaprovinciade Concepción,a la cual se habíaanexadoen 18262
La ley establecfaquelanuevaprovinciacomprenderíalos territoriosindíge-
nassituadosentreel Bio Bio y el nortede laprovinciade Valdivia, los cua-
les quedaríansujetosa las autoridadesy régimenquedeterminarael Presi-
dentede la República.El artículo tercerootorgabaaéstefacultadespara
dictar las órdenesquejuzgaramásconvenientesparael mejorgobiernode
la Fronteray la eficaz protecciónde los indígenas.Esemismo artículose
referíaa la necesidadde apurarsucivilización y a laposibilidaddearreglar
con ellos contratosde comercio~ La presenciadel Estadoempezabaa
hacersemásnotoria;el viejo ciclo de las misionesentrabaen unafaseque,
sin desplazaríasdefinitivamente,lashacíamenosgravitantes.

9 Julio ZENTENO BARROS: Recopilaciónde leyesi decretossupremossobrecolonización,
18 10-1896.Imprenta Nacional, Santiago, 1896, págs. 211-213.

lO Documentación respecto de la gestión de los franciscanos italianos se puede consultar en

Jos diferentes voltinienes que se conservan enel Archivo dci Coiegio de PropagandaPide de
ChillAn, Convento de San Francisco, ChillAn.

Sobre los capuchinos en Chite véase ci trabajo de Sergio Uiunz: «Las misiones capuchi-
nas en la Araucanfa, 1848-1901». En Jorge PINTO y otros: Misionerosen la Araucanía, 1600-
¡900, Ediciones Universidad de la Frontera, Temuco. 1988, págs. 199-232.

12 Julio ZENTENO BARROS, ob. citada, págs. 55-56.
13 íd., págs. 55-56.
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Coincideestaépocacon el interésque sedesataen Chile Centralporlas
tierrasagrícolas.El fuertecrecimientodelas exportacionesde trigo y harina
aCalifornia, las potencialidadesquese atribuyena laagriculturay la bonan-
zageneralqueseobservaenlaeconomía,estimulanempresasquedesbordan
los territorios tradicionales.Chile habíalogrado,además,ciertasmetas(la
soluciónde susconflictosconel Perú,el controldel Pacíficoy laconsolida-
ciónde su mineríagraciasal aportede capitalesingleses),lo queunido ala
conviccióndequeel paísestabaen condicionesde recibir inmigranteseuro-
peos,alentabaplanesexpansionistasqueabrieranespaciosalos hombresque
sepensabavendríana«mejorar»la razaespañoladeAmérica14, El escenario
nacionalestabacambiandoy esoscambiosrepercutiríanenla Frontera.

Los primeros esfuerzosse orientarona colocar la Araucaníabajo la
jurisdicciónde la Repúblicamedianteunapolíticade protecciónal indíge-
na quepromovieselo quelas autoridadesllamabansu «civilización». Ese
esel fondode la ley quecreóla provinciade Araucoen 1852y del decreto
del 7 de diciembredeesemismoaño, queprecisósuslímites, fijó sucapi-
tal (Los Ángeles)y le concediólacalidadde territorio fronterizo.También
es el principio queestá presenteen el decretodel 14 de mayo del año
siguiente,en el cual seestablecíanlas formalidadesquesedebíanrespetar
en los contratossobrelas propiedadesindígenasde Araucoy Negrete.Lo
quese buscabaeraprotegeralos mapuchedelos usurpadoresdetierrasque
empezabanallegar a la zonay ponerordenen unaregióncuyaespecifici-
dadse definíaen términosde «territorio fronterizo»15

Sin duda,el Estadoirrumpeen laAraucaníacomoun Estadoprotector.
La gestiónde la Iglesia empezabaa serreemplazadapor esteEstadopro-
teccionista,quedabalosprimerospasosensuesfuerzoporintervenirdirec-
tamenteen la zona. Estoscambiosse aceleraríanen los añossiguientes,
másprecisamenteen los tres últimos de ladécadadel 50, alterandoel fon-
do y la forma dela intervenciónestatal.

Unaeconomíacomolachilena,queseveíasóliday de favorablespers-
pectivas,entróde prontoen unacrisis que provoc6incertidumbrey preo-
cupación.Su origen y las sqlucionespara salvarlafueron ampliamente
debatidos.Algunos comentaristasprivilegiaron los factorescoyunturales
(malascosechas,caídadelaproducciónde platay desapariciónde losmer-

~ Este planteamiento fue expuesto por Félix FRÍAS en un artículo que publicó en 1849 en
El Mercurio deValparaíso. Citado por Benjamín VIcuÑA MAcRENNA enBasesdel Informepre-
sentadoal SupremoGobiernosobrela inmigración extranjera, ImprentaNacional,Santiago,
1865, pág. 14.

‘~ La legislación citada en la obra de Julio ZENTENO BARROS, (1896) págs. 59 y 112-114.
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cadoscalifornianoy australianoparael trigo chileno); otros, en cambio,
consideraronque la crisis erael resultadode variosañosde especulación
que terminaronabmptamentecon la contracciónde las exportaciones
en 185716

Respectode las solucionestambiénhubodiscrepancias.Sin embargo,
no dejade llamarlaatenciónquemuyprontoempezóa coincidirestedeba-
te conotro queseprodujoacercadelas tierrasdelaAraucaníay conla for-
mulacióndeunaespeciedefundamentaciónideológicadesuocupación.Es
más,la viejaFronteraempezóa sermiradacomotierrade promisión,ínti-
mamenteligadaa los destinosde Chile.

«El porvenir industrialde Chile—escribíaun colaboradorde El
Mercurio de Valparaíso,en 1859— seencuentra,a no dudarlo, en la
rejióndel sur, no teniendoaciael nortemásque áridosdesiertosque
un accidentetan casualcomoel hallazgodericos mineralesha logra-
do hacercélebres,dándolesunaimportanciaquedistamuchode ser
imperecedera.Naturales,pues,quelas miradasde laprevisiónsediri-
jan aciaesaparte,lamásricay extensadel territorio chileno»17

La posibilidaddeconseguirtierrasparalos cultivosagrícolas,deconec-
tara Chileconlos mercadosdel Atlántico(Argentinay Brasil) y deobtener
losbrazosqueelpaísnecesitabaparareactivarsueconomía,hizo queper-
sonasqueantesno habíantenidoningúninterésen la Frontera,empezaran
a mirarlaconintencionesmuy diferentes.Prácticamente,en esemomento
sedecidióla suertede la regióny de suspobladores.

La ideologíade laocupación,queseexpresóatravésdeEl Mercurio de
ValparaísoyEl Ferrocarril de Santiago,no hizo sinoencubrir,y muy mala-
mente, los verdaderosinteresesqueestabanen juego.Apoyadaen cuatro
argumentos,dejasiemprela impresión de que sólo sebuscabantierras,
hombresy unasalidaa la crisiseconómica.

En primerlugar,seinsistióen la necesidadde sentarsoberaníaen todo
el territorio nacional.Desconociendoel carácterfronterizo que le había
concedidoel gobierno,seexigíaextenderhastala zonael brazodela auto-
ridad, tal como si se tratarade unaregión similar a las demás.Poniendo
énfasisen el riesgode queunanaciónextranjerase interesaraporésta,se

6 Hemos desarrollado mAsextensamente estos puntos de vista en nuestro artículo «Crisis
económica y expansión territorial: la ocupación de la Araucanfa en la segunda mitad del siglo
xix». En EstudiosSociales,n.0 72, Corporación de Promoción Universitaria, Santiago, 1992,
págs. 85-126.

‘~ «La Conquista de Arauco»,El Mercurio deValparaíso, 24-5-1859.
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proponíasu ocupaciónsin dilatar la medida.Así, seharíarealidadla sobe-
raníade Chile entodo suterritorio y seresolveríael problemade la unidad
nacional,tananheladadurantetodanuestrahistoria.

En segundolugar,serecurrióa la ideade queel indígenapertenecíaa
unaespeciede razainferior,a la cualhabíaquetratarsin demasiadascon-
sideraciones.Se describióa los mapuchecomounahordadesalvajeso fie-
ras, incapacesde someterseal imperiode la civilización. Ocuparla Arau-
cania era asegurarel triunfo de éstasobrela barbarie,de la humanidad
sobrela bestialidad.Chile seuníaa unacmzadauniversalqueel hombre
deberíaagradeceren el futuro.

Los bárbarosacosabanaChile.Esefue el tercerargumento.Presentan-
do la historia y los hechosexactamenteal revésde comohabíanocurrido,
los mapuchefueronmostradoscomoun grupoqueponíaenpeligroal país.
Nos acusan,ultrajan y hierennuestradignidad, clamabanlas voces que
reproducenlos órganosen los cualesseexpusieronestosargumentos.Inter-
venir sustierras,doblegarlosy someterlosal imperio de la ley chilenaera
deberde todopuebloqueseniegaa desaparecero a sometersea labarba-
rie.El dilemaeraChile o los indígenas.

Porúltimo, seplanteóquela ocupaciónde la Araucaníano podíaser
sólo tareade chilenos.En el paísla manode obraeraescasay no siempre
sela consideróadecuadaparaunaempresaque, segúnopinión de muchos,
requeríade individuos de templeespecial:los inmigranteseuropeos.Ese
fueel puntodepartidadeotrodelospilaresdela ideologíadela ocupación:
la convicciónde unasupuestasuperioridaddel europeoy de la razablanca
sobrelos indígenasy, en no pocoscasos,sobrelos chilenosen general.Se
creíaquecon sushábitosde trabajo y costumbrescivilizadas,el europeo
completaríaen la Araucaníael triunfoquesepodríaalcanzarcon lasarmas.

Los supuestosideológicosde la ocupaciónfueronrebatidosen la épo-
ca. Lo RevistaCatólica, órganooficial de la Iglesia, los rechazóabierta-
mentey algunosestudiantesde la Universidadde Chile queseinteresaron
en el tema,relativizaronlos argumentosqueseexpusieronenEl Mercurio
y en El Ferrocarril. Sin embargo,la ideadequeeranecesariointerveniren
la regiónpormedio del ejércitofueganandofuerzay alcanzandoun cierto
gradode consenso.

El hechomássobresalientequeocurreen los añossiguientesesla fun-
daciónde Angol en 1862,enplenaAraucaníay enel mismositio dondelos
españoleshabíanfundado en el siglo xvi una de las sieteciudadesque
abandonarondespuésdel triunfo mapuchede Curalaba.La fundaciónde
Angol demostróqueel gobiernoestabadecididoa interveniry quepodía
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hacerloa travésde una ocupaciónmilitar. Con la fuerzay con unaclara
vocaciónexpansionista,seiniciabael ciclo quetreintaañosmástardeesta-
ba concluyendoel presidenteBalmacedaaquellamañanade primaveraen
las cercaníasde Collipulli.

La decisiónde ocupar la Araucaniadio ocasióna que seelaboraran
diversosproyectos.Cornelio Saavedra,militar de larga trayectoriaen la
zona,propusola ideadeestablecerlineasdeocupaciónquefueransiguien-
do el cursode los ríos. A la líneadel Mallecodeberíacontinuarla Cañete,
Purény Lumaco,parallegar a Cholchol e Imperial y remataren Villarrica,
último bastión mapuche. Saavedraproponía la instalación de fuertes,
mediantelos cualessepodríalograr que los indígenasfueran formando

18
«parteintegrantede la poblaciónchilena»

Basilio Urrutia, comandanteenjefedel ejércitoestacionadoen Angol,
proponíafijar la atenciónen una líneamilitar ubicadaen el Cautín,con el
propósitodedividir a la «razaindígena»en dosporciones,la del nortey la
del sur, y obligarla,unavezdividida, asometerseal gobierno.

Riesgosa,en casode fracasar,porel peligroa queseexponíanlas fuer-
zas establecidasen el Cautín, Ambrosio Letelier, sargentomayorde arti-
llería, proponíala configuraciónde una especiede triángulo estratégico
que, partiendode Angol, seextendierahastaLumacoy desdeallí a Chol-
chol y Villarrica, encerrandoenun triángulo, los territoriosquesequerían
ocupar.

Los tres proyectosanterioresofrecíanventajase inconvenientes;sin
embargo,el quemásse ajustabaa los interesesde los gruposquedeseaban
ocuparla Araucaníafue el de GregorioUrrutia, comandantede zapadores,
quienpropusoestableceruna«líneadivisoriacentral»,quesepararaen dos
el territorio y la poblaciónindígena:los arribanosy abajinos.Partiendode
Angol, la líneaseguidahaciaAdencul,en lascercaníasde Traiguén,y lue-
go a Temuco,puntoqueseconsiderabaclaveparasometera los mapuche.
Esafue, máso menos,la direcciónquesiguió la ocupaciónde la región.

La discusiónde los planespermitedescubrirlos interesesqueestaban
enjuego.En 1868,PedroRuizAldeapublicó enEl Ferrocarril unaseriede
artículosque se reunieronluego en un volumeneditadoen Los Ángeles
bajoel titulo de Los araucanos i suscostumbres,en los cuales resume una
impresiónqueno seapartamuchode la realidad.

18 Ambrosio LETEuER: Informe sobrela Araucaníaquepasaal SeñorMinistro deGuerra,

Santiago, 28-12-1877. Imprenta Nacional, 1878, págs. 38-41. El entrecomillado en pág. 41.
Sobre este punto v¿ase, también, Anuro LEIVA: El PrimerAvancea la Araucanía,Angol. ¡862,
Ediciones Universidad de la Frontera, 1984, págs. 134-145.
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El deseode ocuparlas tierrasindígenasy «esterminarlospor la fuerza
de las armaso porotromedio innoble—decíaRuiz Aldea—,eslo quenos
haceserinjustocon ellos».Lo único quecabe,agregabamásadelante,es
estudiarsuscostumbresparaelegirel mejorplan,perosin ánimoprevenido
y prejuiciado,pues,si asíse hace,aquélresponderámása las ambiciones
de quieneslo fonnulanquealascondicionesde la regióny suspobladores.

Las denunciasrespectode los abusoscometidoscontralos indígenasse
siguieronformulandomásadelante;sin embargo,tambiénse siguió insis-
tiendo en queel paísno podíarenunciara la tareade extendera la zonael
progresoy los adelantosdelaépoca.La confianzaenel rol quepodríanjugar
losinmigranteseuropeosy lanecesidaddeofrecerlesun espaciodondecobi-
jarlos fue, porúltimo, un planteamientoqueno dejóde estarpresenteen el
debate.En el fondo, se proponíaterminarcon los dospaísesque se creía
existíanen Chile, el civilizado y el bárbaro;y paraesonadaparecíamás
aconsejablequeel primeroinvadieraal segundo,extendiendohastaaquellos
territoriostodossusproyectosmodernizadores.No importabaqueéstosnada
tuvieranqueverconlos pobladoresdela zona,ni con las particularidadesde
la región;lo único quecontabaeraampliarla baseterritorial de Chile.

Quien mejor expusoestosplanteamientosfue Benjamín VicuñaMac-
kenna;hombrede respetadaopinión y consultadoen variasoportunidades
por las autoridadesen materiasrelativasa estosasuntos.Siendodiputado,
Vicuñatuvooportunidadde exponery discutir susideasenel Congreso.En
un discursoquepronuncióen 1868decíaquela historia habíademostrado
que el indio «no es sino un bruto indomable,enemigode la civilización,
porquesóloadoralos viciosenquevive sumergido,la ociosidad,la embria-
guez, la mentira, la traición y todo eseconjunto de abominacionesque
constituyenla vidasalvaje»19

Es, pues,agregabaVicuñaMackenna,asuntode honray dignidaddar
prontasolucióna esteproblemay comofrente a la grandezaque estaba
alcanzandoChile, la Araucaniaempequeñecíaen territorio y población,
como expresióndel «asombrosodecaimientode la raza araucana»,sólo
cabíasuocupación,«esdecir,su conquista»20,

Bastayadetimideces,decíaVicuñaMackenna,aquíhay quellamar las
cosaspor su nombrey la única palabraquecabees conquista2I~ Y reba-

9 Primer discurso sobre la pacificación de Arauco, 9-8-1868. En Obras Completas

de B. VICUÑA M., vol. XII, Universidad de Chile, Santiago, 1939, págs. 391-411. La cita en
págs. 407-406.

20 íd. Los entrecomittados en págs. 410-4t t.
21 Segundo discurso, 1 l-8-t868. Id., págs. 413-415.
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tiendo los argumentosdediputadosqueseoponíanal empleode la fuerza,
afirmabaqueno sepodíacelebrarningúnpactocon sujetospérfidos,men-
tirososy amigosdel fraudey la rapiña22~ El rostroaplastado,signo de la
barbariey ferocidad del auca,concluyó Vicuña, denunciala verdadera
capacidadde unarazaqueno formapartedelpueblochileno23~

Tres años antesel propio VicuñaMackennahabíaexpresadosu sim-
patíaporla inmigraciónextranjera.La inmigración,decíaen 1865, resuel-
ve variosproblemasala vez:el del territorio,ocupandozonasquepodrían
interesaranuestrosvecinos;la carenciade técnicasmodernas;el de nues-
tra organizacióny el problemade Arauco24•

Ciertamente,el inmigranteextranjeroeravisto comoun agentede pro-
gresoy de lo queseentendíaen Santiagopor civilización, tanescasaen el
país,particularmenteen laAraucania.

Los salvajes,decíaun militar de la época,«miran a la jente civilizada
comoun mortal enemigode sususosy costumbres»y con el silvo de las
balasy el humodel cañóncorrespondeidearun planque«facilite i persiga
la conquistapor medio de sociedad,paz y amistad».Paralograrlo reco-
mendabatambiénestimularla inmigracióneuropea25,

«HayenEuropa—decíaotroescritor—un númerodepoblaciones
situadasalorientedel Rhin entrecuyoshabitantesexisteuna“tenden-
cia” instintiva, irresistible i en cierto modo conjenital a diseminarse,
llevandoal mundoenterosu calmai su perseveranteactividad.Parece
queapesarsuyoobedecieranaunafuerzasuperiori providencialque
lesimpelehaciacualquierpartedondela obrade la civilizaciónrecla-
magrandesesfuerzos,sacrificiosprolongados,empleoextraordinario
defuerzamorali física i espíritude sacrificio i resig-nación»26

~ Tercer discurso, 12-8-1868. Id., págs. 4t7-424. La referencia en pág. 419.

23 Guano discurso, 14-8-1868. Id., págs. 425-435. La referencia en pág. 425.
~ Basesdel infonnepresentada..,pág >3. Al expresarsu admiraciónpor los europeos,

Vicuña Mackenna no hacía sino resumir un pensamiento bastamente difundido en América duran-
te el siglo xix. En Argentina se pueden citar los testimonios de Esteban Echeverría y Juan Bautis-
ta Alberdi y en Perú aJuan Manuel det Mar. Ademas del conocido libro de Leopoldo ZEA sobre el
Positivismo aMéxico, convienecitarel trabajodeMaríaElenaGo¡zÁ¡xz. «Los intereses britAni-
cosy la política enVenezuela en las últimas décadas del siglo xix, Boletín Americanista,n.0 30,
Universidadde Barcelona, 1980, págs. 89-103; y, el de Pilar GARCÍA JORDÁN, «A propósito de
“derechosinalienables”, religión, progreso, inmigración y libertad de cultos», BoletínAmericanis-
ta, n.0 35, Universidad de Barcelona, 1985, págs. 115-136. La contrapartida de esta admiración
estuvo en el menosprecio hacia el mundo indígena, común también en todo el continente.

25 Luis DE LA CUADRA: Ocupacióny civilizacióndeArauco, Imprenta Chile, Santiago, 1870.
26 JoaquínViLLAJUNo: Estudiosobrela colonizacióni emigracióneuropeaa Chile, citado

por L. DE LA CUADRA, ob. cit., pág. 32.
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Lo nuestro,concluíade laCuadra, «esla civilización en campañaen los
áridosdesiertosdel caprichoi la ignorancia,parafecundizari arrojarsobre
su sueloabundantessemillasde conocimientoy cultura».Estono es una
guerra27•

Con o sin guerra,en la décadadel 60 los gruposque estabancondu-
ciendoal país,tomaronla decisiónde ocuparla Araucaníay de sometera
supoblación,provocandocambiosquealteraronun largo procesohistórico
quesehabíainiciadoa comienzosdel siglo xvíí. La regiónempezabaacru-
zarel umbralhaciaunanuevaépoca:los añosde ladesintegracióndel espa-
cio fronterizo y su anexiónal territorio nacional.

Decididala ocupación,éstasellevó a caboconformea ciertoscriterios
que terminaronimponiéndose,a pesarde los desacuerdosquehuboentre
quienesdiscutieronlos procedimientos.

Enprimerlugar,se impusola ideade encomendarestatareaal ejército.
Aunquela Guerradel Pacífico desplazóla fuerzamilitar haciael norte, la
invasiónde la Araucaníafueencabezadapor los militares.Así lo entendió
el alto mando,la oficialidad y el país, quese informabade los hechosa
travésde la prensa.Enel lenguajedela época,lasexpresionesparareferir-
seal mapuchefueronlas de enemigoy el movimientode las tropasseme-
jabaalasqueserealizanen tiemposdeguerra.En 1869sellegó a hablarde
«guerrade exterminio»y en 1881 de una sublevacióngeneralizadaque
exigíael envío urgentede otrosdos mil hombresdesdeSantiago28• Años
antes,otrogeneraldabacuentadecomomanteníaagentessecretosentrelos
indígenasparaestaral tantodetodossusmovimientosy darlos golpesmás
certeros29

«Lasdificultadescon que setropiezaa cadapasoen una guerra
escepcional—decíael mismogeneral—hacenimposibleterminarla
en un cortoespaciode tiempo, i justificanel sistemade privar a los
indios de sus recursos,empleadoporcuantosjefesha habidoen la
frontera,comoel únicomedio detraerlosa la paz(...)

Perseverandoen la guerrade recursos,podráalcanzarseuna paz
estable...Porotraparte,el carácterde los indiosexije, paraque la paz
seaduradera,imponerlescondicionesque sólo aceptaráncuandose

27 Luis DE LA CIJADRA, ob. cit.. pág. 52.
~‘ José BENGOA: Historia delpueblomapuche,Ediciones Sur, Santiago, 1985, págs. 208 y

276-277,
~ Memoria del Jeneral en Jefe del Ejército de la Alta Frontera José Manuel Pinlo al Señor

Ministro de Guerra, Imprenta Nacional, Santiago, 187l.
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vean reducidosa la impotencia,i tal vez formularlas en su estado
actual,seríaprovocardesu parteunaluchalargai desesperada»3o

Se había desatadola ocupaciónmilitar En segundolugar, hubocon-
sensorespectodel papelquecorrespondíajugara los inmigranteseurope-
os.En ciertamedida,sepodríadecirqueel proyectoocupacionalpartíade
la basede quelos militaresdeberíanir abriendoel camino a los colonos
europeos,cuyas virtudespermitirían introducir el progresoy la civiliza-
clon. En realidad,se les mirabacomoagentesdecambio,capacesdereem-
plazara los antiguosmisioneros,cuya laborno sedescartó,pero seapoyó
con menosentusiasmo.

Enestrecharelacióncon lo anterior,seconsiderófundamentaltraspasar
la propiedadindígenaamanosde particularesqueestuvieranen condicio-
nesde explotarlaconformea los criterios que se manejabanen el Valle
Central.Existía la firme convicciónde quela constitucióndefinitiva de la
propiedadrural favoreceríala inmigración y queesta seríauna semilla
segurasobrela cual seiría cimentandola ocupaciónde la Araucanía~. En
1875, el gobernadorde Lebu, HermógenesPérezde Arce, señalabaal
Ministro del Interior queconsiderabael traspasodelos terrenosindígenas
a particularescomo una de las medidasde más grandeimportanciapara
conseguirla civilización de los mapuche32• Obviamente,no setratabade
traspasarlosacualquierparticular,sino de favorecerla instalaciónde colo-
noseuropeos,a quienesseatribuíalas cualidadesque hemosdescritoen
párrafosanteriores.

La ideaera ir colocandoen la retaguardia,detrásdelejército,a trabaja-
doresquefueranarandola tierra.La conquistade la Araucania,decíaaños
mástardeun escritoren Temuco,fueobra del esfuerzomilitar y del pobre
labradorquellevabael hachadesmontadoray «reducíaen silencioal salva-
je a las prácticasde la civilización» ~ La acciónmilitar, la presenciadel
colonoextranjeroy el despojode las tierrasindígenasterminaronuniéndo-
seen la propuestaocupacionalqueseimpusoen el siglo pasado.

Encuartolugar,sepensóqueotramaneradeasegurarla ocupacióncon-

~ Informe del general Pinto, 1869.Citado por Leandro NAVARRO: Crónica Militar de la
conquistoi pacificacióndela A raucaníadesde1859 hastasucomp¡etaincorporaciónal terri-
torio nacional. Tomo II, Imprenta y Encuadernación Lourdes. Santiago, 1909, págs. 67-68.

~‘ Oficio del Intendente Basilio Urrutia al Ministro de Relaciones Exteriores, Angol, 23-5-
1874. En Memoria delMinisterio deRR.EE. y Colonización,Imprentade la República,Santia-
go, 1874, págs. 882-892.

~ MemoriadelMinistro delInterior, 7875, ImprentaNacional,Santiago,1875,págs.198-2l6.
~ «Nuestro Programa», La Lealtadde Temuco, nY 1, 23-3-1891.
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sistiaen unaampliapolíticafundacional,que«urbanizase»ala población.
Aunquela ocupaciónde la Araucaníaperseguíaincorporarsus tierrasa la
agriculturachilenay, en consecuencia,se tratabade un proyectobásica-
menterural, la fiebre fundacionalhizo posibleque entre 1862 y 1883 se
establecieranveintepobladosen la zona.A pesardel proyectoeconómico
quese queríaconsolidar,no cabedudaquelos centrosurbanoseranasocia-
dosa todoslos beneficiosde lo queseentendíaporvida «civilizada».Entre
el realismoy los sueños,los gruposdirigentesqueestabanimpulsandola
ocupacióncaminabancasicomosonámbulos.

Por último, hubo tambiénconsensoen que se debíanintroducir los
avancestecnológicosque la región requeríapara articularseal restodel
país.No bastabala simpleocupación,habíaqueextenderbastasu territo-
rio los progresosdel Chile que estabamásallá de sus fronterasy para
lograrlohabíaqueplantarpostesde telégrafo,llevar a caboobrasdeinfra-
estructuraqueoptimizaranlaproducciónagrícola,y, sobretodo, instalarel
ferrocarril.

2. LA PRONTERAEN TffiMPOS DEBALMACEDA

Cuandoel ministro Balmacedarecorrió,en 1883, los camposde Angol
y sedetuvofrenteal Malleco a discutir con los ingenierosla formade sal-
var las dificultadesque impedíanel pasodel ferrocarril, existíaen Chile
plenaconcienciade quesehabíandadopasosdecisivosen laocupaciónde
la Araucania.

«El país—decíael PresidenteDomingoSantaMaria, en 1883—,
ha visto con satisfacciónresolverel secularproblemade la reducción
completade la Araucanía.Esteacontecimientotan importantepara
nuestravidapolíticay social,y detantasignificaciónparaelporvemir
oe la república,sehallevado a términocon felicidad y concostososy
dolorosossacrificios.La Araucaniíaenterase hallahoy sometidamás
quealpodermaterial,al podermoraly civilizador dela repúblicay en
estosmomentosse levantanpoblacionesimportantes,destinadasaser
centrosmercantilese industriales,destinadasasercentrosmercantiles
e industrialesde muchaconsideraciónen mediode selvasvírgenesy
campiñasdesconocidas,queeranhastaayerel santuarioimpenetrable
de laaltivez eindependenciaaraucanos»

~ Citado por Ricardo FnRvttqoo: Yasínacio la Frontera, Editorial Antártica, Santiago,
1983, pág. 487.
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Esemismoaño,con la fundacióndeVillarrica, habíaconcluidola ocu-
paciónpropiamentetal, sólo faltabaasegurarlay paraeso el ferrocarril
parecíaimprescindible.AunqueBalmacedateníamásconfianzaquenadie
en su eficacia,en estono hacíasino interpretara muchoschilenosque
creíanqueel ferrocarril erala mejor armaparasometera los mapuchee
incorporarsus tierras al país. Los proyectosmodernizadoresque Chile
queríaimponerenlaAraucaníaencontraríanenlocomotorasy vagonesuno
de susprincipalesaliados.

Con aquellosproyectosmuchascosasempezabanacambiarenlaArau-
canía,no sólolas selvasvirgenesy laaltivezdelaraucano,tambiénunafor-
ma de vivir, entenderel mundo,relacionarseconla tierray hacerlaprodu-
cir. Sin duda, setratabade un procesodoloroso,no sólo por las vidasque
costaba,sino por el porvenirqueesperabaal mapuche,víctimairremedia-
ble de la soberbiadeun huincaincapazde admitir unaformade vidadife-
rentea lapropia.

Probablemente,de estono sedio cuentaBalmacedacuandosieteaños
mástardeproclamaba,decaraal viaductodelMalleco,queya nadaparecía
imposible y queal fin el progresose derramaríapor los camposde Trai-
guén, Collipulli y Victoria. El viejo sueñode doblegara los indígenas
empezabaa hacerserealidad; no importabasu derrota,tampocoentregar
sustierrasa hombresVenidosdesdemuy lejos,muchomenosobligarlosa
vivir comonuncaanteslo habíanhechoy exponerel suelo aun deterioro
irreparable.Eraelpreciode unaconvicción: porla razóno la fuerza,Chile
debíaimponersuvoluntad.

Sin embargo,la Fronteraeramuchomásqueel ferrocarrily las ambi-
cionesdequienesimpulsabansuocupación.Hacia1890eraun mundocon-
vulsionadoy sacudidopor los cambios.

El primerfenómenoquellamala atenciónesla violencia.No setrataya
de la resistenciaindígenao delas accionesdelejército,sino deun baridole-
rismo quesurgecomo expresiónde los desajustesquese estabanprodu-
ciendoen la región.

El carácterfebril que tuvo la ocupación,las ansiasdesmedidasporcon-
seguirtierrasy los negociosfraudulentosquecrecíanal amparode una
autoridad todavía débil, desataronconductasque llenaban de terror a
muchospobladores.EnpalabrasdeEncina,la regiónsehabíaconvertidoen
un herviderohumano,saturadode buhoneros,aventureros,pleiteros,tinte-
rillos y, entreellos,bandidosqueprovocabandesolación~

~ Francisco Antonio ENCINA: Historia de Chile, tomoXVIII, Editorial Nascimento, San-
tiago, 1951, págs. 262-263.
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A estefactor, generadordeviolencia,habríaqueagregarotros.La natu-
ralezade laFronteraseguíasiendopródiga.Selvasinfraúqueablesrecorda-
ban los bosquesde Sherwoody ríos quecorrían en medio de una tierra
feraz,animabanel ambiente.Lasobraspúblicasy privadasponíana prue-
ba esaferacidad,con resultadostan alentadoresqueestimulabanhastalos
mástimoratos.Un escenariopropicioparaacicatearlasambicionesqueno
siemprese puedensatisfacerpor medioshonestos.

La justiciay los cuerposencargadosde velarpor el ordenpocoo nada
podíanhacerpararemediarestasituación.Al comienzose pretendiócom-
batir el bandolerismopor medio de cuerposdependientesdel Regimiento
Húsaresde la Frontera,con guarniciónen Angol. Más tarde se creó un
cuerpode Policía Rural y un Serviciode Policía Urbanay, en 1896, el
Cuerpode Gendármenesde las Colonias, todoslos cualesquedaronbajo
las órdenesde HernánTrizano. Sin embargo,los resultadosfueron muy
precarios,no sólo por las dificultadesque tuvieron los cuerpospoliciales
paramoverseenun territorio infestadode delincuentes,sino porlas limita-
cionesde un organismonuméricamentepequeño,mal pagadoy expuestoa
caeren las mismastentacionesquefomentabanlas conductasqueestaban
combatiendo.

«La policía de esetiempo—escribióun hombrede la época—,
“pacos”como seles llamaba,eranunadocenadeseresandrajosos,sin
uniforme, solamentereconociblespor su aire insolentey un quepi
blanco,rojo, azul onegro.Suarmamentoconsistíaenun yatagány un
sablede caballería.Su sueldoerade 17 pesosalmes,querara vez se
les pagaba.Por estoellos sebuscabanlasubsistenciapor suspropios
medios.Cuandounoseretrasabaenlanocheal volverasucasa,debía
prepararel revolvery cambiardeaccracuandodivisabaunpolicía»36•

Lajusticiay otrasautoridadesde gobiernotampocoestabanen mejores
condiciones.Susfallos siempresembrabandudasy dejabanla sensaciónde
procederexactamenteal revésdelo quesugeríael sentidocomún.En 1897,
lugareñosde las inmediacionesde Temuco,indígenasen sumayoría,pre-
feriansometersea los dictámenesdeun empleadode fenocan-ilquesome-
tersea lassentenciasde lajusticia.El extranjerodemanasdirimíalos plei-
tos inspiradoen un almanaque,a eseextremollegabanlascosas

~ GustaveVERNIoRY: DiezañosenAraucanía,1889-1899,EdicionesdelaUniversidadde
Chile, Santiago,1975, pág. 353,

~ Id., pág. 456.
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La inseguridadreinabaen la Frontera.Los asaltosocurríanconexcesiva
frecuenciay la prensano se cansabade denunciar los crímenesque
cometíanlos bandolerosy cuatrerosque rondabanpor todaspartes.«En
Lautarosiemprelo desiempre—decíaen 1890un corresponsaldeEl Colo-
no de Angol—, esdecir, robosy salteosquedanlugaraunalargacadenade
crímenes»~ La Araucaniase incorporabaal país con unafuertedosisde
violencia. Era lapuertade entradaa la civilización delhuincadel siglo xix.

En las ciudadesy villorrios la vida tambiénera agitada.Sobresalían
Angol, verdaderoemporiofronterizo,Traiguény Victoria, antesqueTemu-
co seconvirtieraen la granciudadde la región.GustaveVerniory dejóde
Victoriaunainteresantedescripción,muypropiade los centrosurbanosque
nacíanen laFrontera.

«Su emplazamiento—escribió el ingenierobelga—, estabaen
plenaselva.Sevenen lascallesy en lasplazasvestigiosbajola forma
deenormestroncosde árbolescortadosaun metrodel suelo».

<‘Comomonumentossepuedenseñalar:lacasadel subdelegadoo
alcalde,quien tiene una tiendade zinc con muchaclientela, la del
capitánde policía,delantede la cual montanguardiadoscentinelasa
caballo, sableen mano, fumando cigarrillos; la habitacióndel señor
Letrange,un francésingenierodel servicio de colonización.Es un
chaletde madera,deaspectomuyagradable,dedospisos,lujo desco-
nocidoamuchasleguasala redonda,lo quehacequelos victorienses
esténmuyorgullososdeel».

«El viajero puede,además,admirarla granplaza,inmensaplani-
cie querecorrencontinuamentejineteseuropeos,chilenos,indios, lo
queledaunagrananimacióny un aspectomuy pintoresco.Es enesta
plazadondeseencuentranel GranHotelAlemán,y la principaltienda
o almacén,la CasaFrancesa,cuyo propietarioes un vasco,Fedro
Tihista».

«Sepuededar la vuelta a la ciudad por las avenidasexteriores
dondeno hay todavíaningunaconstrucción,peroquetienen laparti-
cularidadde estarplantadasdeárbolesenormessobreunaanchurade
variasleguas».

«Elplanodelaciudadestárecortadoporuna seriede callespara-
lelasy otrasperpendiculares,en“cuadras”,esdecir,bloquescuadrados
de cienmetrospor lado,cadaunodividido enocho“sitios” o parcelas
de25 m por50 m. Sedangratuitamente,conlaobligacióndecerrarlos
con tablasy deconstruirsuscasasen un tiempodeterminado>’.

38 El Co/onodeAngol, nY 952, 1-10-1890.
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«El suelode las callesesel terrenonatural.Comoen invierno las
calzadasse conviertenen verdaderospantanos,se las ha bordeadode
aceraselevadasdetierraapisonada,mantenidasporestacasprofunda-
menteentenadasenel sueloy revestidasdeunaparedde tablas.Espe-
cies de diquesdetierraatraviesanaquíy allá la calzada,parapermitir
lapasadadeunaaceraaotradurantelaestaciónlluviosa.La población
escosmopolita.Se oye hablaren español,francés,alemán,inglés, ita-
liano, irlandés,ruso,todaslas lenguasimaginables»k

La extensadescripciónanterior nos ahorra comentariosacercadel
aspectomaterialde lasciudadesfronterizas,pero,hay un detallequemar-
cael carácterqueéstasadquirierony quetal vezconservantodavía.Cuan-
do Vemiory se refirió a las lenguasqueescuchabaserefirió a unaseriede
idiomas y excluyó al mapudungun.El detalle no es irrelevante,Victoria
estáen plenaAraucania,con miles de mapucheviviendo a su alrededor.
¿Quéestabapasando?

Sin duda,lasciudadesno fueronconcebidasparalapoblaciónindígena.
~Esomismo les dio unaconfiguraciónmuy panicular:se podríahablarde
verdaderosenclavesenmediode unazonaagrícolaqueestabaproduciendo
enormeriqueza.En esto,la historiade la Araucaniano es tan distintaa la
del nortedel país.Allí los centrosurbanostambiénsurgieroncomoencla-
vesen mediodeldesierto.Enamboscasossólosirvieronparaextraerrique-
zay acumularpobreza.

Estaimpresiónseconfirmaal revisarlaprensaregional.El avisajedeEl
Colonode Angol y La Conquistade Temuco,demuestranqueambasciu-
dadeseranel centrode operacionesde numerososagentesde compañías
internacionalesinteresadasenparticiparde losbeneficiosqueproporciona-
ba lazona.Ambaseranvistascomoel motordel progreso,lacivilización y
descritascomolugaresquepocoteníanquever conel restode la región.

Temuco,escribíaun colaboradorde La Conquista,en 1887,ubicado
ayeren el «último baluartede los indómitoshijos deCaupolicáni Lautaro
(es)hoi centrode progresoi civilización»40; y un redactorde La Igualdad,
periódicoquetambiéncirculóen Temucoen 1892,describíaen esencialo
queerala ciudad: un centrocomercialen el cual no se mirabamásqueel
lucro ~

El carácterque adquirieronlos centrosurbanoslos hizo compatibles

39 ‘VERNIoRy, ob. cit., págs. 89-90.
La Conquista, n.026, 10-11-1887.

‘ La Igualdad. n.0 2. 27-3-1892.
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con el proyectoagrícolaque inspiró la ocupaciónde la Araucanía.Más
bien,los hizo complementarios,desmintiendoen la prácticael discursode
quienesaplaudíansu florecimientocomotestimoniodeprogresoy civiliza-
ción. En realidad,consolidabanla ocupación,puesse transformaronen el
mecanismomás apropiadoparaarticularla economíaregionalcon la eco-
nomíanacionaly mundial.Surgieroncomobisagrasqueconectabanespa-
cios,encamandono la civilización,comosedecíainsistentemente,sino los
apetitosdequienesno quedanquedaralmargendel nuevonegocio.La idea
eratransformaral indígenaen campesino,incorporándolocomo manode
obraa lapropiedadagrícolaqueseestabaconstituyendoy reservarla ciu-
dadparaquienesasumíanla responsabilidaddeconducirlos destinosde la
región, relacionándolaconel mundoexterior,del cual se hacíacadavez
másdependiente.Sin duda,el sonámbuloquese movíaentrelos sueñosy
la realidad,de día teníalos ojos bien abiertosy los sentidosen todossus
cabales.

La vidaruralaglutinabalo queotroescritorde laépocallamó tresrazas:
42

el indígena,el chilenoy el inmigranteeuropeo
Paraelprimero,el tiempode Balmacedafue letal. A la derrotamilitar,

siguiólapérdidade sustierras,el deteriorode las queconservarony la rui-
na de unavieja forma de vivin La reducciónfue paraellossignodemuer-
te, la otra muerte,aquéllaque no llegó por las balas del soldado,sino a
travésde los dictámenesde la autoridadquelos obligó a «reducirse»en su
propiatierra.El mapuche,señalaun historiadorde nuestrosdías,fue vícti-
made la peortutela, aquellade un paísdependiente,que no habíasalido
bienparadode la Coloniay quecaía,a los pocosaños,bajo el dominio
económicode Inglaterra.Esadependenciale impedíahacersecargoy asi-
milar suconquista;sólo le quedabadestruira unasociedadindígena,cuya
identidadétnicay cultural se degradarárápidamentepor unaproletariza-
ción enla mismaFronterao un éxodono compensado~

A fines del siglo xix los mapuchesumabanunas cien mil personas.
Todosquedaronsometidosaley del 20 de enerode 1883 quecreóla Comi-
sión Radicadorade Indígenas,encargadade distribuir las tierrasque el
gobierno les asignó~. Eran tierras sobrantes,porquedesdehaciavarios
añoséstasse habíanconvertidoen el centrode las disputaspor partede
quienesveníanllegandodesdeel norteo desdeEuropa.

42 Isidoro EnÁzuluz: Tres razas, Imprenta La Patria, valparaíso, 1892.
~ Jean-Pierre Bi»á.NcPMN: «Le Chili républicain et la fin de la frontibe araucane’>. En

RevueHistorique. vol. CCLII, n.0 1, ParIs,1989.
“JoséBENGOA y Eduardo \1ALENztJELA: Economíamapuche,PAS, Santiago, s/f, págs.45-St.
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El robo,las comprasfraudulentasy los rematesindiscriminadostermi-
naroncercandoalmapuche.Algunosfueronobligadosaabandonarel sue-
lo. Perseguidosy acosadosdurantelaocupación,se les queríaobligarauna
vida errantey, en lo posible,a desplazarsehacia otros lugaresparadejar
libres sustierras.

Estasentrantambiénen un crecienteprocesode deterioro.La tala de
bosques,la introduccióndel patrónproductivocerealero,la imposiciónde
unaagriculturaextractivay el sobrepastoreo,empezóadestruiry agotarel
suelo.El futuro no podíasermásincierto.

Los mapuchepresentíansu destino.A comienzosde siglo, Mangin
escuchabaen silenciolavoz de susaliados:los chilenos,les replicaba,son
pobresy terobarántustierrasy Kilapánlosaborrecíaporquequedanhacer
pueblos,«paraacorralarnoscomo vacas»~. Más tarde,el testimoniode
PedroKayupi, caciquede Collinco, refleja los mismossentimientos.

«El recuerdode los nombresi hechosde nuestrosantepasados
—decíaen 1902—seha perdidoen lamemoriade loshombresde la
reducción,perosabemosquesiemprevivieronenestoslugares».

«Sonterrenosdelomasferaces,con abundantepastode primave-
ra, vegasdeveranoi bosques».

«Nuestrosmayoresteníandonderecogermuchosfrutossilvestres,
dondecriar sus animalesi hacerlaspequeñassiembrasqueantesse
usaban».

«ComoestáCollinco tan cercadel mar,viajabana lacostaabus-
carpescadoparasecar,luche,cochayuyoi conchasparavariosusos».

«Yotoméparteenellevantamientode 1881,cuandosesublevaron
todaslasreducciones,desde¡JalmahastaBajoImperial i desdeChol-
cholhastaToltén porla fundacióndelospueblos».

«Teníamosrazónen sublevaros,porquese nos iba a quitarnues-
trosterrenos».

«Así ha sucedido.Yo apenastengodondevivir. Inútilmentehe
reclamado»46

Nuestrosmayoresdisponíande terrenossobrantesparacriar wekes,
vacasy ovejas,reclamabaotromapuche.Despuésnosremataronlastierras
y nos dejaronapretadosen tan pocas hectáreashastaque tuvimos que

~> TomásGUEVARA: Las úlri,nas familiasy costumbresaraucanas,ImprentaCervantes,
Santiago, 1912, págs. 277 y 284.

“ íd., págs. 415-416.
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hacemossembradores.El gobiernonadahacepornosotros;nosvamoscon-
cluyendo‘1 Era la muerte anunciadapor indígenasquequeríanseguir
luchando.

Pascua]Cofiavivió y relatélossucesosde aquellosaños.Desdelaocu-
pación, su vida se convirtió en una verdaderatragedia.Primero fue el
incendiode suruca;después,el abandonode sumujer;porúltimo, los plei-
tosy abusosde los medierosquellegarona instalarseen sustierras.«Ojalá
pudieramorir ahora,decíaen su vejez,parano ver nadamás de todaesta
miseria,...¿Quéhe hechoyo, pobrehombre,paratenerquesufrir tanto?...
Si pudieramorir, ¡québuenosería!»~

El epilogo de PascualCoñafue el epílogo de un puebloque en el si-
glo xx tuvoque readecuarsu vida y lucharpor sobrevivirconlas mismas
armas queusóel huincaparadominarlo: la educación,la políticay la ocu-
paciónde lastierras.Suluchaesla expresióndelderechoa la vida,esavida
quelasociedadchilenales negóen los tiemposdeBalmaceda.

El chileno que llegó a la Fronteratuvo un destinoincierto. Algunos
amasarongrandesfortunas;otros,no pudieronvencerla pobreza.Posterga-
dosfrenteal colonoextranjero,pasaronaconstituirla manode obrabarata
queproducíala riquezaqueotrosacumulaban.Hoy, escribíaun cronistade
El Colono,en 1890, elpesodel trabajosiguegravitandoen lostrabajadores
chilenos,cuyasvocesdeprotestaya sedejanoir porla iniquidadquecome-
ten los quehacenvenir desdetan lejos a quienesvendrána disputarlesus
ocupaciones ‘~.

Los rematesdetierrastambiénfueronmotivo dequejas,no sólo porque
las arrebatabanal indígena,sino porque las concentrabanen muy pocas
manos.En 1892 La Igualdad deTemucodenunciabaal desencantode más
de tresmil campesinosqueacudierona rematartierras fiscales,sin conse-
guir un solo pedazo,porla accióndebanquerosy millonariosquelevanta-
ron artificialmentelos precios.El gobierno,decíael autor de la nota, ha
cometidounaverdaderafarsa,dejandoal pueblosólo el inquilinaje eterno,
el hambrey la miseria. Los vecinosde Malleco y Cautín quedisputaron
estesueloa labarbarie,queestuvieronexpuestosal bandalaje,hanqueda-
do sin nada~ Dos factoresobran en contradel proletariado,agregabael
redactor:la avariciade los ricos y la ningunaproteccióndel gobiernoSí,

~ Id.. págs. 427-428.
~ Pascual CoÑA: Testimoniodeuncacique,PehuénEditores,Santiago.1984,págs. 456-458.
“9 «Empresa que ya es tiempo abandonar», n.0 951, 30-9-1890.
~ «Lafiebre de remates», n.0 13, 26-6-1891.
~‘ Laígua/dad,nt14,29-10-1892.
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Hoy existeenlazona,escribíaotrocolaboradordeun periódicodeTemu-
co, la miseriamásespantosa,no sólo en el trabajadoral día, sino también
entrelosartesanos,pequeñosindustrialesy empleados.«La olaseencrespay
selevantarugente,lacatástrofeseavecina..».El puebloquieresoluciones52

La prensarelacionabala miseriacon los brotesde violenciaqueacon-
tecíanen la zona.

«La prensanarradiariamente—escribíaun cronistade El Colono,
en 1894-.— multitud de hechoscriminosos que espeluznan,cuyos
móvilessonsiempreel roboo lavenganza.Al aterradordesarrollodel
bandalajede 1876,respondieronnuestroslegisladorescon losazotes,
¿quénuevapenainventaránahoraparareprimir los delitos sin refor-
mar al delincuente?Se quiere que nuestroslabradoresy mineros
haganflorecerlaagriculturay la industria,y selesniegaun pedazode
tierra,seles someteal duroyugo del inquilinajequeesono essino la
esclavituddisfrazada.El suelo que nuestroscampesinosriegan con
sussudores,jamásperteneceráaellos, sino a los opulentosmagnates
que de lapropiedadpúblicahanformadoy estánformandoextensos
señoríos..,heahíelorigen del bandolerismodeloscampos,cuyafero-
cidad se explica fácilmenteen el significadosocial que tiene esta
luchaeternadel proletariadocontrael rico» ~

Acosadosporla miseria,los pobladoresse exponíantambiéna servic-
timasdel alcohol,cuyoconsumoestimulabanlos destiladoresde Cautíny
Valdivia. «Es esteveneno,escribíaotro colaboradorde La Conquista,en
1887,elquehadiezmadoya alapoblaciónindíjenade laAraucaniai elque
atestanuestracárcelesdebandolerosi haceya insuficientenuestroasilode
enajenados».Los quehanvivido en las regionesdel sur,agregabaelarticu-
lista, sabenel mal quecausa.Exterminadoslos indígenas,en brevecaerán
los colonoschilenos~

El reversode la medallalo constituíanlos hombresde fortuna que
habíanconsolidadoposicionesen la zonao amasadograndesfortunas.Un
simpleavisodeEl Colonopermitetenerunaideade éstas.Bajoel título de

52 La CruzdelSur, de Temuco, n.03, 18-8-1895.
~ El Colono de Angol, 25. 8-1894. Citado por Edith Lonos yTeresaMÁRriNEz: «Antece-

dentes para un estudio histórico y bibliográfico de la XIX Región. El bandidaje, una alteración
en el desarrollo histórico de los primeros años de la Frontera», Seminario para optar al Título de
Profesor de Estado en Historia, Geografía y Educación Cívica, Universidad de Chile, Sede
Temuco, 1976.

~ «El impuesto sobre los alcoholes i los peligros del alcoholismo», n.0 24, 27-10-1887.
Este articulo fue escrito en Santiago por B. Dávila Larrain y reproducido por La Conquista.
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«Buennegocioparalos agricultores»,se ofrecíaa laventa,en septiembre
de 1890,el fundo SantaMaña,ubicadoa7 kilómetros de la estaciónde
ferrocarrilesqueseconstruíaen Victoria. La propiedadtenía25 mil hectá-
reasparacrianza,cultivo de trigo y demáscereales.Contabaconun canal
pararegar200, motor a vapor, máquinadeaserrar,trilladora,útiles de fra-
guay habitaciones.Se ofrecíaentregarlocon 10 mil tablasaserradas,aun
preciode un millón 250 mil pesos,unaverdaderafortunaparalaépoca.

En tiemposdeBalmaceda,la riquezay la pobrezasedabanla manoen la
Frontera.Pronto,esteconflicto seríaabordadoporlos hombresde la época,
abriendoespacioa lasutopíasquehancruzadonuestrahistoriaenel siglo xx
y a solucionesmásprácticasquehanadoptadolos hombresdeacción.Padre
Las Casas,el caseríoquesefundóen la riberasurdel Cautín,frentea Temu-
co, resumeun tantoestahistoria.Ya tendremosocasiónde analizarlo.

Los colonoseuropeostambiéntuvieronunasuertedispar. A ninguno
cabíaresponsabilidaden las consideracionesquelesbrindabael gobierno,
aunquesebeneficiarandeellas;enciertamedida,no eranmásqueunapie-
zaen el engranajedela economíamundialdelsiglo xix, unode cuyoscapí-
tulos, todavíano bienestudiado,fueel comerciode hombres.

El puntode partidade éste,en lo quea la inmigracióneuropeaserefie-
re,estabaen la convicciónqueteníanlos gobernantesamericanosdequela
población eraescasay queel europeoposeía,como ya lo hemosdicho,
capacidadesespecialespararegenerarla razaiberoamericana.A veceslo
primero,en otraslo segundo,lo cierto esqueambasapreciacionesconsti-
tuíanel telónde fondodeun procesoinmigratorioquesevio favorecidopor
la miseriaqueexistíaen Europa.

El comerciodehombresfue un negociomuy rentableparaempresarios,
armadoresy promotoreseuropeosy americanosqueseinstalaronenel Vie-
jo Mundo paraenrolartrabajadores.Los propios gobiernosenviabanemI-
sariosqueestudiabanen el terrenolas condicionesdelas operacionesy los
contratosquesedebíancelebrar.Chile envióen 1868 a JavierL. deZañar-
tu, cuyotestimoniopermiteformarseunaideadel asunto.

Zañartu se trasladóa París en 1867 con expresasinstruccionesdel
gobiernode promoverlacompetenciaentrelas casasdispuestasapropor-
cionarcolonos,imprimir folletos paraentusiasmara los inmigrantesy tra-
tardeconseguir,enel mismoorden,ingleses,belgas,alemanesy franceses,
conla únicacondición de quesu moralidady conductacorrespondierana
lo queel paísnecesitaba55.

~ Javier L. on ZAÑARTU: ColonizacióndeChile enEuropa, ImprentadelaRepública,San-
tiago, 1869, pág. 4.
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Antesde llegar a París,ZañartupasóporEstadosUnidos,desdedonde
escribióal gobiernodando cuentade las condicionesfavorablesque allí
existíanparaconseguirirlandesesque no encontrabancolocaciónen ese
país.Sólo en 1867,decíaZañartu,hanllegado270 mil y su trasladoa Chi-
le severíafacilitado porel tráfico de barcosqueveníansin cargaabuscar
guanoal Perú56

Yaen París,el comisionadochilenoinició sugestióndirigiendocorres-
pondencia,segúnpropia declaración,a 200 casasen Alemania, 200 en
Franciay Bélgica,200 en Inglaterrae Irlanday 200 en Italia y Suiza,tra-
tandode estimular,tal comole habíanrecomendado,la competenciaentre
ellas.Hay esperanzas,decíaen susinformes,quelos resultadosseanmuy
buenospor la situaciónde Europa~.

Díasmástardereconocíaqueel negocioeramáscomplejo.Encartaque
escribíael 29 demayoseñalabahabersedadocuentaquelas casasarmado-
rascumplíanun rol diferentea lascasasde inmigración.Las primerassólo
trasladabanalos colonos;las segundaseranlasencargadasdeconseguirlos.
Algunasteníanuna ampliaexperiencia.Hilario Ascasubie Hijos sededi-
cabaal negociodesdehacia7 años,habiendo«remitido millaresde emi-
grantes»al Brasil y Rio de la Plata.Decíano tenerinconvenientesen man-
dar aChile 5 mil familias,con un total de 25 mii personas.Los entendidos
recomendabancolocarlospof nacionalidades,con el objeto de evitar con-
flictos y disputas~

A todo esto,en Chile sehabíaestablecidounaverdaderaescaladepre-
ferencia,ponderandolasventajasy desventajasdeunosy otros.Lamayoría
coincidíaen quelos alemaneseranlos mejores.Una comisióndegobierno
queestudióel asunto,señalóqueconsiderado«elhombrecomocarácter(y)
comoindividuo», el alemánpertenecíaa unarazaespecial~. Erael único
resueltoaformarsu nuevapatriaenel lugaradondeiba,eraidóneoparalas
laboresfuertesy no era súbditode esassoberbiaso fantásticaspotencias
marítimasque por cadauno de sus ciudadanosmandanun cañóncomo
expresióndedesprecio.«El alemánes,pues,el emigrantemenospeligroso
paranuestradebilidad»«~.

Venían luego los italianos (lombardosy piamonteses)y los suizos,
ambospor provenirde paísescon unatopografíasemejantea la nuestra.

~ Id., págs. 4-5.
~ íd., págs. 6-8.
~ Id., págs. 8-21.
~ W VICUÑA M.: Basesdel informepresentado pág. 14.
~ íd., págs. 26-27.
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Los vascos,belgas,ingleses,escocése irlandesesformaban un tercer grupo
que ofrecíaalgunosreparos,particularmentelos ingleses,de quienesse
decíaqueno emigraban,sino viajaban.Los peoreseranlos franceses:nun-
caestabanenun sitio, siempreeranavesdepaso.Losespañolescerrabanla
clasificación,aenormedistanciade los anteriores.No envanose les hacia
responsablede las lacrasquesequeríancorregircon el aportede los otros
ínmígrantes61.

Poblar es civilizar habíadicho Juan Bautista Alberdi y eso mismo
repetíaIsidoroErrázurizen 186462 Bajo estelematodosestabande acuer-
do enfavorecerla venidade inmigrantescriadosen el culto de la sobriedad.
Obviamente,los hombresy mujeresqueseembarcabanenEuropacondes-
tino anuestrocontinente,estabanal margende esasconsideraciones;eran
campesinospobresy artesanosquesólo tratabandeescapardelamiseriaen
laslejanastierrasde América.

Lascondicionesen queveníanpermitióa no pocossalirde lapobrezay
consolidarexpectantesposicionesen la Araucaníay en el país.Sin embar-
go, la vidaeradura,de muchoesfuerzoy denostalgiacuandoserecordaba
lapatnalejana.

«Yo salí de Suizaen 1883 —confesabaun colonoinstaladoen
lascercaníasdeTraiguénen 1887—, y enmarzode 1884tomépose-
sión de mi terreno.Estabadecidido a desplegarla mayor energía.
puesse bienqueno se puedeteneréxito en otrascondiciones.Pero
mehan sucedidodesgraciastrasdesgracias;mehanrobadoconstan-
temente.Habíapreparadocercade cuatro mil adobesparaedificar
estacasa.Unanocheme robaronlastablasquelos protegíade la llu-
via y los perdítodos.Por eso mi construcciónse retrasóunaesta-
clon. Habíacompradosesentafrancosde papasque queríasembrar,
me lasrobaronenel campoasícomotambiénlas hortalizas.Dentro
de lacasamerobaron,estandoyo ausente.Más tardeun parde bue-
yes.Luegotocóel turno a mis doscaballosque habíapagadoocho
díasantes...Por segundavez me robaronmis papasy hortalizas,a
pesarde la activavigilancia queyo ejercía.Lo mismosucediócon
algunastablasqueme habíaprestadoun vecino. Y no le hablode la
maderaque me cortaronen el bosque.En suma,de esta suertehe
perdidomásde doscientospesos(mil francos)y estome tienemuy
desanimado.»

61 Id., págs. 35-42.
62 Errázuriz expuso sus ideas en un articulo titulado «Poblar es civilizar>~, publicado en La

Patria, el 19-1-1864.
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«Me hansucedidootrascalamidades...Pedíunaniñita detresaños
y medio que nosotroshabíamoscuidadodurantemucho tiempo...
Algún tiempodespuéslaadministraciónnosretiráestaniña,puesuna
damachilenadeseabaadoptarla.Me quitaron la vacaqueme habían
dadoy tambiénel terneroqueyo habíatenido de la vaca...Ya lo ve
usted;sólohetenidocontratiemposy máscontratiempos.»

«Desdemi infancia he tenido que ocuparme[en mi país] en la
casa,sin poderproseguirmis estudioscomo lo habríadeseado.Al
morir mi padre,manejabayo sólo los negociosy emprendídiversas
obrasparamejorarmi posición.Teníarazonesparaestarmuy conten-
to demi suerte,cuandoen 1883 un rayocayósobremi casa,laque se
íncendiópor completo.Fueentoncescuandosepresentólacoloniza-
ciónde Chile; tuvelaoportunidadde hablarde esoconun compatrio-
taquehabíaestadoen Valparaíso;liquidé todoy partí.»

«... Chile essin dudaun paísde porvenirEl terrenoes excelente,
todosedademaravillay yohabríatenidoéxito comolosdemás,si no
hubierasido por los robos de quefui víctima.El que quieretrabajar
puedeciertamenteconseguirel objetivodesusambiciones.En cuanto
a mí, si yo hubieraadivinado lo que me esperaba,habríasin duda
renunciadoala ideade emigrar,pues lavida del colonotiene en ver-
dadsusdificultades.¡Hayquever lo quees el inviernoenestaregión!
Con las lluvias torrencialeslos caminos se hacenintransitables,el
viento soplacon unaviolenciadela no queno se tiene idea—y esto
dedía y de noche,sin interrupción. Cuantasveces,en talesmomen-
tos, no he echadode menosal país, las buenasveladaspasadasen
familia,nuestrascasasconfortablesy sólidas!Lasgananciasno lo son
todo, hay otrasnecesidadesenlavida apartedel dinero.Lo compren-
do mejorahora.»63

Lo quesentíaestecolonosuizode Angol, debieronsentirlo tambiénlos
otros protagonistasdel viejo mundo fronterizo que se derrumbabapor
aquellosaños:el antiguomisionero,el soldadode la frontera,el capitánde
amigos,elconchavador,elviejo maloquero,el lenguarazy el Ulménquese
movíaentreel mundodel huincay del mapucheestabancomoél al final de
un caminoquese vieron forzadosa recorrer

63 Las declaraciones corresponden al colono suizo de la Colonia de Traiguén, Sr. Rathgeb.
En Francisco ORíN: Los coloniassuizasdelaAraucanía, GEA, Santiago, 1987, págs. ¡67-169.
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3. ESTALLA LA REVOLUCIÓN

Las muestrasde simpatíaque recibió Balmacedacuandorecorrió la
zonaen la primaverade 1890, no fueron fingidas. En la Araucaníala
mayoríaerabalmacedistay pormuchasrazones.

En primerlugar, la ocupaciónhabíasido hechapor el ejércitoy éste,
quese mantuvoleal al Presidente,aúnteníafuertepresenciaenla zona.En
segundolugar,el ferrocarril habíasido su granilusión y el impulsoquele
dio en laFronteratienenquehaberlegranjeadolasinceragratitudde quie-
nesveíanen ésteun caminode progreso.Porúltimo, los colonosextranje-
ros sabíandel apoyoquelesestabadandoelgobiernoy elgobiernoeraBal-
maceda.Salvo los mapuche,casi todo el mundoteníamotivos paraestar
conél.La rebelióncontrael Presidenteno prendió,oprendiómenosqueen
otraspartes.Habíadescontento,pero, másfuerteera la adhesiónasuper-
sona.

La situaciónpolítica seponetensa,escribíaVerniory en 1890, vamosa
la dictadura.Circulanlos rumoresmásinquietantes,agregabamásadelan-
te: la flota habríadesembarcadoenLebu, Lotay enImperial Bajo,y es el
sur el queestaríallamadoa serel teatrode la guerra.En Temucola alarma
esmayor.El coronelAlberto Gándara,queacababadeasumircomointen-
dente,se esforzabaen calmara lapoblación.En Lautarose tomanprecau-
ciones.Fuerade losbandidosqueinfestanlos alrededores,habíaquetener
en cuentaa los obrerosdel ferrocarril, quecomenzabana agitarse.Había
quereclutargentey deesose encarganlos agentesdel gobierno.La gente
rehusa,perose logra al fin armarlos batallones.Al principio no se podía
proporcionaruniformescompletosa los nuevosreclutas,nadahabíamás
divertido, cuentaVernioiy, queverlosandrajosos,conun kepisenla cabe-
za,un sableal costadoo un fusil al hombro.Sin embargo,el roto chileno
recuperamuyprontosusderechosy en muy pocotiempo,concluyeel inge-
nierobelga,llegana serexcelentessoldados.

Los oficiales se reclutan entre los caballerosy profesionales,que
asciendenrápidamenteen la jerarquíamilitar. Los cargosno erandespre-
ciables, pues se habíandoblado los sueldosy las indemnizacionespor
entraren campaña64•

Despuésde la agitaciónde enero,«havuelto la calmaa la región del
sun>,escribíaVerniory en febrerodel 91. «Estamoscasi sin noticias de lo
quepasaen el norte. Recibimoslos diarios gubernamentales;los únicos

64 VERNIORY, ob. cit, págs. 155-166.
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que aparecentodavía; pero no informan nada. De creerlos, la tranquilidad
máscompletareinaen Santiago(.4. Naturalmentelas conversaciones
giran sobre la revolución; [pero] las noticias son escasasy el interés
comienzaa calmarse(...). Muchosopositoresnotableshanjuzgadopru-
dentehuir y esconderseenlas haciendas;los quequedan,estánforzadosa
guardarsilencio»~

En marzo las cosasse veían conmás claridad. «Lasnoticias de la revo-
lución, dice Verniory, nos llegan por verdaderosretazosy sonmalas para
el gobierno(...). Las provincias del extremo norte estánperdidaspara Bal-
maceda».Mientrastanto,en Lautaroseseguíaviviendo apaciblemente,la
Tesoreríade Temucopagabacon regularidadlos sueldosy la Pascuade
Resurrecciónse celebrabacomo en los mejorestiempos,con ramadas,
cantos,bailesy un vino quecomageneroso66

El gobierno,apesarde todoslos contratiempos,decidíacontinuarla
construccióndel ferrocarrilde Victoria a Temucoy esoparecíasignode
tranquilidad.El invierno, particularmentelluvioso, provocódesbordesde
los ríos y fuertesinundacionesen los campos.Aquello parecíapreocupar
másque la suertede Balmaceda.El intendenteGándarase habíahecho,
además,muy populary esocontribuíaaapaciguarlos ánimos.

En agostolos hechosse precipitaron.De día en día, escribeVemiory,
llegandel nortelas noticiasmásalarmantesy el 4 de septiembrelapobla-
ción de Victoria y Traiguénsesubleva,saqueandoy quemandoalgunas
casas67~ La revolución había llegado a la Frontera.

Inútiles resultaron los esfuerzosde los balmacedistaspor contener los
focos insurgentesen la región.En marzodel 91 habíanlogradofundaren
Temucoun periódicobisemanaldestinadoa defenderla obradel Presiden-
te. Vivimos díasde tenazluchaporcontenerlaanarquíay el desbordede
las mezquinaspasionesqueamenazanal país,anunciabanen el primer
número68~ Si triunfa la revolución,agregabanmásadelante,la Frontera
volverá a los tiempos de la barbarie y seconvertirá de nuevo en la guarida
de los forajidos; con Balmaceda,florecerá el comercio, se desarrollará la
industria,prosperaránlasartes,progresarálaeducacióny el sursepoblará
de gente inteligente y trabajadora69.

Sinembargo,laderrotadeBalmacedano significócambioalgunopara

65 Id., págs. 175-177.
“ íd.. págs. 178-179.
67 Id., págs. 199.
~ «Nuestro Programa». La Lealtad de Temuco, n.0 14.23-3-1891.
~ «Realidad de los hechos». La Lealtad, 7-6-1891.
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la región.Al calor de los hechos,los hombresqueestabancon él no se
dabancuentade queelprocesoqueestabaculminandoen aquellosañosse
habíainiciado muchoantesy que,desdeel comienzo,se anuncióirrever-
sible.El 91 sedirimieronotrascosasen Chile, lasuertede laAraucaníase
habíadecididoconbastanteanticipación.

4. EL BALANCE FINAL

No se podríadecirqueel paíshayahecho,a fines del siglo pasado,un
balancede sugestiónen laAraucaniadurantelosúltimos30 o 40 años;sin
embargo,unaseriedejuicios quese formularondejanlasensacióndeque
se intentóunarevisiónqueno se caracterizóporel optimismo.

El primerpuntocrítico lo constituyóla colonizaciónextranjera.Vista
conextraordinarioentusiasmoen las décadasdel 50, 60 y 70, a partir de
los 80 fue examinadaconmuchaseveridad.Y no faltaronlos motivos.

En primer lugar, numerososcolonosvendieronsustierras,abandona-
ron el campoy seradicaronen las ciudades,desvirtuandocompletamente
el propósitopor el cual se les habíatraído. En segundolugar, variosse
enriquecieronmásalláde lo previsto,en desmedrodecolonosnacionales,
cuyasuertese veíamuy desmejorada.Por último, no pocosseñalaronque
los inmigrantesquevinieronno eranlos másapropiadosparalos finesque
se perseguían.

Los hombresde la épocatransmitenunasensaciónde injusticia cuya
reparaciónno admitepostergación.La colonización nacional, decía un
colaborador de La Lealtad,en 1891,es laúnicaqueconviene.Los extran-
jerosquehemosrecibidono sonlos quenecesitamos;los buenosartesanos
se quedaronen Santiago;alazonasólo llegaroninmigrantesquedebenser
auxiliadosporel gobiernoy brazoschilenosquecultivan la tierra~.

Años antes,en 1887, se habíaformuladootra quemanteacusación.El
fracasoquese atribuíaa la colonizacióninternaporlos magrosresultados
de unacolonianacionalinstaladaen Malleco,eraunafarsa.La Coloniano
habíasido másqueunacarnadainocentequese pusoalos indiosparaque
se entretuvieseny no molestarancon susasaltosy robosa los ricospro-
pietariosde Renaico,Bureo y Río Río. ¿Cómose quierequeel infeliz
colonochileno pongaarayaalas tribus araucanas,si no se le brindaapo-
yo en una luchaquelleva ya másde tressiglos?Porel contrario,decíael

‘~ «Colonización nacional». La Lealtad, lO-5-1891.
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articulista,a los colonosextranjerosse les ubicaen zonasya controladas,
garantizadasporel imperio denuestrasleyesy conplenasfacilidadespara
el cultivo: Prefiriendoa los inmigrantes,concluía el autor del artículo,
«estamosinsensiblementeperdiendolavitalidad de nuestraraza i coloni-
zandoconchilenosunagranpartede laRepúblicaArjentina»~

Al levantarsuvoz en defensade la vitalidad de nuestraraza,el cola-
boradordeLa Conquistaaludía,en la última partede suartículo,aun pro-
blemadenunciadomuchoantes:la emigraciónde trabajadoreschilenosa
la Argentina,Perú y Bolivia, provocadapor las penosascondicionesdel
trabajadorchileno. «Nuestrospeonesse van, habíadicho un agricultor
30 añosantes,porqueen las haciendasdondelos ocupan,los mantienen
mal, los paganmásmal i los tratanpeor»72~

En laAraucanianadase haciapararemediarestasituación.Es necesa-
rio ver la triste situaciónde los chilenosen comparaciónconlos extranje-
ros, protestabaun periódico de Traiguénen 1890. Mientras los nuestros
«vaganpor los camposi villorrios en buscade un pedazode terrenoque
les sirva de teatro para ejercitar sus aspiracionesde trabajo, éstos [los
extranjeros],dilatansuvistasobresusdominios».No puedeexistirun tra-
to másdiscriminatorioT3,

Chile necesitaserpobladoy paraesodeseamosel concursoextranjero,
proclamabaotro periódicode la zona;pero,debemosreconocerquenues-
tros obrerossonbuenoseinteligentes.Sóloasíconstituiremosy aumenta-
remosnuestranacionalidad~

PoresosmismoañosEl ColonoNacional, periódicoquesepublicaba
en NuevaImperial, hacíafervientesllamadosparaprotegera los colonos
chilenos.En un comentarioaparecidoel 2 deenerode 1908,denunciabala
actitudde los colonosextranjerosquesehabíanbeneficiadoen los rema-
tesde tierras.Luego de obtenergrandespropiedadesy formidablesrique-
zas,decíael comentarista,emigraronaotros lugareso constituyeron«una
nuevaaristocracia,queconhumosde granseñoraha venido a humillar y
abatirmása los hijos del país».Mientras el gobiernochileno traía6.998

71 «Colaboración». La Conquistade Temuco, n.0 31, l5-t2-1887. El desencanto que pro-
vocó la inmigraci6n europea y la reivindicación del chileno ha sido destacada con anterioridad
por .1. 1’. Blancpain en el artículo antes citado, pág. 103 y siguientes.

72 Citado por Luis DE LA CUADRA: Necesidadde la emigracióneuropeaa Chile, Imprenta
Chilena, Santiago, 1872, pág. 67.

~ «Protestamos». Editorial de El Traiguén, reproducido por El Colonode Angol, n.0 960,
10-10-1890.

“~ «Problemas del país. Inmigración y Colonización». El Progresode Nueva Imperial,
n. 135, 8-3-1908.
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colonosextranjeros,concluíael autordel artículo,másde 40 mil chilenos
tuvieronqueemigraraNeuquén,convirtiendoesaregiónenun emporiode
riqueza~.

En vistaqueel gobiernoda preferenciaaloscolonosextranjeros,decía
otro colaboradordel periódico, los chilenosen caravanasinterminables
estánemigrandoa la Argentinay, cosacuriosa,tambiénemigranlos extran-
jerosquetrajoel gobierno76, Estemismocolaboradordenunciabalas espe-
culacionesy abusosdelos empresariosencargadosdecolocara los colonos
en los territorios quefijaba el gobierno.Refiriéndosealos canariosy ara-
gonesesinstaladosen las inmediacionesdel lagoBudi, decíaqueéste«se
habíaconvertidoenunaverdaderacárcelparaestosinfelices»77.

Los ojos con quesemirabala emigracióneuropeay la colonizaciónen
la Araucaníano eranlos mismosde mediadosde siglo. Atráshabíaqueda-
do lailusión deremediarlos malesdeChile conel aportede la nuevasabia
que regeneraríala raza.Nuestrosdespertareshansido bruscos;éstepudo
habersido unodeellos.

Otro asuntoqueno pasóinadvertidoparalos hombresdelaépocafue la
distanciaqueempezabaa producirseen la Fronteraentrela riquezay la
pobreza;másbien,entrelos ricos y los pobres.

Cuandoseinició el debateacercade la ocupaciónde la Araucanía,ésta
parecíacontenerdos mundos:el de la civilización, representadapor los
pocoschilenosinstaladosen la región,y el de la barbarie,quecorríapor
cuentadelmapuche.A esabipolaridadseagregaría,mástarde,la riquezay
la pobreza.

Así comola reducciónfue la soluciónparasuperarel primerconflicto,
prontoseencontraríaotra queevitaraquelapobrezaestorbaraa lariqueza.
Habíaquebrindarleun lugarpropio, taJ como sehabíahechocon «la bar-
barie».

La riquezaterminóconcentrándoseenlos espaciosurbanos.Aunquese
producíaenlas áreasrurales,los hombresdefortunase fueronalasciuda-
des.Allí estabanlos agentesde las grandescasascomerciales,losbancos,
los teatros,la entretenciónparala gente«culta», los hoteleselegantes,las
autoridadesy la prensaquerecogíala opinión de las personasinfluyentes.

Temucoesesencialmentecomercial,escribíaun articulistaen un texto
ya citado;aquíno se mira másqueel lucroy destacólos rasgosdeTemuco
paracontrastarloconPadreLasCasas,elpobladoquecrecíaen la riberasur

“ «El problema tenitorial», n.a 2, 12-1-1908.
76 «Emigran».El ColonoNacional, n.0 3, 19-1-1908.
77 «La transacción del fisco con la empresa colonizadora del Hudy», n.0 6,9-2-1908.
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del Cautín.Lo primeroquese preguntabaerasi conveníao no queexistie-
ra esecaserio,porque, pensándolobien, eraunaamenazaparala ciudad.
Suspobladoreserangentepobre,cuyasvidashabíaqueordenary regular
paraevitar que se convirtieraen un foco del crimeno en un peligro para
Temuco78

La sociedadregional ya no sedividía sólo entrebárbarosy civilizados,
habíasurgido unasociedadpopularformadapor «chilenoscivilizados» y
«chilenosindígenas»,entrelos cualesno habíamuchadiferencia.Lospri-
meros,decíaotroautorde comienzosde siglo, seentretienenconlabebida
y eljuego,vana los circosy albiógrafoy suscrímenessonel abigeatoy las
riñas~. Salvo ligeras diferencias,erancasi comolos mapuche,un peligro
parael orden,la tranquilidady elbienestarde los hombresde trabajoque
sehabíanenriquecidoen la región.

Habíaquecontrolarlos.Paraeso seorganizala policíay se normala
vida en la ciudad. A éstase la debemanteneraseada,iluminaday, sobre
todo, protegidade los peligros80, Los que no se ajusten a esasnormas,
debíanserconfinadosaun espaciopropio: en el casode Temuco,a Padre
LasCasas.

Especiede «reducción»de lamiseria,PadreLasCasascumplíael rol
de albergara quienesestabande másen la ciudad.Al final, terminaba
siendolaantítesisdel espíritucitadino,del esfuerzo,el tesóny la sobrie-
dadquealgunos le atribuíaqa las ciudadesqueestabannaciendoen la
Frontera.

Al otro lado del Cautín, decíaFranciscoJavier Ovalle, existe otra
poblaciónquela gentellama Villa Alegre, porencontrarseen ella las fon-
das,las gentesalegresy las personasde laclasepopularquedanformaaun
barriomodesto,diferenteal de la clasedirigente8’

La propiaclasedirigentehabíaparticipadoen su fundación.El domin-
go 12 de abril de 1891,Lo LeahaddeTemuco,dabacuentade la inaugura-
cióndelostrabajos,en unaceremoniaenlaqueintervinoel Intendente,don
Alberto Gándara,y los señoresFridolin Neumanny FedericoDreves,en
representaciónde los vecinosmás progresistasde la ciudad.Desdeluego,
los pasossiguientesfueron alinearlas calles,repartir equitativamentelos

~ Lo IgualdaddeTemuco,n.0 2, 27-3-1892.

~ FranciscoJavierOváixE: Chile en <a región austral, ImprentaUniversitaria,Santiago,
191 1, págs. 133-144.

80 Véase los bandos que se publican en la prensa. A modo de ejemplo, los que aparecen en
el n.0 26 de la Conquista, 10-1 1-1887.

~‘ Ob. cit.. pág. 141.
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solaresy, sobretodo, ponerorden.En el fondo,se tratabade traspasara la
Villa Alegrelos mismospatronesdeTemuco.Era unaforma decontrolara
suspobladores.

La miseria,queya senotabaen muchoschilenosquellegaronalaFron-
tera, atraídospor el embrujode la riqueza, abrióespaciono sólo aPadre
LasCasasy a todaslas villas alegresde la zona,sinotambiéna las utopías
quetantafuerzaalcanzaríanen el siglo xx.

Los proyectosderedenciónpopularno estuvieronausentesenlaArau-
canía.Desdelos proyectosqueponíanénfasisen la adecuadadistribución
de la tierra,hastalos programasmásradicalesqueproclamabanlacomuna
popularcomounaalternativade gobierno,los discursosreivindicativosno
dejaronde plantearotras solucionesquepermitieranal pueblosuperarla
miseria.

La educaciónfue unaalternativaquejamásse desechó.En 1892 La
Igualdad aplaudíala fundaciónde unaescuelanocturnaen Temucoy la
creaciónde unabibliotecapopular82~ Al añosiguiente,reconocíaquepor
fin habíangerminadolas ideasde Bilbao.El pueblo,decíaenelnúmero62,
no nació para ser esclavo.Por eso busca la libertad, la democraciay
la educaciónen igualdadde condiciones.Su voz ya empiezaa ser escu-
chada83

En 1908,El ColonoNacionaldabacuenta,entérminosdesgarradores,
de lamasacrede la EscuelaSantaMaríade Iquique. SilvaRenard,decíael
1 deenerodeeseaño,fusiló al pueblo«deunamanerabárbaramenteinhu-
mana»~. Mesesmástarde,reproducíaun artículode MalaquíasConcha,
en elcual llamabaa conquistarel poder comunalpararesolverlos proble-
masmásagobiantesde los trabajadores:la faltade habitación,la higienee
insuficienciaalimenticia,el alcoholismo,la provisión de aguapotabley
variosmásqueexigíanurgentesolución85

Al problemaindígena,seagregabaahorael dela miseria.La ocupación
habíageneradootro conflicto que no seconsiderócuandoel paíssacaba
alegrescuentasrespeétode los beneficiosqueprocuraríala incorporación
de laAraucanfa.

Hubo, por último, otro asuntoconel cual queremoscenarestetrabajo:
lamiradaal indígena.

82 La Igualdad, n.029, 29-10-1892.
83 Corresponde al ejemplar del 26-6-1893.
~«Corresponde al len número del periódico.
~ El Colono Nacional, n.0 18, 24-5-1908.El artículo de Concha continuó en los mime-

ros 19(31-5-1908) y 20(14-6-1908).
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A mediadosde siglo no todala sociedadchilenamiró condesprecioal
mapuche.Ya hemosdichoquehubovocesdisidentesqueseexpresaroncon
todanitidez en la RevistaCatólica, en la Universidady en la Cámarade
Diputados.Cincuentaañosmástardeempezaríaaelaborarseun discurso
pro indigenistaquecobraríafuerzamásadelante.Primero,seráformulado
por los misionerosbávaros,mástarde,por TomásGuevaray RicardoLat-
cham y, máscercade nosotros,por Alejandro Lipschutz.Entre éstos,un
dramapatriótico-histórico-fantásticoresume,hacia 1892, unapercepción
novedosaqueno sehabíaexpresadohastaentoncescontantaclaridad.Se
tratade la obrade JorgeKlickmann,La ciudadencantadade Chile.

La tramaocurreenunaciudadimaginaria,Lauquén,ubicadaenunaisla
del lagoVillarrica, a comienzosdel sigloxvi. Uno delos personajes,Mare-
guano,tilmén de laciudadencantada,encaraaTulcomara,indio dela zona
delMaule.Sudiscursoes sorprendente:enrostraaTulcomaraelcarácterde
la civilización del blanco.Es un mero convencionalismo,le dice. A noso-
tros nos tratan de salvajes,pero así nos mantenemosrobustos,alegres,
sanos,longevosy leales.No necesitamosmáscivilización quelaquetene-
mos, «el huincaemperonecesitaunacivilización especialen provechode

86
la insaciabilidadde sus aspiraciones»

DespuésdeBalmaceda,lascosasse empezabanamirarde.maneramuy
diferente.El paístambiénhabíacambiado.El boomagrícolase evapora,la
devaluacióndel papelmonedatestimoniaunacrisis muy severa,se restrin-
ge el créditoy subenlas tarifas ferroviarias.El viejo modelo quehabíains-
pirado laocupaciónse resienteen susbasesmásprofundas,emergela cri-
sis social y se trastornala vida enChile.

La ocupaciónde laAraucaniafue la «últimahazaña»de un paísque,al
cabode unosaños,tuvo quereorientarsu historia.Tardeo tempranoesa
zonaiba a caerbajoel «ímpetucivilizador» de la República.El etnocen-
trismo del huincano admitíaotra alternativa.El problemafue quese pro-
dujojustocuandose intentóconsolidarun modeloquesederrumbóal con-
cluir el procesoquehabíainspiradola invasióndelas tierrasmapuche.

Balmacedano pudo torcerla historiade Chile y de la Araucanía.Tam-
pocosuderrotatuvo el impactoqueimaginaronsus partidarios.Lascosas

~«La obra de Klickman fue publicada por la Librería Universal, Valparaíso, 1892. La cita
en pág. 19. La reivindicación del indígena ocurrió también en vados países del continente.
Comentados muy interesantes en esta materia se pueden encontrar en la Tesis Doctoral de Mar-
ta IRUROZQUI: «Poder y Elites en Bolivia. Bases de Dominación y mecanismos de reproduc-
ción», Departamento de 1-listoria de América, Facultad de Geografía e Historia, Universidad
Complutense, Madrid, 1992.
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ya se habíandecididoantesde queasumierael podery sedesatarael con-
flicto del 91.

Al margende suvoluntad,en tiemposde sugobierno,y sinqueél tuvie-
ra mayorresponsabilidad,terminabaun largocapítulode lahistoria regio-
nal. Seextinguíael viejo espaciofronterizo quesehabíaconstituidoen el
siglo xvíí y empezabala etapade su «desintegración»y articulacióna un
mundoqueno sepodíadar el lujo de mantenerespacioscomoése.

Poresoel tiempode Balmacedafue un tiempode muerte.Muertepara
el mapuche,muerte paralos otros protagonistasdel mundo fronterizo,
muerteparalos sueñosy utopíasdel chilenodel siglo xx, muerteparaun
sueloqueno soportala deforestacióny los patronesde cultivo del huinca,
muerteparaBalmaceda.Allí, aquellamañanadeprimavera,cuandoacudió
ainaugurarel viaductodel Malleco,tal vez conciertasoberbia,enterrósus
últimasilusionesdehombrey gobernante.Sutiempotambiénhabíatermi-
nado.Estaba,comotodala gentede la viejaFrontera,al final del camino.


