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Apun tes en tor no a las re pre sen ta cio nes de la mo der ni dad
ca pi ta lis ta du ran te el si glo XIX. (Los ca sos de Chile y Bolivia)

Notes regarding the Representation of capitalist Modernity During
the XIXth Century (The cases of Chile and Bolivia)

Claudio LLANOS REYES
Uni ver si dad de Pla ya Ancha.

Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca de Val pa raí so, Chile.

RESUMEN

El si guien te tra ba jo es la bús que da de ele -
men tos co mu nes y di fe ren cia do res en el de sen -
vol vi mien to de la mo der ni dad ca pi ta lis ta fren te a
Chi le y Bo li via y sus re pre sen ta cio nes, que plan -
tea ron la na tu ra li za ción del con jun to de trans for -
ma cio nes so cio cul tu ra les (in clu so po lí ti cas) que
el de sa rro llo del ca pi ta lis mo des de la se gun da
mi tad del si glo XIX plan teó para la re gión. Por lo
tan to, es un es tu dio so bre el des plie gue de al gu -
nas fa ce tas ideo ló gi cas de la mo der ni dad ca pi ta -
lis ta en dos paí ses de Amé ri ca La ti na y no un es -
tu dio com pa ra do de am bos paí ses.
Pa la bras cla ve: Chi le, Bo li via, mo der ni dad, ca -
pi ta lis mo y re sis ten cia.

AB STRACT

This ar ti cle out li nes the search for com -
mon and dif fe ren tia ting ele ments in the un fol -
ding of ca pi ta list mo der nity in Chi le and Bo li via
and its re pre sen ta tions, which pro po sed na tu ra li -
za tion of the set of so cio-cul tu ral (and  even po li -
ti cal) trans for ma tions that the de ve lop ment of
ca pi ta lism es ta blis hed for the re gion from the se -
cond half of the ni ne teenth cen tury on wards. It is
the re fo re a study of the un fol ding of some ideo lo -
gi cal fa cets of ca pi ta list mo der nity in two coun -
tries of La tin Ame ri ca and not a com pa ra ti ve
study of the se coun tries.
Key words: Chi le, Bo li via, mo der nity, ca pi ta -
lism and de fian ce.
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A Eduar do Ca vie res F.,
maes tro y ami go

¡Po bre vie jo, te echan por que ya no sir ves! Lo mis mo nos pasa a to dos. 
Allí aba jo no se hace dis tin ción en tre el hom bre y las bes tias.

Ago ta das las fuer zas, la mina nos arro ja como la ara ña arro ja fue ra
de la tela el cuer po exan güe de la mos ca que le sir vió de ali men to.

¡Ca ma ra das, este bru to es la ima gen de nues tra vida!
¡Como él ca lla mos, su frien do re sig na dos nues tro des ti no!

Y, sin em bar go, nues tra fuer za y po der son tan in men sos
que nada bajo el sol re sis ti ría su em pu je.

LILLO, B. “Los in vá li dos”. Sub Te rra.
Edi to rial Andrés Be llo, San tia go, p. 14.

INTRODUCCIÓN

El es tu dio de la mo der ni dad en su con tex to his tó ri co, com pren de en es tas lí neas una
apro xi ma ción al de sa rro llo his tó ri co de for mas par ti cu la res de ver y en ten der a las so cie da -
des y sus ca rac te rís ti cas den tro pro ce so de de sa rro llo de la mo der ni dad ca pi ta lis ta. Pero
ade más de con si de rar la ca pa ci dad de re pre sen tar y cons truir de per so nas y so cie da des se
hace ne ce sa rio apro xi mar se a la com pren sión de los lí mi tes y con tex tos en que se de sen vol -
vió la mo der ni dad ca pi ta lis ta, con si de ran do tan to las im po si cio nes o im ple men ta cio nes de
la mo der ni dad como las re sis ten cias que en fren tó1. Así, los ob je ti vos de este tra ba jo son:
aden trar nos en una re fle xión en tor no a las no cio nes y for mas en que es tos paí ses eran con -
ce bi dos y re pre sen ta dos en la mi ra da mo der na, prin ci pal men te de sa rro lla da en Ingla te rra y
su ór bi ta cul tu ral; y plan tear el pro ble ma de en qué me di da las re sis ten cias y pro ble mas que
la mo der ni dad ha en fren ta do en Chile y Bolivia tienen relación con “tradiciones de
resistencia” ligadas a formas particulares en que la modernidad fue impuesta y el medio
cultural en que se hizo.

Este tra ba jo se cen tra este en aque lla mo der ni dad que des pun ta a me dia dos del si glo
XIX, es de cir en su fase de re vo lu ción in dus trial y téc ni ca, que tam bién in tro du ce mo di fi ca -
cio nes en las for mas de ver que se ha bían de sa rro lla do du ran te el si glo XVIII, par ti cu lar -
men te por la Ilus tra ción y sus di ver sas ex pre sio nes, pues du ran te el si glo XIX se re for za ron
los es que mas que veían a los pue blos no “eu ro peos” como su je tos de co lo ni za ción y ob je -
tos a “ci vi li zar”2.

El es tu dio de esas re pre sen ta cio nes per mi te ras trear el gra do de pe ne tra ción de es tas
for mas de ver y las no cio nes de mo der ni dad de que eran ex pre sión, en las cons truc cio nes
cul tu ra les so bre na tu ra le za y so cie dad lle va das ade lan te en los paí ses se ña la dos. El es tu dio
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1 Esto im pli ca so me ter a con si de ra ción crí ti ca las po si cio nes que en fa ti zan la ca pa ci dad de elec ción y crea ción 
de los su je tos his tó ri cos, en con tex tos da dos. Ejem plo de este pun to de vis ta es la obra de CARMAGNANI,
M. (2004). El otro oc ci den te. Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, Mé xi co.

2 Cfr. FONTANA, J. (2000). Eu ro pa ante el es pe jo. Crí ti ca, Bar ce lo na, p. 121 ss.



de la im po si ción en Amé ri ca La ti na de la mo der ni dad en un pro ce so pro gre si vo con “éxi -
tos” o “fra ca sos” pue de ser una fuen te de com pre sión, en la lar ga du ra ción, de al gu nos de
los pro ce sos que han en fren ta do es tas re pú bli cas, ade más de ex pli car nos los tipos de
resistencia que se han planteado a la forma de modernidad impuesta.

El ca mi no para aden trar se en las re pre sen ta cio nes eu ro peas que pu die ron ha ber in -
fluen cia do las for mas de pen sar las so cie da des y es pa cios na tu ra les de Amé ri ca la ti na es a
tra vés del es tu dio de las re pre sen ta cio nes cul tu ra les y es pa cia les de Chi le y Bo li via (en par -
ti cu lar el nor te) he chas por los cien tí fi cos in gle ses, prin ci pal men te geó gra fos. Ade más de
la mi ra da e in fluen cia im pe rial bri tá ni ca se en cuen tra aque lla des ple ga da por los Esta dos
Uni dos de Amé ri ca, que tam bién de sa rro lló, des de su mun do “aca dé mi co” un conjunto de
estudios sobre la naturaleza, la economía y las sociedades en América Latina.

Se debe se ña lar que si bien Chi le y Bo li via pre sen tan rea li da des di ver sas y dis tin tas,
am bos es tán den tro de una re gión en la que la mo der ni dad fue im ple men ta da en el mar co del
de sa rro llo de la di vi sión in ter na cio nal del tra ba jo y se le pre sen tó al ter na ti va fren te a la “bar -
ba rie” co lo nial o in dí ge na. Este ele men to co mún, por así de cir lo, en el mar co del de sa rro llo
ca pi ta lis ta in ter na cio nal se con ju ga con la re la ción con el im pe ria lis mo cien tí fi co y cul tu ral3.

LA EXTENSIÓN DE LA MODERNIDAD CAPITALISTA

Du ran te el si glo XIX la re la ción de las éli tes la ti noa me ri ca nas para con las no cio nes
ve ni das des de Eu ro pa es tu vo en mar ca da, en el de sa rro llo de la mo der ni dad como prin ci pio
rec tor y or ga ni za dor de las so cie da des en sus di ver sas di men sio nes. Las éli tes la ti noa me ri -
ca nas mi ra ron ha cia Eu ro pa du ran te el si glo XIX para en con trar los “ma te ria les re que ri dos
para la cons truc ción de nue vas iden ti da des: ha cia Eu ro pa del sur por el ca pi tal hu ma no
(…); ha cia Gran Bre ta ña (y pron to ha cia los EE.UU.) por el ca pi tal de in ver sión para la
cons truc ción de los fe rro ca rri les y otra in fraes truc tu ra, la pro vi sión de bie nes ma nu fac tu ra -
dos y los mer ca dos para pro duc tos pri ma rios y ha cia Fran cia por el dis cur so fi lo só fi co de la
mo der ni za ción”4.

En tor no a las in fluen cias po lí ti cas y téc ni cas de Eu ro pa, de Ingla te rra y su in dus tria,
más allá de sus fron te ras, se pue de re su mir, no sin ries gos, que la “re vo lu ción in dus trial
(bri tá ni ca) se ha bía tra ga do a la re vo lu ción po lí ti ca (fran ce sa)”5. Así el afran ce sa mien to de
las so cie da des la ti noa me ri ca nas de fi nes del si glo XIX, debe ser re con si de ra do, pues has ta
cier to pun to lo fran cés es ta ba me dia ti za do con el triun fo tec no ló gi co-cul tu ral in glés: la re -
vo lu ción in dus trial. De lo an te rior se abre un cam po de re fle xión en tor no a las mo das cul tu -
ra les de la élite latinoamericana y los niveles o aspectos de la vida que involucraban.

  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 14, No. 45 (2009), pp. 97 - 116 99

3 Con si de ran do las di fe ren cias, este tra ba jo plan tea la ri que za de ob ser var el des plie gue de la mo der ni dad ca -
pi ta lis ta en am bos paí ses, su im po si ción y la na tu ra le za de las fuer zas que han re sis ti do los cri te rios y for mas
de de sa rro llo, que no han dado so lu ción a los pro ble mas so cia les en cada país. 

4 FISHER, J. & PRIEGO, N. (2006). “Igno ran ce and ‘Ha bi tus’: Blin ke red and Enligh te ned Approa ches To -
wards the His tory of Scien ce in La tin Ame ri ca”, Bu lle tin of La tin Ame ri can Re search, Vol. 25, nº. 4,
p. 531ss.

5 HOSBAWM, E. (1998). Op. cit., p. 14.



En tor no a esta vin cu la ción y el peso de la in fluen cia im pe rial in for mal so bre las éli -
tes la ti noa me ri ca nas, Cain y Hop kins apuntaron que:

Fue ra, en los con fi nes del im pe rio, la ex pan sión en los mer ca dos la ti noa me ri ca nos
ofre ce el más ob vio ejem plo de una re la ción «in for mal» ba sa da en la co la bo ra ción
con las éli tes lo ca les li be ra das de la do mi na ción es pa ño la y por tu gue sa. (...) Su re ti -
cen cia a in ter fe rir en la po lí ti ca do més ti ca de Amé ri ca La ti na, o in clu so a reac cio nar 
de ma ne ra fuer te cuan do sus pro pios in te re ses es ta ban afec ta dos, pro ba ble men te re -
fle ja la as tu ta asun ción que la in ter ven ción ten dría ma yo res cos tos que la pa cien cia
y que el «im pe ria lis mo cul tu ral» se ría su fi cien te para man te ner las re pú bli cas fir -
me men te ata das a la eco no mía bri tá ni ca6.

Jun to a la mo der ni dad po lí ti ca no sólo se apre cia la pe ne tra ción de la for ma “cien tí fi -
ca” de ver al es pa cio na tu ral, sino que tam bién se ob ser va la im ple men ta ción de la mo der ni -
dad téc ni ca en Amé ri ca La ti na, ex pre sa da du ran te el si glo XIX en la in dus tria li za ción. Esto
cons ti tu ye un fe nó me no de pro por cio nes tras cen den tes no sólo por sus efec tos en la eco no -
mía a se cas, sino que tam bién por el con jun to de trans for ma cio nes de ca rác ter glo bal: mo -
vi li za ción de po bla ción a las zo nas in dus tria les, cam bio en la re la ción pro duc ti va con la na -
tu ra le za, lle ga da de los avan ces tec no ló gi cos, mo di fi ca ción de las re la cio nes de cla se, de sa -
rro llo del pro le ta ria do, etc. Este pro ce so fue en Amé ri ca La ti na una obra tras la da da, con sus 
no cio nes y ex pe rien cias di rec ta men te des de la ex pe rien cia in gle sa y eu ro pea. So bre lo an -
te rior, es ne ce sa rio apun tar que los “vi cios de la aris to cra cia” no pa re cen ha ber con si de ra do 
el caso in glés, pues de este im pe rio lo que se tomó como re fe ren cia fue su mo der ni dad in -
dus trial, su “em pu je”, etc., es de cir el con jun to de atri bu tos que no se veían en el pa sa do co -
lo nial de Amé ri ca La ti na7.

En la im por ta ción e im ple men ta ción, con mu cho de im pues ta, del pa ra dig ma de la mo -
der ni dad, Ingla te rra y su im pe rio du ran te la se gun da dé ca da del si glo XIX ex pe ri men tó, tal vez, 
uno de sus mo men tos de ma yor in fluen cia en el mar co in ter na cio nal, pues ade más de trans for -
mar se en el re fe ren te de ci vi li za ción con su in dus tria y ex pan sión im pe rial, la dis cu sión en tor no 
a la na tu ra le za y ori gen de las es pe cies y la hu ma ni dad al can zó pri mer ni vel. De esta ma ne ra la
vara para me dir la mo der ni dad, el pro gre so y la mis ma ra zón de exis ten cia de los gru pos hu ma -
nos se cla vó más pro fun da men te en Ingla te rra en par ti cu lar y en Eu ro pa en ge ne ral, que se de fi -
nían a así mis mas como cen tros de “irra dia ción” de la “ci vi li za ción” y sus cá no nes.

En la se gun da mi tad del si glo XIX la ex pan sión im pe ria lis ta se ex pre só en la ocu pa -
ción de te rri to rios. Vale la pena apun tar que es tas ocu pa cio nes sig ni fi ca ron en to dos los ca -
sos la im po si ción de nor mas so cia les y po lí ti cas y cri te rios y téc ni cas pro duc ti vas aje nas a
las cul tu ras co lo ni za das, las cua les en me nor o ma yor gra do ex pe ri men ta ron una sub or di -
na ción ava la da en la ma yo ría de los ca sos por la com pla cien te mi ra da y ve nía de las éli tes
so cia les. Para el caso de Chi le du ran te el si glo XIX, Ingla te rra a la par de su rol en la mo der -
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6 CAIN, PJ. & HOPKIN, AG. (1980). “The Po li ti cal Eco nomy of Bri tish Expan sion Over seas, 1750 - 1914”.
The Eco no mic His tory Re view. Se gun da se rie, Vol. XXXIII, nº. 4, no viem bre. 

7 Los avan ces y fuer tes cam bios téc ni cos li de ra dos por Ingla te rra y aque llos po lí ti cos ex pre sa dos des de la re -
vo lu ción Fran ce sa fue ron de ter mi nan tes en la ima gen que las eli tes la ti noa me ri ca nas te nían de Eu ro pa. A
esto se suma el rol ju ga do por la mis ma Ingla te rra en la de ba cle de la “he ge mo nía” del im pe rio es pa ñol en
Amé ri ca La ti na (en par ti cu lar des de el tra ta do de Utrecht en 1713). 



ni za ción eco nó mi ca de Chi le8, in flu yó en las cons truc cio nes ideo ló gi cas de sa rro lla das en
la sociedad chilena, tanto sobre si misma, como sobre los “otros” y el espacio natural.

En lo que se re fie re al caso de los Esta dos Uni dos y en un con tex to ge ne ral, pre sen tar
a Amé ri ca La ti na como un es pa cio por in ves ti gar, por co no cer, es ta ba di rec ta men te li ga do
a la pe ne tra ción eco nó mi ca de las em pre sas es ta dou ni den ses, “fue el fun da men to dis cur si -
vo del Impe rio Infor mal Nor tea me ri ca no du ran te la épo ca del pri mer Pa na me ri ca nis mo
(1890 – 1945). Fue la fuer za le gi ti ma do ra de un nue vo y más bas to pro ce so de ex pan sión
lle va do a cabo en nom bre de la fi lan tro pía, la edu ca ción, el cris tia nis mo, el hu ma ni ta ris mo
y la cien cia”9.

So bre las re pre sen ta cio nes he chas en los Esta dos Uni dos, los an te ce den tes se en -
cuen tran en la ex pe di ción ex plo ra to ria de Char les Wil kes, en tre 1838 - 1842,10 la cual re ci -
bió claras instrucciones:

El con gre so, ha bien do vis to el gran in te rés de nues tro co mer cio en la pes ca de ba -
lle nas y otras aven tu ras en el gran océa no del sur, au to ri zó con un acta del 18 de
mayo de 1836 una ex plo ra ción equi pa da para el pro pó si to de ex plo rar y vi gi lar
este mar, ade más de de ter mi nar la exis ten cia de to das las is las y ban cos de are nas
du do sos, y des cu brir y fi jar co rrec ta men te la po si ción de los que es tán en o cer ca
del cur so de nues tros bar cos en esa área y po drían ha ber es ca pa do la ob ser va ción
de los na ve ga do res cien tí fi cos11.

En este con tex to el Des ti no Ma ni fies to es ta dou ni den se no sólo com pren dió la ex pan -
sión o in ter ven ción te rri to rial me dian te cam pa ñas mi li ta res sino que tam bién tomó for ma
en el “co no ci mien to útil”,12 co no ci mien to de los paí ses, con su geo gra fía y so cie da des que
fa ci li ta ba la ex pan sión del mer ca do. En esta bús que da de “co no ci mien to útil” se ha bía lan -
za do Esta dos Uni dos y ha cia 1849 en una clase dada en el Instituto Smithsoniano, John
Kohl señalaba:

Año tras año, las ex pe di cio nes de ex plo ra ción lle va das a cabo por fun cio na rios,
gu ber na men ta les, com pa ñías fe rro via rias y via je ros pri va dos se ex tien den cada
vez más ha cia el oes te, el sur, el nor te. En los úl ti mos años los nor tea me ri ca nos
han ido don de nun ca lo ha bían he cho an tes: las cer ca nías del Polo Nor te, y al mis -
mo tiem po han ex plo ra do y vuel to a ex plo rar Chi le, la Pa ta go nia y los ma res an -
tár ti cos”13.
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8 Cfr. CAVIERES, E. (1999). Co mer cio chi le no y co mer cian tes in gle ses. 1820 - 1880. Edi to rial Uni ver si ta -
ria, pp. 31-32. 

9 SALVATORE, R. (2006). Imá ge nes de un im pe rio. Esta dos Uni dos y las for mas de re pre sen ta ción de Amé -
ri ca La ti na. Edi to rial Su da me ri ca na, Argen ti na, p. 146.

10 SALVATORE, R. (2006). Op. cit., p. 77 ss.

11 LITTLEHALES, G. (1899). “The Navy as a Mo tor in Geo grap hi cal and Com mer cial Pro gress”. JAGSNY,
Vol, 31, nº 2, p. 125.

12 Ibíd., p. 81.

13 KOHL, J. (1846). “Subs tan ce of a lec tu re de li ve red at the Smith so nian Insti tu tion on a co llec tion on charts
and maps of Ame ri ca”. Ci ta do por SALVATORE, R (2006). Op. cit., p. 96.



El de sa rro llo de la mo der ni dad ca pi ta lis ta tomó ex pre sión ma te rial en el avan ce de la
in dus tria y sus má qui nas, pro duc tos que pa sa ron a ser in di ca do res de pro gre so. Las trans -
for ma cio nes in tro du ci das por ésta in clu ye ron la mo di fi ca ción de la idea de tiem po, en lo
cual el tra ba jo en la fá bri ca ha de ha ber te ni do un im por tan te rol.14 En este sen ti do la per ma -
nen cia de for mas de en ten der la tem po ra li dad in dí ge na, dis tin tas a las oc ci den ta les es un
tema im por tan te a con si de rar en el impacto de la modernidad en las sociedad chilena y
boliviana.

Como se pue de apre ciar, la mo der ni dad (li be ral-ca pi ta lis ta) no cons ti tu ye so la men te
una for ma de en ten der las re la cio nes en tre el in di vi duo (en su di men sión eco nó mi ca y po lí -
ti ca) con el Esta do, sino que tam bién una for ma de pa ra dig ma, toda vez que im pli ca una
for ma de ver tan to al in di vi duo, como a su en tor no, in clu yen do por su pues to su pa sa do,
pre sen te y fu tu ro y su re la ción con los otros. En palabras de Eduardo Cavieres, el
liberalismo,

Fue, por lo de más tre men da men te efi caz en po ner es tu cos nue vos a las vie jas pa -
re des del pa sa do co lo nial, sin ne ce sa ria men te cam biar sus es truc tu ras, y tam bién
en uti li zar los nue vos co lo res de la mo der ni dad de la épo ca sin re no var to tal men te
las pin tu ras ya des gas ta das.
Ese li be ra lis mo fue ca paz de to mar his to rias pres ta das e ima gi nar se for man do
par te ac ti va de un mun do mo der no, ra cio nal y en ple no pro gre so. Las ha bi li da des
de imi ta ción no sólo son im pu ta bles a los sec to res más sub or di na dos de una so cie -
dad, sino for man par te de las ac ti tu des de sus sec to res más pu dien tes. La aris to cra -
cia en su mo men to, la oli gar quía en su pro pio tiem po, fue ron há bi les y ávi dos en la 
imi ta ción. La aris to cra cia co lo nial que ría sen tir se en no ble ci da y ne ce si ta ba man -
te ner un or den para ello; la oli gar quía que ría ser mo der na y, a su vez, re que ría de
su pro pio or den. El li be ra lis mo rees cri bió la his to ria del pa sa do co lo nial y cam bió
al gu no de los con te ni dos que le era ne ce sa rio eli mi nar15.

En una pers pec ti va am plia, la mo der ni dad y sus ins tru men tos de pe ne tra ción du ran te
el si glo XIX per mi tie ron que las éli tes la ti noa me ri ca nas en con tra ran los ar gu men tos ideo -
ló gi cos y cul tu ra les para jus ti fi car la man te ni mien to del sta tus quo co lo nial y los cam bios
que le fa vo re cie ron, en lo que res pec ta al or den so cial. De ahí que esta mo der ni dad del si glo 
XIX pue de ser con si de ra da una “Mo der ni dad Oli gár qui ca”16 que, a di fe ren cia de la eu ro -
pea, se mos tra ba más re ti cen te a otor gar con ce sio nes a los sec to res po pu la res, de bi do a su
dis tan cia geo grá fi ca y po lí ti ca de los agitados meses de 1848 y de las lecciones políticas
que estos dejaron a la burguesía europea.
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14 Cfr. THOMPSON, E. (1967). Op. cit., pp. 56 - 97.

15 CAVIERES, E. (2003). “His to ria y Li te ra tu ra. Lo que su ce de y lo que no su ce de. A pro pó si to de Amé ri ca
La ti na en el si glo XIX”, in: CAVIERES, E. (Ed) (2003). Entre dis cur sos y prác ti ca. Amé ri ca La ti na en el si -
glo XIX. Edi cio nes Uni ver si ta rias de Val pa raí so, pp. 16 -17.

16 Cf. LARRAIN, J. (2001). Iden ti dad Chi le na. Edi to rial LOM, San tia go, p. 83 ss.



LA MODERNIDAD CIENTÍFICA EUROPEA DEL SIGLO XIX FRENTE

AL ESPACIO GEOGRÁFICO Y LAS CULTURAS

Eu ro pa, su cul tu ra ma te rial y sus ideas han ju ga do –gus te o no– un rol pre pon de ran te
en el de sa rro llo y tra yec to ria his tó ri ca de Amé ri ca La ti na17. Su rol en la eco no mía, la po lí ti -
ca y la cul tu ra en ge ne ral es in ne ga ble des de el mo men to mis mo del arri bo de los es pa ño les
y otros europeos a las costas de América del Sur.

El si glo XIX con los ha llaz gos en la cien cia y en par ti cu lar con la vi sión evo lu cio nis ta 
“ela bo ra da a par tir de Dar win, Hux ley, Wa lla ce y so bre todo, de Spen cer” afian zó a ni vel
cien tí fi co una vi sión li neal de la his to ria que no so la men te le gi ti ma ba a la so cie dad ca pi ta -
lis ta, sino que tam bién ser vía de fuen te para las crí ti cas a ella18.

La geo gra fía y las in ves ti ga cio nes de sa rro lla das a la som bra de su cre ci mien to du ran -
te el si glo XIX, es un cam po que nos per mi te ver la pe ne tra ción de las no cio nes e in te re ses
eu ro peos y es ta dou ni den ses en el es pa cio na tu ral la ti noa me ri ca no. Las des crip cio nes e in -
ves ti ga cio nes geo grá fi cas dis cu rrie ron en pa ra le lo a la pe ne tra ción de ca pi ta les e in te re ses
eco nó mi cos en Amé ri ca La ti na, en lo que cons ti tu yó una for ma de im pe ria lis mo in for mal.
Jun to a esto las for mas ca pi ta lis ta – li be ra les de en ten der na tu ra le za y hu ma ni dad asu mie -
ron una mayor relevancia cultural, pasando a ser, en muchos casos, símbolo del
rompimiento con el pasado colonial.

El li be ra lis mo tam bién se ex pre só en la cons truc ción de for mas de en ten der el me dio na -
tu ral y sus re cur sos. Lo cual se po dría de no mi nar como li be ra li za ción de la na tu ra le za, en cuan -
to esta es es tu dia da, seg men ta da, es pe cia li za da, con el ar se nal téc ni co y cien tí fi co de sa rro lla dos 
du ran te el si glo XIX y que to man do como ejem plo en el caso de la car to gra fía in gle sa du ran te el 
si glo XIX que efec tuó una im por tan te la bor de co rrec ción de la car to gra fía co lo nial es pa ño la y
de re co lec ción de nue va in for ma ción, esto, eso sí, con un fin muy ale ja do de la “ob je ti vi dad
cien tí fi ca”: el en gran de ci mien to del im pe rio. De esta ma ne ra la li be ra li za ción de la na tu ra le za,
en cuan to pro duc ción so cial que está bajo los li nea mien tos li be ral – ca pi ta lis ta, se en tien de
como el con jun to de no cio nes y sím bo los que el sis te ma eco nó mi co ca pi ta lis ta asig na a la so -
cie dad en sus re la cio nes (es pe cí fi cas) con el te rri to rio y el es pa cio na tu ral y sus re cur sos.

La re la ción en tre co no ci mien to geo grá fi co, prin ci pal men te ex pre sa dos en el de sa -
rro llo de la car to gra fía y los in te re ses po lí ti cos y eco nó mi cos, fue se ña la da por Har ley al
plan tear que: “Los ma pas nun ca son imá ge nes ca ren tes de va lor; ex cep to en el sen ti do eu -
cli dia no más es tric to, por sí mis mos no son cier tos o fal sos. Tan to en la se lec ti vi dad de su
con te ni do como en sus sig nos y es ti los de re pre sen ta ción, los ma pas son una ma ne ra de
con ce bir, ar ti cu lar y es truc tu rar el mun do hu ma no que se in cli na ha cia, es pro mo vi do por y
ejer ce una in fluen cia so bre gru pos par ti cu la res de re la cio nes so cia les. Al acep tar ta les pre -
mi sas se pue de ver me jor lo sus cep ti ble que son de ma ni pu la ción por par te de los po de ro sos 
de la so cie dad”19.
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17 Inte re san te es con tem plar esta si tua ción bus can do la in fluen cia de Amé ri ca La ti na y sus cul tu ras en Eu ro pa,
pero este es un tema que es ca pa a los ob je ti vos de este tra ba jo.

18 FONTANA, J. (2000). Op. cit., p. 121 ss

19 HARLEY, JB. (2005). La nue va na tu ra le za de los ma pas. Ensa yos so bre la his to ria de la car to gra fía. Fon -
do de Cul tu ra Eco nó mi ca, Mé xi co, p. 80. 



Al en ten der que el le van ta mien to de ma pas y el co no ci mien to del te rri to rio se en -
cuen tra li ga do a los in te re ses de los “po de ro sos de la so cie dad” lo gra mos ver que du ran te la
se gun da mi tad del si glo XIX una par te im por tan te de los es tu dios geo grá fi cos so bre la re -
gión nor te chi le no-bo li via na se orien tó al ca tas tro y lo ca li za ción de los re cur sos mi ne ra les,
in clu yen do pro yec tos fe rro via rios de di ver so ca li bre, todo en be ne fi cio in me dia to y
trascendente de sectores sociales bastante identificados por la historiografía.

Las re gio nes de Ata ca ma y Anto fa gas ta fue ron pro fun da men te re co rri das e in ves ti -
ga das por los ex plo ra do res y “cien tí fi cos” in gle ses. En sus in for mes se apre cia la va lo ra -
ción ne ta men te eco nó mi ca del es pa cio, pero aún así en con tra mos anéc do tas y co men ta rios
“sub je ti vos”, aun que esos es cri tos se dis tan cian de los re la tos de via je ros. Estas des crip cio -
nes geo grá fi cas plan tean la re fe ren cia a un “mun do” que está en cier ta me di da afue ra, por
ende un te rri to rio por co lo ni zar, por ocu par,20 pues en opi nión de un con tem po rá neo “el
que man da en el co mer cio man da en las ri que zas del mun do, y por con si guien te, el mun do
mis mo”21. Esto que en cier ta for ma cons ti tu ye la apro xi ma ción ló gi ca de las so cie da des a la
na tu ra le za, con si de ran do ésta como fuen te de re cur sos, po see la mar ca de ha ber se dado en
un con tex to de ex pan sión e in fluen cia im pe ria lis ta, por lo cual la mi ra da so bre el es pa cio
na tu ral es ta ba com ple ta men te li ga da a los “ne go cios”, que se dis cu tían en el par la men to in -
glés22, y en el know how teorizado por el liberalismo.

En los ma pas has ta aho ra re vi sa dos y pu bli ca dos en los Jour nals de las so cie da des
cien tí fi cas rea les bri tá ni cas (ade más de las es ta dou ni den ses) du ran te la se gun da mi tad del
si glo XIX se apre cian una se rie de si len cios o va cíos co rres pon dien tes a la no es pe ci fi ca -
ción car to grá fi ca de los pue blos in dí ge nas de las zo nas in te rio res o los po bla dos no di rec ta -
men te in te gra dos den tro de las re des en tre ciu da des, como tam po co se pre sen ta con una
sim bo lo gía cla ra el ta ma ño de las ciu da des o po bla dos. Estos si len cios son un im por tan te
tes ti mo nio de la idea de tie rras va cías, don de la au sen cia (car to grá fi ca, ergo “cien tí fi ca”) de 
lo hu ma no le gi ti ma ba la ocu pa ción, la apro pia ción del es pa cio na tu ral o el des pre cio ha cia
éste. Los blan cos si len cios so bre la geo gra fía bo li via na, son apre cia bles en el frag men to de
un mapa de Bo li via pu bli ca do en 1877 y como se pue de ver, lo re sal ta do son las ru tas y sus
po bla dos… el res to de sier to. Más aún los ma pas don de apa re cen los pue blos “atra sa dos”,
“sal va jes” o “pri mi ti vos” constituyen la demarcación de los espacios por “civilizar”. Pero
en esta “misión civilizadora” se entendía la superioridad “natural” de unos sobre otros:

El prin ci pio que el hom bre es ca rac te rís ti co de la crea ción es tan apli ca ble a la
geo gra fía como a la zoo lo gía. Las ra zas en sus cen tros mues tran cua li da des en ar -
mo nía con su en tor no cli má ti co, bo tá ni co, zoo ló gi co, geo grá fi co, y geo ló gi co. De 
esta ma ne ra, el hom bre de la lo ca li dad es su cla ve y su pa ra dig ma. Las mon ta ñas y
los ríos por su ele va ción, cur so y di rec ción, de mues tran la his to ria, el ca rác ter y
las mi gra cio nes de las ra zas al igual que los de sier tos, las es te pas, los lla nos, el ca -
rác ter na cio nal o ra cial y los há bi tos; así, los ha bi tan tes de los dis tri tos mon ta ño -
sos se dis tin guen por la al ti vez de su es pí ri tu y su amor por la li ber tad. Los ha bi -
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20 Cfr. McEWAN, Ch. (2003). “Ma te rial Geo grap hies and Post co lo nia lism”. Sin ga po re Jour nal of Tro pi cal
Geo graphy, 24 (3), pp. 340-355.

21 Ci ta do por LISS, P. (1995). Los im pe rios tra sat lán ti cos. Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, Mé xi co, p. 17.

22 Ver vin cu la ción de co mer cian tes, ban que ros, etc., y el par la men to in glés en: LISS, P. (1995). Op. cit.



tan tes de las es te pas son más de mo crá ti cos que aris to crá ti cos, cuya ten den cia es
de ad mi rar a sus ca ci ques como se mira la cima de una mon ta ña. Las na cio nes de
pa sio nes mo de ra das –es de cir, los que vi ven bajo el más es tric to go bier no de la
mo ral – tien den a vi vir en re gio nes tem pe ra das. La llu via de los paí ses ti pi fi ca el
gra do de sus ven ta jas mo ra les y es pi ri tua les, con si de ran do las per te nen cias de
cada cen tro. (...) Los ani ma les y las plan tas de Amé ri ca son me nos enér gi cos que
los del he mis fe rio orien tal, en ar mo nía con la in fe rio ri dad com pa ra ti va de sus
hom bres abo rí ge nes (...)23.

La fron te ra en la Arau ca nía tam bién fue re co rri da por cien tí fi cos y ex pe di cio na rios
que en tre ga ron in for ma ción al Esta do chi le no que les con tra tó (Gay, Pé rez Ro sa les, etc.)
és tos ten die ron a dar fuer za a las vi sio nes de bar ba rie so bre los te rri to rios de los ma pu ches y 
en el caso de la ex pe di ción de Pé rez Ro sa les a la zona de Val di via es ta ble ció la no ción de
“nulo con trol te rri to rial” que será usa da por el Esta do como ar gu men to de ocu pa ción, ena -
je na ción y li be ra li za ción de las tie rras24.

La ex pan sión de Chi le, li ga da a la de una in dus tria de pro pie dad ma yo ri ta ria men te
ex tran je ra, pue de in ter pre tar se como la re sul tan te de una con cien cia más de sa rro lla da de
los in te re ses de sus sec to res do mi nan tes, en el sen ti do de lo que la mo der ni dad im pli ca ba y
dic ta ba a las so cie da des y al Esta do. Este gra do y for ma de in te gra ción a la eco no mía in ter -
na cio nal pudo ha ber re for za do en Bo li via la ima gen de un Chi le “co rrom pi do y per di do”
por los eu ro peos25.

La vin cu la ción de Chi le a Eu ro pa, no sólo fue mo ti vo de cues tio na mien tos por par te
de al gu nos sec to res de los paí ses ve ci nos, tam bién en los Esta dos Uni dos, pro duc to de la
Gue rra del Pa cí fi co y sus re sul ta dos se vio que la “pro xi mi dad” de Chi le con Ingla te rra26

era un pro ble ma para los in te re ses he mis fé ri cos de Wa shing ton D.C.27 Por eso, Browne
continuó señalando que:

Tam bién les pido pen sar so bre la re la ción im por tan te de la pre sen cia de un po der,
tal como Chi le está cre cien do a ser, en el Pa cí fi co Sur, a nues tra pre ten sión de te -
ner el de re cho a con tro lar cual quier ca nal de ist mo en vir tud de nues tras po se sio -
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23 NAPIER, G. (1867). “On the Har mony bet ween Geo graphy and Ethno graphy”. Jour nal of the Anthro po lo -
gi cal So ciety of Lon don, Vol. 5, p. clxxvi. 

24 Cf. MARIMÁN, P. et al (2006). “Los Ma pu che an tes de la con quis ta mi li tar chi le no –ar gen ti na”, ¡…Escu -
cha win ka…! LOM, San tia go, p. 89.

25 Cf. COLLIER, S. (2005). Chi le. La Cons truc ción de una Re pú bli ca 1830 - 1865. Po lí ti ca e Ideas. Edi to rial
Uni ver si ta ria PUC, San tia go, p. 224.

26 So bre la ac tua ción de Chi le en la des con fian za de los acree do res in gle ses con res pec to a Perú, un ob ser va dor
de la épo ca se ña ló en una con fe ren cia en la So cie dad Ame ri ca na de Geó gra fos de Nue va York que: “Chi le lo
fo men tó, ani man do a los acree do res bri tá ni cos, quie nes te nían apro xi ma da men te $ 125.000.000 de los
$200.000.000 de la deu da ex tran je ra del Perú (no in clu yo en es tos nú me ros atra sos en los in te re ses) con la
es pe ran za de que po drían sa car más de [Chi le] de lo que po dían del deu dor ori gi nal. Ya el día 24 de ju nio,
ase gu ró una re so lu ción por su co mi sión en Lon dres que ha bía ‘per di do toda fe en las pro me sas pe rua nas”.
Cf. BROWNE, A. (1884). “The Gro wing Po wer of the Re pu blic of Chi le”. JAGSNY, Vol. 16, p. 44.

27 La re pre sen ta ción de Chi le plan tea da en la ex po si ción de Brow ne per mi te afi nar la ge ne ra li za ción de Ri car -
do Sal va to re so bre Amé ri ca La ti na “in fan til” en las des crip cio nes de los es ta dou ni den ses a fi nes del si glo
XIX. Cf. SALVATORE, R. (2006). Op. cit., p. 143.



nes en el Pa cí fi co Nor te. No en con tra rán a un hom bre de Esta do chi le no que es ta rá 
de acuer do con esta pre ten sión nues tra, y tan to Ingla te rra como Fran cia apo ya rán
la re sis ten cia de Chi le a esto en el mo men to de que la cues tión se haga rea li dad28.

So bre Bo li via, los es tu dios in clu ye ron fuer te in te rés en la di ver si dad ét ni ca y el de ve -
nir po lí ti co del país. Des de la pers pec ti va “mo der na”, el fu tu ro del país es ta ba di rec ta men te 
re la cio na do con la im ple men ta ción de me jo ras en las vías de co mu ni ca ción, con lo cual la
in te gra ción te rri to rial trae ría la se gu ri dad a la in te gri dad del Esta do. Así la mo der ni dad con
su tec no lo gía, ca paz de me jo rar el capital social, era presentada como la salvación del país.

Bo li via es un país con un ex ce len te pa sa do, y, si es bien go ber na do, pro ba ble men te
un fu tu ro prós pe ro. Nin gún otro Esta do en Sur amé ri ca está do ta do por la na tu ra le za
con re cur sos igua les, y para uti li zar esos po see una po bla ción nu me ro sa de la bo rio -
sos Indios, cuya mano de obra en este mo men to no está apro ve cha da su fi cien te -
men te, ni para ellos mis mos, ni para su país. Tan to los Que chuas como los Ayma ra
bajo una bue na ad mi nis tra ción re sul ta rían in va lua bles o como cul ti va do res o como
mi ne ros (...). El se cre to ver da de ro de la po bre za de Bo li via está en el es pí ri tu re vo -
lu cio na rio de su gen te, cuya cau sa al pa re cer está en par te en los años de gue rra ci vil
an tes de la Gue rra de Inde pen den cia, y en par te en su amor por el cam bio y la ex ci ta -
ción com bi na do con el he cho de que todo el mun do quie re un pues to bajo el Go bier -
no y con se cuen te men te los que es tán fue ra del po der son ar chie ne mi gos del Go bier -
no exis ten te. El re me dio para eso, de he cho el an tí do to a la re be lión, está en lo que se 
ha mos tra do es pe cial men te en la Con fe de ra ción Argen ti na, en un au men to y ma yor
ra pi dez de los me dios de co mu ni ca ción, que tam bién brin da rían una ocu pa ción para 
mu chos hol ga za nes que es tán pre pa ra dos de apro ve char cual quier opor tu ni dad de
me jo rar su si tua ción a tra vés de la re vo lu ción. Si ta les me di das re mé dia les fra ca sa -
ran, pa re ce más que pro ba ble que tar de o tem pra no la Re pú bli ca se de sin te gra rá y
sus te rri to rios se rán par ce la dos en tre los paí ses li mí tro fes29.

Los “in dios” apa re cen como “re bel des”, “bo rra chos”, “bár ba ros”, “ma nos de obra
ne ce sa ria de dis ci pli na”, etc. En esto es pre ci so apun tar que fren te a las “li mi ta cio nes cul tu -
ra les” de los in dios, sus vir tu des es tán en di rec ta re la ción con el de sa rro llo de la eco no mía y
la explotación de los recursos.

Las dos ra zas [ay ma ras y que chuas] di fie ren en len gua y dis po si ción; los Que -
chuas son una hu mil de, ci vil, si no ser vi les in di vi duos, que be ben su chi cha y gol -
pean a sus es po sas en paz y tran qui li dad, pero los Ayma ras son más in de pen dien -
tes, in so len tes y se dien tos de san gre y es tos úl ti mos son mu cho más adic tos al uso
de li co res ar dien tes. So bre este as pec to vale la pena se ña lar que en nin gún otro
país fui tes ti go de tan to al coho lis mo, es pe cial men te en las cla ses ba jas; am bos in -
dios y mes ti zos, es pe cial men te los úl ti mos (...). Los in dios son pe que ños y del ga -
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28 Ibíd., p. 83.

29 CHAWORTH MUSTERS, G. (1877). “No tes on Bo li via, to Accom pany Ori gi nal Maps”. JRSGL, Vol. 47,
pp. 215 - 216. 



dos en fí si co, pero ac ti vos y ca pa ces de so por tar gran fa ti ga, es pe cial men te en lar -
gas jor na das30.

En cier ta for ma la ocu pa ción del es pa cio y la de fi ni ción de las so cie da des son un pro -
ce so in te rre la cio na do, pues en la ex plo ta ción del te rri to rio, en su li be ra li za ción, se plan teó
tan to la ena je na ción de te rri to rios, la ocu pa ción mi li tar de los es pa cios y para su uso se apli -
ca ron nue vas “mo der nas” for mas de tra ba jo, de uso del tiem po que mu chas ve ces im pli ca -
ron ya des de el si glo XVIII la apli ca ción de mé to dos coer ci ti vos y coac ti vos, de di ver so ca -
li bre, so bre par te de la po bla ción en pos de me jo rar la pro duc ción31.

LA CONSTRUCCIÓN DE IMÁGENES MARGINALIZADORAS, INSTRUMENTO

DE LA MODERNIDAD OLIGÁRQUICA

Ya en Fa cun do, de Sar mien to, se pre sen tó el con flic to ci vi li za ción ver sus bar ba rie. En
ella ésta era re sul ta do de la con fron ta ción en tre la ciu dad y el cam po, el in te rior con su vida ru -
ral, “atra sa da” con tra la vida mo der na, ur ba na “ci vi li za da”; el cau di llo “bár ba ro” con tra el ciu -
da da no. Den tro de este es que ma de lu cha en tre la ci vi li za ción y la bar ba rie, para el “pro ble ma
in dio”, se pos tu ló y apli có una so lu ción bru tal que no po seía jus ti fi ca cio nes muy ela bo ra das a
ni vel de un dis cur so cien tí fi co como el apa re ci do pos te rior men te con el dar wi nis mo so cial, sino 
que más bien li ga do a cues tio nes es tra té gi cas y eco nó mi cas; del uso del sue lo, del apro ve cha -
mien to de los re cur sos, etc. Chi le no es tu vo aje no a esta vi sión, par ti cu lar men te con res pec to a
los ma pu ches y el “pro ble ma” que plan tea ba al Esta do chi le no la exis ten cia de la Arau ca nía. En
1859 una de las lí neas edi to ria les de El Mer cu rio de Val pa raí so se ña ló que:

Es una ver güen za para Chi le que per ma nez ca has ta cier to pun to tri bu ta rio de esas
hor das in dó mi tas, que nos ame na zan con su bar ba rie y que tie nen en cons tan te ja -
que a las po bla cio nes fron te ri zas. Has ta hoy (sic) se re gis tra una par ti da por el Mi -
nis te rio del Inte rior, des ti na da para con ten tar a los arau ca nos, y por in sig ni fi can te
que esta sea, no es me nos cier to que re pre sen ta una es pe cie de tri bu to o de va sa lla -
je que la ci vi li za ción paga a la bar ba rie.
No cree mos [por lo se ña la do] que sean ne ce sa rias me di das ex ter mi na do ras y aun -
que de sea mos que de sa pa rez ca ese ele men to de bar ba rie que está in crus ta do, po -
de mos de cir lo así, en la ci vi li za ción, no pre ten de mos sin em bar go que se des tru -
yan esos hom bres”32.

El atrac ti vo ejer ci do por Eu ro pa, in clui do Esta dos Uni dos como pro lon ga ción de
ésta, ten dió a de jar fue ra a Espa ña, que era vis ta como la res pon sa ble del es ta do ma te rial y
cul tu ral de Amé ri ca La ti na. En el jui cio so bre la si tua ción ma te rial y so cial de Amé ri ca La -
ti na, el pa sa do y su peso muer to, que im pe día la me jo ra y mo der ni za ción del con ti nen te es -
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30 Ibíd., p. 211 ss.

31 Un tra ba jo ilus tra ti vo en este pun to es, para el caso bo li via no: GAVIRA, C. (2003). “La bour Dis ci pli ne and
Re sis tan ce: The Oru ro Mi ning Dis trict in the Late Co lo nial Pe riod”. Bu lle tin of La tin Ame ri can Re search,
Vol. 22, nº 1, pp. 1 -26.

32 El Mer cu rio de Val pa raí so, 10 de mayo de 1859.



ta ba li ga do a jui cio de El Mer cu rio de Val pa raí so a la he ren cia aris to crá ti ca, fuen te de des -
pre cio a la edu ca ción, a la tecnología, etc. Así lo expresaba la línea editorial de 1859:

Des co rra mos el velo que ocul ta nues tras mi se rias. Ha ga mos co no cer sin te mor a
los pue blos y a los go bier nos el ori gen de nues tras des gra cias, para que se pan los
pri me ros don de está el mal, y para que los se gun dos se em pleen en cu rar lo (…).
¿Por qué tan ta es cla vi tud uni da a tan ta mi se ria, tan ta pre sun ción acom pa ña da a
tan ta ig no ran cia?. Por que las ideas de la aris to cra cia todo lo han vi cia do, todo lo
han co rrom pi do, no han de ja do de sa rro llar se la in te li gen cia y fuer za del hom bre, e 
im pi dien do por lo mis mo re co ger los fru tos in men sos de este vas to y fér til te rri to -
rio que se lla ma Amé ri ca del Sur. Mé ji co, Nue va Gra na da, Cen tro Amé ri ca, Ecua -
dor, Ve ne zue la, Bo li via, Perú, Chi le, Pro vin cias Argen ti nas, Ban da Orien tal, etc., 
¿qué ha béis he cho de ese her mo so te rri to rio que po seéis? (....)
Esas in men sas lla nu ras de bían es tar ya cru za das en to das di rec cio nes de Fe rro-ca -
rri les y de te lé gra fos, los ríos cu bier tos de va po res, las cos tas sur ca das de na ves
to man do abor do sus pro duc cio nes, las ciu da des os ten tan do su gran de za y su ele -
gan cia, y los hom bres su vi gor y su in te li gen cia; la fren te de los mo ra do res de
Amé ri ca de bía pre sen tar se al ti va y se re na como la de los hi jos de la li ber tad.
Pero nada de ese exis te: los cam pos está (sic) yer mos, los bos ques (sic) vír ge nes,
los ríos si len cio sos y las cos tas so li ta rias; las ciu da des inac ti vas y su cias de mues -
tran la de si dia de la ig no ran cia, como los ran chos de ba rro y to to ra, la vida nó ma da 
del in dí je na (sic), y la fren te de los ha bi tan tes en cor va da bajo el peso de la es cla vi -
tud, ano na da por la ab yec ción y la mi se ria, (…) ¿a qué es de bi do? Para no so tros
no tie ne otro ori gen que esas ideas de Aris to cra cia que han ab sor bi do la vi ri li dad
del pue blo, que le han qui ta do su sa via y ju ven tud, su gran de za y su ac ti vi dad, su
po der y su fuer za, que en lu gar de edu car lo se le deja en la ig no ran cia y en la hu -
mil dad del es cla vo para po der con ver tir lo en má qui na (…).
Lla ma mos a sus go bier nos [de Amé ri ca del Sur] re pú bli cas, es ver dad; pero esto
es más bien una bur la, es la pros ti tu ción de un nom bre que re pre sen ta en sí la vir -
tud de mo crá ti ca, la ele va ción de las ideas, la igual dad de los de re chos, la li ber tad
de los ac tos, en una pa la bra, la so be ra nía del pue blo. Pero a dón de está esa re pú bli -
ca? (sic) En nin gu na par te. En to dos es tos paí ses en con tra mos de gra da ción y des -
nu dez, amos y sier vos, aris to cra cia y es cla vi tud, pero no re pú bli ca.
¿Se rá aca so chi le quien ten ga la pre ten sión de po seer la? No lo cree mos ca paz de
tan in jus ti fi ca ble arro gan cia, a no ser que lla me mos re pú bli ca esas hor das de in -
qui li nos que, a nues tra ma ne ra de ver, re pre sen tan más al feu da lis mo que a lo que
se en tien de por re pú bli ca en el si glo XIX…”33

La dis cu sión so bre la for ma de tra tar con los arau ca nos no era to tal men te cla ra, pues
al ob ser var la edi to rial del día si guien te vemos que:

Por más que se es pe re y se tra ba je para que los in dios arau ca nos se ma ni fies ten dó -
ci les a re ci bir el bien de la ci vi li za ción por el pro pio con ven ci mien to de su mis ma

 Claudio LLANOS REYES
108 Apuntes en torno a las representaciones de la modernidad capitalista

33 El Mer cu rio de Val pa raí so, 27 de abril de 1859.



con ve nien cia, no se hará (sic) otra cosa que per der más el tiem po que el que se ha
per di do des de la con quis ta, per der tra ba jo y los enor mes gas tos con que se gra van
a la na ción (…).
Mu chos ob ser va do res que han tra ta do de com pren der su ca rác ter, han creí do que,
es tan do do ta dos de sen sa cio nes como todo ente ra cio nal, al fin se han de con ven -
cer y re du cir, as pi ran do a dis fru tar el bien y los pla ce res que pro por cio nan la vida
so cial ilus tra da; pero nada de esto hay (sic) que es pe rar de ellos, como lo en se ña la
ex pe rien cia de si glos; pues no sólo se opo nen a la ci vi li za ción, por la fuer za de sus
pa sio nes y cos tum bres ma te ria les con que es tán bru tal men te ha la ga dos, sino por
sus ideas mo ra les que tie nen bas tan te ma li cia y ca vi lo si dad para dis cer nir”34.

La so lu ción que se pro po nía era la man ten ción “una po cas tri bus más dis pues tas, sólo 
unos po cos in di vi duos” y para ci vi li zar los el ca mi no era “im pul sar la co lo ni za ción”, trans -
for mán do los en mano de obra, en indios a jornal.

Ha cia fi nes de la dé ca da de 1860 es po si ble que la dis cu sión en tor no a la re la ción con
los ma pu ches se haya in cli na do ha cia el ex ter mi nio y/o la re duc ción, si guien do el ejem plo
dado por los Esta dos Uni dos. Así lo ex pu só Ben ja mín Vi cu ña Mac ken na en su dis cur so
pro nun cia do en la se sión del 10 de agos to de 1868 de la cá ma ra de diputados del Congreso
Nacional:

Qué es el in dio (no el de Erci lla sino el que ha ve ni do a de go llar a nues tros la bra -
do res de Ma lle co, a mu ti lar con ho rri ble in fa mia a nues tros sol da dos) no es sino
un bru to in do ma ble, ene mi go de la ci vi li za ción, por que sólo ado ra to dos los vi -
cios en que vive su mer gi do. La ocio si dad, la em bria guez, la men ti ra, la trai ción,
todo ese con jun to de abo mi na cio nes que cons ti tu yen la vida del sal va je. Se in vo ca 
la ci vi li za ción a fa vor del in dio ¿qué le debe nues tro pro gre so, la ci vi li za ción mis -
ma? Nada, a no ser el con ta gio de bar ba rie con el que ha in fec ta do nues tras po bla -
cio nes fron te ri zas, por lo que la con quis ta del in dio es esen cial men te lo que ha
sido en Esta dos Uni dos, la con quis ta de la ci vi li za ción”35.

La im ple men ta ción de la mo der ni dad en Bo li via du ran te el si glo XIX de bió en fren -
tar se a un ele men to dis tin to al plan tea do a la éli te chi le na: la mag ni tud de la po bla ción in dí -
ge na li ga da a las ac ti vi da des pro duc ti vas ar te sa nal y mi ne ra, en con jun ción con los sec to res 
mes ti zos. Esta rea li dad fue para la éli te bo li via na del si glo XIX un pro ble ma a la hora de in -
ten tar apli car po lí ti cas li be ra les que afec ta ban a los pe que ños pro duc to res y que son
antecedente directo de las revueltas que apoyaban a Belzú.

La cons truc ción de una ideo lo gía mar gi na li zan te cons ti tuía un re qui si to a ni vel cul -
tu ral para la man ten ción del sta tus quo y el de sen vol vi mien to y apli ca ción de las no cio nes
que im po nía la mo der ni dad tan to en el pla no del de sa rro llo po lí ti co como eco nó mi co. Estas 
re pre sen ta cio nes de in fe rio ri dad bus ca ban le gi ti mar la mar gi na li za ción que vi vían am plios 
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34 El Mer cu rio de Val pa raí so, 11 de mayo de 1859.

35  McKENNNA, B. (1868). “La con quis ta de Arau co”. Dis cur so pro nun cia do en la se sión de la Cá ma ra de Di -
pu ta dos del 10 de agos to de 1868.



sec to res de la po bla ción de los be ne fi cios de la mo der ni dad, es de cir ope ra ban como cartas,
esta vez “científicas” de justificación del orden oligárquico.

En un mar co ge ne ral se ob ser va que las éli tes de la re gión es tu dia da no mos tra ron
nin gu no de los pro ce sos de con ce sión so cio-po lí ti ca, de sa rro lla dos por el li be ra lis mo eu ro -
peo des pués de la agi ta ción re vo lu cio na ria de 184836. Esto se re fle jó tan to en las li mi ta cio -
nes y ma ni pu la cio nes de los pro ce sos de par ti ci pa ción po lí ti ca como en la in di fe ren cia que
las res pec ti vas eli tes la ti noa me ri ca nas mos tra ron en ge ne ral fren te a los pro ble mas de mi -
se ria y dis cri mi na ción exis ten tes en sus so cie da des. Has ta cier to pun to el “fan tas ma del co -
mu nis mo” de las re vuel tas del 48 y la dé ca da del 50 ate mo ri zó y pre vi no a las éli tes su da -
me ri ca nas, per mi tien do le van tar un blindaje ideológico que en algunos países resistiría por
varías décadas a los intentos de cambio y democratización.

El pre do mi nio de las ideas so bre el “li bre mer ca do” y la si tua ción pe ri fé ri ca de las
eco no mías de am bos paí ses per mi tió que los re cur sos y el pai sa je fue ran ob je to de una pro -
fun da pe ne tra ción de ca pi ta les ex tran je ros. Por cier to, quie nes más su frie ron esta si tua ción
fue ron las co mu ni da des abo rí ge nes que vie ron como al gu nas de sus pre rro ga ti vas o si tua -
cio nes co lo nia les se veían can ce la das por la li be ra li za ción de la tie rra, pero tam bién se vie -
ron afec ta dos los sec to res del cam pe si na do y po pu lar ur ba no, que con la ex pan sión del
Esta do, la ocu pa ción de tie rras, el de sa rro llo de vías fé rreas, etc., vie ron afec ta das sus vi -
das. Por ejem plo, las po lí ti cas de in mi gra ción de los es ta dos fa vo re cie ron, en base a las re -
pre sen ta cio nes de in fe rio ri dad, a las ma sas in mi gran tes ex tran je ras con el ob je ti vo de mo -
der ni zar el país, de jan do fue ra a los na cio na les que po drían ha ber par ti ci pa do de la re par ti -
ción de tie rras y cré di tos para tra ba jar las. Pa ra dó ji ca men te, como ocu rre ge ne ral men te en
la his to ria, los in mi gran tes no sólo trae rían nue vas ideas y cos tum bres, que adap ta rían a sus
nue vas si tua cio nes, tam bién mu chos de ellos lle ga ron con ideas mo der nas crí ti cas al ca pi -
ta lis mo y al Esta do, como el anar quis mo y el mar xis mo37.

LAS RESISTENCIAS38. PUNTOS COMUNES Y DIFERENCIAS

Estu diar las re sis ten cias a la mo der ni dad plan tea la re fle xión en tor no a la pre sen cia
pro fun das raí ces his tó ri cas opues tas a los pro ce sos li be ral ca pi ta lis tas lle va da ade lan te por
los Esta dos de Chi le y Bo li via. Estas raí ces dan cau sa li dad y cier ta con ti nui dad a la his to ria
y son di ver sas en am bos paí ses39.
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36 Cf. HOSBAWM, E. (1998). Op. cit.

37 En el si glo XX el na cio na lis mo plan teó una fuer te opo si ción a la in fluen cia ex tran je ra, en Chi le el caso ha
sido es tu dia do en tre otros por RINKE, S. (2002). Cul tu ra de ma sas, re for ma y na cio na lis mo en Chi le
1910-1931. San tia go, Di rec ción de Bi blio te cas, Archi vos y Mu seos, Cen tro de Inves ti ga cio nes Die go Ba -
rros Ara na., Chi le.

38 Las pri me ras re sis ten cias en Amé ri ca La ti na a la ex pan sión de Eu ro pa, su eco no mía y cul tu ra fue la plan tea -
da por los pue blos in dí ge nas y en el ba lan ce his tó ri co de ésta no pue de es tar au sen te la des truc ción de sus cul -
tu ras jun to a la pér di da de sus tie rras y for mas de vida. La re sis ten cia asu mió di ver sas for mas y tam bién en -
con tra mos for mas de adap ta ción a la nue va rea li dad que de bie ron en fren tar. Pero no sólo los abo rí ge nes
plan tea ron re sis ten cia (a di ver sos ni ve les y for mas) a la pe ne tra ción de la mo der ni dad en sus di ver sas fa ses,
tam bién los es cla vos ne gros lo hi cie ron y su for ma más no to ria fue el ci ma rro na je, este cons ti tuía una vio la -
ción di rec ta a la no ción de pro pie dad que el es cla vis ta plan tea ba so bre la vida y des ti no de “su” es cla vo.

39 En tér mi nos his tó ri cos ge ne ra les la con cep ción de la na tu ra le za exis ten te en Amé ri ca La ti na plan tea un con -
flic to en tre aque lla de sa rro lla da por los eu ro peos y la exis ten te en el “nue vo con ti nen te”, al pa re cer, en gran
par te de su ex ten sión. Así se pue de en ten der a Jim mie Dirham que se ña ló, en 1978: “En el idio ma de mi pue -



En Bo li via dos tra di cio nes de re sis ten cia se en tre la zan, una de ma triz in dí ge na y otro
re sul ta do de pro ce sos eco nó mi cos, po lí ti cos, so cia les e ideo ló gi cos con tem po rá neos; am -
bos in ser tos y de sa rro lla dos en el pro ce so de in te gra ción de am bos paí ses al sis te ma ca pi ta -
lis ta mun dial40.

En Chi le los con flic tos ge ne ra dos a par tir las trans for ma cio nes, o for mas de la re la -
ción del Esta do con los re cur sos na tu ra les po seen ca rac te rís ti cas pro pias li ga das más di rec -
ta men te al com po nen te ideo ló gi co de re sis ten cia an ti ca pi ta lis ta de sa rro lla do du ran te la se -
gun da mi tad del si glo XIX41. Por ende la di fe ren cia en tre am bos paí ses, en los que res pec ta
a tra di cio nes de re sis ten cia, se hace evi den te en lo que res pec ta a la for ma de cómo se han
en fren ta do o de sa rro lla do los pro ce sos de pri va ti za ción o trans for ma cio nes de la re la ción
so cie dad – na tu ra le za42.

Las éli tes do mi nan tes chi le nas lo gra ron im po ner en for ma más pro fun da acep ta ción
de la mo der ni dad como pa ra dig ma en tre su po bla ción, neu tra li zan do las re sis ten cias con
ma yor éxi to que los su ce di dos en Bo li via. En esta úl ti ma re pú bli ca, el peso de la po bla ción
in dí ge na cons ti tu yó una fuer te re sis ten cia a los va lo res de la mo der ni dad, por ende y como
se verá más ade lan te las re sis ten cias a ésta y a sus efectos encuentran raíces distintas en
ambos países.
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blo hay una pa la bra que sig ni fi ca tie rra, Eloheh. Esta mis ma pa la bra tam bién sig ni fi ca his to ria, cul tu ra y re li -
gión. No po de mos se pa rar nues tro lu gar en la tie rra de nues tras vi das en la tie rra, ni de nues tra vi sión y sig ni -
fi ca do como pue blo. Des de la in fan cia se nos en se ña que los ani ma les e in clu so los ár bo les y las plan tas son
nues tros her ma nos. De modo que cuan do ha bla mos de tie rra no es ta mos ha blan do de pro pie dad, de te rri to rio 
y ni si quie ra del tro zo de tie rra so bre el cual es tán si tua das nues tras mo ra das y cre cen nues tros cul ti vos. Esta -
mos ha blan do de algo ver da de ra men te sa gra do”. Cf. IZARD, M. (2003). El re cha zo a la ci vi li za ción. Edi to -
rial Pe nín su la, Bar ce lo na. p. 69. Jim mie Dur ham es una ar tis ta vi sual y en sa yis ta nor tea me ri ca na de ori gen
Che ro kee. 

40 Es im por tan te se ña lar que En am bos ca sos las ex pre sio nes más aca ba das de re sis ten cia han ten di do a ex pre -
sar se po lí ti ca men te ha cien do uso de ele men tos na ci dos des de la pro pia mo der ni dad, los par ti dos, sin di ca tos, 
or ga ni za cio nes po lí ti cas, etc., du ran te la his to ria con tem po rá nea.

41 No es mi in ten ción omi tir de la His to ria de Chi le la re sis ten cia des ple ga da por los in dí ge nas a los pro ce sos
re fe ri dos, sino que se hace evi den te al ob ser var am bos paí ses que el peso de lo in dí ge na en re la ción con el
Esta do no se da con la mis ma mag ni tud en Chi le. 

42 La no ción de tra di ción no es en ten di da aquí como el ele men to to tal men te opues to a la mo der ni dad sino como 
uno his tó ri ca men te con tin gen te, vivo, idio sin crá si co, de sa rro lla dos en el tiem po y for ma do en am bien te
tem po ral y es pa cial men te par ti cu lar. De esta for ma la tra di ción se plan tea como un con jun to de ex pe rien cias
de lu cha de in de pen den cia al co lo nia lis mo y de re vo lu ción de ca rác ter na cio na lis ta bur gués, cons ti tu ye una
fuer za opues ta a pro yec tos po lí ti cos- eco nó mi cos que se opo nen a la tra di ción. De bi do a su ca rác ter vivo la
tra di ción se pre sen ta como un ele men to de con ti nui dad his tó ri ca que nos brin da un mar co de com pren sión de 
los pro ce sos más allá de lo que la co yun tu ra nos mues tra. Ade más, la no ción de tra di ción es ta ble ci da en el
con tex to de la lu cha por la in de pen den cia y en el pro ce so de cons truc ción de la na ción y el de sa rro llo po lí ti co 
de los es ta dos se re la cio na con la evo lu ción his tó ri ca del ciu da da no y sus for mas de ex pre sión, mag ni tud y li -
mi ta cio nes en los paí ses con si de ra dos en este tra ba jo.
En lo que co rres pon de a las tra di cio nes de re sis ten cia el uso del pa sa do asu me un rol re le van te, pues éste, la
me mo ria, se da en re la ción a una tra di ción que in ser ta el pre sen te en un pro yec to his tó ri co que su pe ra la co -
yun tu ra. De esta for ma el pa sa do apa re ce como la jus ti fi ca ción del pro yec to po lí ti co que se bus ca im plan tar y 
el pre sen te re pre sen ta la sín te sis de la his to ria na cio nal en su avan ce a la in de pen den cia y el de sa rro llo. El
uso del pa sa do con fie re va lor y peso a los pro yec tos po lí ti cos en la me di da en que les con fie re una tras cen -
den cia his tó ri ca, de ahí que en oca sio nes se plan tee la de fen sa de usos del pa sa do, para el caso bo li via no, se
trans for me en una he rra mien ta po lí ti ca del pre sen te. Para ver más so bre tra di cio nes po lí ti cas en Amé ri ca La -
ti na está el in te re san te tra ba jo de KNIGHT, A. (2001). “De mo cra tic and Re vo lu tio nary Tra di tions in La tin
Ame ri ca”. Bu lle tin of La tin Ame ri can Re search, Vol. 20, nº 2, pp. 147 - 186.



En la im ple men ta ción de las mi ra das mo der nas so bre la so cie dad pa re ce es tar el pun -
to his tó ri co de di fe ren cia con Bo li via, pues, y como apun ta Cons tan tin von Bar loe wen de la 
ma yo ría de los paí ses an di nos, pro duc to de la di ver si dad cul tu ral, la re sis ten cia de las cos -
mo vi sio nes aje nas y an te rio res a la eu ro pea, in ten ta da im po ner, con su téc ni ca, pero fra ca -
sa da en sus re sul ta dos43.

En el caso bo li via no la im ple men ta ción de las es tra te gias po lí ti cas y eco ló gi cas en re -
la ción a la “ca pi ta li za ción” de las re la cio nes so cia les y con la na tu ra le za por par te del Esta -
do ha cho ca do con los lí mi tes im pues tos por un con jun to de tra di cio nes tan to de ori gen pre -
co lo nial, como poscolonial.

Para com pren der las re sis ten cias en Bo li via es im por tan te con si de rar la exis ten cia de
tres ejes prin ci pa les, que cru zan la his to ria con tem po rá nea de este país: el na cio na lis mo, el
an tiim pe ria lis mo y ele men tos cul tu ra les in dí ge nas. Cada uno de és tos se ha de sa rro lla do en 
tem po ra li da des y con tex tos dis tin tos, pero du ran te la se gun da mi tad del si glo XX es po si -
ble ver una ten den cia ha cia la vin cu la ción de és tos en un con jun to de plan teos po lí ti cos que
se re fie ren a sí mis mos como sín te sis de la re sis ten cia in dí ge na, na cio nal de la cla se obre ra
y los sec to res po pu la res. Así, es po si ble apre ciar en el de sa rro llo his tó ri co de Bo li via una
con ti nui dad li ga da a una tra di ción de re sis ten cia o “re vo lu cio na ria”44.

Para el pe rio do es tu dia do la re sis ten cia al or den mo der no y li be ral se ex pre só po lí ti ca 
y or ga ni za ti va men te en la “re pu bli ca ar te sa nal del Tata Bel zú” (1848 – 1855),45 con se -
cuen cia de una reac ción de sec to res mes ti zos e in dios con tra las po lí ti cas de Ve las co y li ga -
dos a la pro duc ción ar te sa nal, la agri cul tu ra y la mi ne ría que apo ya ron al ge ne ral Ma nuel
Isi dro Bel zú, bau ti za do como el “Qui jo te mes ti zo”46. En su go bier no la re sis ten cia a la mo -
der ni dad li be ral se ex pre só en la in ter ven ción del Esta do en la ma te ria eco nó mi ca, pero al
mis mo tiem po no cons ti tu yó una ce rra zón a la mo der ni dad pues se bus có de jar atrás el peso
co lo nial con una po lí ti ca de de sa rro llo de la edu ca ción y el de sa rro llo de ofi cios, pro fe sio -
nes y ar tes 47.

Du ran te el si glo XX con una Bo li via in ser ta en la di vi sión in ter na cio nal del tra ba jo, se
apre cia que las ten den cias crí ti cas a la mo der ni dad ca pi ta lis ta in te gra ron bá si ca men te una
crí ti ca na cio na lis ta con ele men tos so cia lis tas. La re vo lu ción de 1952 y el triun fo del Mo vi -
mien to Na cio nal Re vo lu cio na rio (MNR) mar ca un im por tan te epi so dio den tro de las re sis -
ten cias a la mo der ni dad im pues ta, pues mo vi li zó a im por tan tes sec to res pro duc ti vos, prin ci -
pal men te mi ne ros que en mu chas de sus pro pues tas po lí ti cas, como las Te sis de Lla lla gua,
iban mu cho más allá de lo pre ten di do por el MNR. Pero ya des de fi nes del si glo XIX y las pri -
me ras dé ca das del XX se ha cía pre sen te la re fle xión crí ti ca a la “rea li dad” exis ten te.48
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43 VON BARLO EWEN, C. (1995). His tory and Mo der nity in La tin Ame ri ca. Berg hahn Books, Oxford, p. 5 ss.

44 KNIGHT, A. (2001). Op. cit., pp. 147 - 186.

45 Cf. MELGAR, R (1989). El mo vi mien to obre ro la ti noa me ri ca no. Alian za Edi to rial Me xi ca na, p. 40 ss.

46 Ibíd., p. 47.

47 Ibíd., pp. 44 - 45.

48 Un tes ti mo nio de esto lo en con tra mos en al gu nos ver sos de Quo Va dis de la poe ti sa Ade la Za mu dio (1854 -
1928):
Las an ti guas bar ba ries que sub sis ten,
Sólo cam bian de nom bre con la edad;



Para me jo rar nues tra com pren sión en tor no a Bo li via se debe re co no cer la im por tan -
cia his tó ri ca de un con jun to de usos y cos tum bres en re la ción a la na tu ra le za, ar ti cu la dos al
mar gen de la ló gi ca o pa ra dig ma li be ral. Estas ló gi cas dis tan tes de aque llas de sa rro lla das
en Eu ro pa se evi den cia ron ya du ran te el pe rio do co lo nial en los pro ble mas ge ne ra dos con
la apli ca ción de de re chos so bre la tie rra traí dos por las au to ri da des co lo nia les que cho ca ban 
con lo que los in dí ge nas en ten dían por pro pie dad so bre la tie rra: “fle xi bles, re cí pro cos y
pe rió di cos; y es ta ban ín ti ma men te li ga dos a la es truc tu ra eco ló gi ca, cul tu ral y cor po ra ti va
del Ayllu, y cada Ayllu era di fe ren te”49, pero en con fron ta ción con esto las au to ri da des co -
lo nia les de sa rro lla ron una co di fi ca ción de pro pie dad “rí gi da, per ma nen te e in fle xi ble”50.

En el caso chi le no el tema cuan ti ta ti vo de la po bla ción abo ri gen mar ca una fuer te di -
fe ren cia con el caso bo li via no. Esto no im pli ca la au sen cia de re sis ten cias y lu chas de la po -
bla ción abo ri gen con tra los pro ce sos de co lo ni za ción eu ro pea, en tre és tas des ta can aque -
llas des ple ga das du ran te los si glos XVI y XIX, de este úl ti mo, el al za mien to de 1859 - 1862
es uno de los an te ce den tes in me dia tos de jus ti fi ca ción de la pe ne tra ción del Esta do de Chi le 
en la Arau ca nía51. Se gún el his to ria dor ma pu che Pa blo Ma ri mán, el avan ce y con quis ta del
te rri to rio ma pu che rom pió con el equi li brio que se ha bía es ta ble ci do des de la co lo nia con
los par la men tos en tre es pa ño les y ma pu ches 52.

En Chi le las ten den cias crí ti cas or ga ni za das en los clu bes li be ra les y crí ti cos ra di ca li -
za dos no lo gra ron te ner éxi to en la im ple men ta ción de sus ideas, sino que por el con tra rio
fue ron fuer te men te re pri mi dos du ran te las dé ca das de 1850 y 1860. Años en los cua les las
po lí ti cas eco nó mi cas li be ra les del go bier no de Montt des per ta ban, se gún El Mer cu rio de
Val pa raí so, la ad mi ra ción en los EE.UU.53 En este mar co, y a par tir de 1854, la si tua ción
fron te ri za en el Bio-Bío se ca rac te ri zó por una cre cien te ten sión, “en par te ge ne ra da por la
gran pre sen cia de po bla ción ci vil win ka que pre sio na ba por con tar con tie rra ma pu che”54.

La im ple men ta ción de la ló gi ca li be ral en re la ción a la na tu ra le za y es pa cio geo grá fi -
co en Chi le se lo gró im po ner por par te del Esta do a par tir de la se gun da mi tad del si glo XIX, 
cuan do fue ron in te gra das al te rri to rio del Esta do las tie rras que com pren dían la Arau ca -
nía55. Con esto el Esta do no sólo ex ten dió su es pa cio geo grá fi co y su so be ra nía sino que
ade más arre me tía con tra for mas dis tin tas de en ten der y re la cio nar se con la na tu ra le za y sus
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La es cla vi tud y aun el tor men to exis ten
Y es men ti ra gro se ra la li ber tad.
Siem pre en la lu cha opri mi dos y opre so res!
De un lado la for tu na y el po der,
Del otro la mi se ria y sus ho rro res;
Y todo ini qui dad… Hoy como ayer.

49 BASTIEN, J. (1972). “Land Li ti ga tions in an Andean Ayllu from 1592 un til 1972”. Etnohis tory, Vol. 26,
nº 2, p. 115.

50 Ibí dem.

51 Cf. LEIVA, A. (1984). El pri mer avan ce a la Arau ca nía. Edi cio nes Uni ver si dad de la Fron te ra, Te mu co,
Chi le.

52 Ibíd., p. 83. 

53 El Mer cu rio de Val pa raí so, 1º de fe bre ro de 1860.

54 MARIMÁN, P. et al (2006). Op. cit. p. 81.

55 A es tos por su pues to se de ben agre gar los ya ca pi ta li za dos te rri to rios del nor te sa li tre ro que pa san a ser chi le -
nos con la Gue rra del Pa cí fi co.



re cur sos; for mas en la que no se con ce bían las no cio nes de mo der ni dad ni in dus tria li za -
ción. Ade más se im pu sie ron no cio nes y prác ti cas de pro pie dad que des co no cie ron aque llas 
prac ti ca das por los abo rí ge nes y al te ra ban los va lo res sim bó li cos, re li gio sos y je rár qui cos
de la geo gra fía56. De esta for ma se con so li dó la pro duc ción de un es pa cio na tu ral con ce bi -
do bajo li nea mien tos li be ra les que des po ja ron a las con cep cio nes na ti vas de su re la ción con 
la na tu ra le za. En la le gis la ción re pu bli ca na que des de 1819 se ña la la ciu da da nía para to dos
los ha bi tan tes del Esta do, que a par tir del tra ta do de Ta pihue in clu ye a los ma pu ches 57.

Por cier to la mo der ni dad ca pi ta lis ta en su im ple men ta ción no sólo afec tó a los abo rí -
ge nes, tam bién im pli có una mo di fi ca ción ge ne ral de ele men tos de la vida co ti dia na y las
no cio nes de vas tos sec to res de la po bla ción, la no ción de tiem po y tra ba jo es tal vez una de
las más ge ne ra li za das a ni vel oc ci den tal, como lo mues tra el ya ci ta do tra ba jo de Thomp -
son, ade más del “dis ci pli na mien to” de po bla cio nes de ori gen cam pe si no que se des pla zó a
los na cien tes cen tros in dus tria les. En este mar co ha cia fi nes del si glo XIX y prin ci pios del
XX el va ga bun da je es la evi den cia una mi gra ción en bus ca de tra ba jo58 que era vis ta ge ne -
ral men te como la cau sa de la cri mi na li dad 59.

Des de fi nes del si glo XIX y las pri me ras dé ca das del XX el ma yor cues tio na mien to
con tra las con di cio nes que la mo der ni dad ca pi ta lis ta chi le na im pri mía en los sec to res po -
pu la res, vino del na cien te pro le ta ria do lo ca li za do en el nor te sa li tre ro y la zona cen tral
(Val pa raí so y San tia go). En prin ci pio la re sis ten cia se di ri gió a las con di cio nes de vida y
tra ba jo que el de sa rro llo in dus trial pro du cía en los sec to res po pu la res, de ahí que los pe ti to -
rios bus ca ban en tér mi nos ge ne ra les ma yor “jus ti cia” y po ner fin a los abu sos pa tro na les60.
Si bien no eran una crí ti ca cons cien te a la mo der ni dad ca pi ta lis ta, para sec to res de la oli gar -
quía na cio nal es tas pre ten sio nes in vo lu cra ban una sub ver sión al or den. Un or den que se
jus ti fi ca ba cien tí fi ca men te y que cons cien te men te o no hizo del dis cur so científico un
instrumento para la mantención del status quo
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56 DILLEHAY, T. (1990). “Ma pu che Ce re mo nial Land sca pe, So cial Re cruit ment and Re sour ce Rights”.
World Archeo logy, Vol° 22, n° 2, pp. 223 - 241.

57 Ver: CORREA, M. et al (2005). La Re for ma Agra ria y Las Tie rras Ma pu ches. Chi le 1962 - 1975. LOM, San -
tia go, p. 19.

58 SUBERCASEAUX,  B. (1997). His to ria de las Ideas y de la Cul tu ra en Chi le. Tomo II. Edi to rial Uni ver si -
ta ria, San tia go, p. 68.

59 Ver: BARROS, P. (1900). Ma nual de Antro po me tría Cri mi nal. Impren ta de Enri que Blan chard – Ches si,
San tia go, p. IV.

60 Como ejem plo se pue de se ña lar el pe ti to rio de la huel ga de los obre ros del sa li tre en 1907. El 21 de no viem -
bre de 1907, el pe rió di co La Voz del Obre ro, de Tal tal, pu bli có el pe ti to rio de los obre ros de la pam pa de Ta -
ra pa cá que plan tea ba:
1º Acep tar por el mo men to la cir cu la ción de fi chas, cam bián do las to das las ofi ci nas a la par; 
2º Pago de jor na les a ra zón de un cam bio a 8 pe ni ques;
3º Li ber tad de co mer cio en las ofi ci nas en for ma am plia y se gu ra;
4º Cie rre ge ne ral con reja de fie rro en to dos los ca chu chos y chu la do res;
5º La exis ten cia en cada ofi ci na, al lado afue ra de la pul pe ría, de una ba lan za y una vara para com pro bar los
pe sos y me di das; 
6º Con ce der lu gar gra tui to para que fun cio nen es cue las noc tur nas; 
7º No des pe dir a los obre ros que han to ma do par te en el pre sen te mo vi mien to, sin dar les un de sahu cio;
8º Que en el fu tu ro se obli guen pa tro nes y obre ros a dar un avi so de quin ce días an tes de po ner tér mi no al tra -
ba jo.



Como se pue de su po ner de la ca pa ci dad cra neal, las cla ses ba jas de la po bla ción
chi le na tie nen me no res po de res in te lec tua les, ha bi tual men te, in clu so, me nos que
los abo rí ge nes a quie nes han su ce di do. Ellos son, por la mis ma ra zón, ex tre ma da -
men te su pers ti cio sos, mu chas de las creen cias co mu nes son tan ab sur das que im -
pre sio nan al ob ser va dor ca sual.

En las es cue las la su pe rio ri dad de ni ños ex tran je ros, es de cir eu ro peos, en por cen -
ta je es no to ria. Esa su pe rio ri dad se ex tien de a la vida adul ta; en co mer cio, cien cia,
arte, po lí ti ca y em pre sas en ge ne ral, los nom bres más ce le bra dos son fre cuen te -
men te adul tos. Ese pue de ser el re sul ta do de una com pa ra ti va men te nue va ci vi li -
za ción; (…) Des pués de cin co años como pro fe sor en li ceos chi le nos, he lle ga do a
la con clu sión que la prin ci pal cau sa de esto es la apá ti ca na tu ra le za de la raza, que
sa tis fe cha con se guir una ru ti na dada, no tie ne su fi cien te ener gía in he ren te para
dar for ma a un tra ba jo ori gi nal del pen sa mien to(…)61.

En un mar co ma yor la mo vi li za ción de los tra ba ja do res por jus ti cia la bo ral y me jo res
con di cio nes de vida en el mar co del de sa rro llo de una eco no mía ca pi ta lis ta (en en cla ve) ex -
por ta do ra im pli ca ba cues tio nar la di ná mi ca mis ma del de sa rro llo eco nó mi co na cio nal, el
cual al ser, a jui cio de las eli tes que con tro la ban el Esta do, ex pre sión de la “ci vi li za ción” y
el “pro gre so” no de bía, ni podía ser desafiado ni por viejos, ni nuevos “bárbaros”.

CONCLUSIÓN

Du ran te el si glo XIX el con jun to de trans for ma cio nes ex pe ri men ta das en el pla no
eco nó mi co y cul tu ral ex pe ri men ta dos en Ingla te rra y Esta dos Uni dos plan tea ron el de sa -
rro llo de una se rie de re pre sen ta cio nes so bre las so cie da des de Amé ri ca la ti na. Ta les re pre -
sen ta cio nes es tán ín ti ma men te li ga das a los in te re ses y po ten cia li da des con que las
potencias entendían sus intereses en la región.

El con jun to de no cio nes de sa rro lla das en los paí ses an glo sa jo nes fue fuen te de las
ideas ma du ra das e im ple men ta das por sec to res de las éli tes en el de sa rro llo de los pro yec tos 
so cia les que im ple men ta ron en las re pú bli cas, en el mar co de pro ce sos de modernización
capitalista.

La im ple men ta ción de la mo der ni dad en Chi le y Bo li via ha se gui do ca mi nos di fe ren -
tes, pero aún así se debe re co no cer que sus in ten tos por im po ner se han te ni do re la ti vo éxi to, 
no sin en fren tar re sis ten cias de di ver so ori gen his tó ri co, cul tu ral e ideo ló gi co. Las ca rac te -
rís ti cas de la po bla ción y el peso de lo in dí ge na y sus tra di cio nes son uno de los fac to res de
di fe ren cia re le van te a la hora de en ten der el desenvolvimiento de las nociones modernas en
cada sociedad.
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61 LATCHMAN, R. (1903). “No tes on Chi lian Antrop ho logy”. Jour nal of the Antrop ho lo gi cal Insti tu te of
Great Bri tain and Ire land. 



Fi nal men te se debe se ña lar que la mo der ni dad no se debe en ten der so la men te como
la im plan ta ción – im po si ción – de los cri te rios y for mas del sis te ma ca pi ta lis ta en sus ma ni -
fes ta cio nes más vul ga res, es de cir unas for mas y me dios de pro duc ción, sino que como un
con jun to más com ple jo que in vo lu cra no cio nes cul tu ra les, lle nas de for mas de en ten der y
ver el mun do que en cier ta me di da ex pli ca, en un sen ti do ge ne ral, la de pen den cia de los paí -
ses para con las po ten cias que sir vió tan to para im ple men tar e im po ner la mo der ni dad,
como para re sis tir la y de sa fiar la. Por ende la his to ria cul tu ral de los paí ses de Amé ri ca la ti -
na no pue de omi tir el con si de rar el pro ble ma del po der y los in te re ses eco nó mi cos tan to ex -
tran je ros, como na cio na les, pues exis te una di rec ta re la ción en tre la cul tu ra con sus sím bo -
los y re pre sen ta cio nes y los in te re ses eco nó mi cos y re la cio nes de po der y la for ma en que
es tos bus can va li dar se y le gi ti mar se en tre la po bla ción que no se ve, mu chas ve ces, be ne fi -
cia da con és tos 62.
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62 Ver: SAID, E. (2001). Cul tu ra e Impe ria lis mo. Crí ti ca, Bar ce lo na.


