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Introducción
Alvar de la Llosa

TEXTE

Nos es grato pre sen tar las con tri bu cio nes a este nú me ro te má ti co al
que res pon die ron quie nes apa re cen aquí y fue ron se lec cio na dos por
la ca li dad de los tra ba jos pre sen ta dos, re co gi dos en tres apar ta dos:
mi gra cio nes, asi los y re la tos, ar chi vos, dis cur sos y me mo ria.

1

In tro du cien do el eje mi gra cio nes, en un es tu dio pre ci so en sus datos
y ci fras, En ri que Fer nán dez Do min go se cen tra sobre las ca rac te rís‐ 
ti cas y la evo lu ción de los flu jos mi gra to rios pro pios de la co lo nia
fran ce sa afin ca da en Chile entre 1865 y 1930, apo yán do se en ar chi vos
de la em ba ja da fran ce sa de San tia go de Chile y los cen sos chi le nos
pu bli ca dos entre 1854 y 1930, in tere sán do se por los me dios de atrac‐ 
ción, co lo ni za ción de tie rras, y agen tes del trans por te de los mi gran‐ 
tes galos. Des ta ca la rup tu ra que su po ne el pri mer con flic to mun dial
al mar car un des cen so de fi ni ti vo de la lle ga da de fran ce ses a la re pú‐ 
bli ca aus tral, y los em pleos ocu pa dos. Un se gun do tiem po mues tra
una di ver si fi ca ción de las áreas de ocu pa ción y la des na cio na li za ción
de los des cen dien tes de emi gran tes.

2

A con ti nua ción, Natha lie Jammet- Arias y Juan Luis Ca rre llán Ruiz
ofre cen un va lio so es tu dio acer ca del com por ta mien to de la co mu ni‐ 
dad fran ce sa ra di ca da en Chile fren te a la Pri me ra Gue rra Mun dial
arro jan do, tras pre sen tar las prin ci pa les ca rac te rís ti cas de ésta, una
luz nueva acer ca del com por ta mien to de estos fren te a la con tien da
mun dial. A base de la do cu men ta ción del ar chi vo con su lar fran cés,
apa re cen así re gis tra dos la obra con su lar, la ju ris dic ción fran ce sa
para con sus na cio na les en ul tra mar, y las ra zo nes y me dios de or ga‐ 
ni za ción de la in su mi sión in di vi dual, así como la reac ción de sec to res
de edad fren te al com por ta mien to de los jó ve nes. Va rios grá fi cos en‐ 
ri que cen una vi sión de ta lla das según las pro vin cias chi le nas.

3

Si guien do el tema de la gue rra, a par tir de la do cu men ta ción con ser‐ 
va da en el Ar chi vo Ge ne ral Mi li tar de Gua da la ja ra, nues tra ma dri le ña
co le ga Con cep ción Pa lla rés Mo ra ño traza el re co rri do de ta lla do y
pre ci so de las ac tua cio nes y an dan zas de los re xi tas, co la bo ra do res
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bel gas del im pe rio nazi, que se ha bían in te gra do vo lun ta ria men te a la
Werh macht en su gue rra con tra el Este eu ro peo. Bien ve ni dos en la
Es pa ña de Fran co que su pues ta men te pro me tía dar les un em pleo en
la in dus tria na cio nal, re sul tó que la de sidia fran quis ta los llevó, al ca‐ 
re cer de sus ten to eco nó mi co, a bus car las vías de mi gra ción hacia
Chile. La au to ra des ta ca el papel de la Igle sia en el tras la do de estos
fi lo na zis a Chile. Ade más de dejar claro la labor de con trol de la co‐ 
mu ni dad ger má ni ca por la ofi cia li dad ale ma na a par tir de enero de
1933. Aun que en este caso, como en el del galo Tou nens, la mi gra ción
de bel gas a Chile no llegó a ser ma si va a pesar de que las con di cio nes
pro vo ca das por es truc tu ras pre exis ten tes fue ran fa vo ra bles.

Abre el eje asi los y re la tos nues tra co le ga onu ben se En car na ción
Lemus López quien des ve la la tri ple co ne xión entre di fe ren tes mo‐ 
men tos de las re la cio nes entre Chile y Es pa ña, de 1936 hasta 1973. El
pri me ro, se cons tru ye cuan do los adic tos al campo su ble va do se re fu‐ 
gia ron, a par tir del 19 de julio de 1936, en lo que pron to –de modo im‐ 
per fec to pero pro pio de una Es pa ña leal agre di da y obli ga da a de fen‐ 
der se– se se ña la ría como un nido de es pías, la em ba ja da de Chile en
el Ma drid ase dia do, pero in do ma ble y re sis ten te. Se gun do, el mismo
edi fi cio, pero con re fu gia dos re pu bli ca nos que crean allí la pri me ra
re vis ta del exilo, Luna. Ter ce ro, unos pocos que, a pesar de la si mi li‐ 
tud de re gí me nes, son acep ta dos en la em ba ja da de Es pa ña en San tia‐ 
go des pués del 11 de sep tiem bre.

5

Des ve la de este modo la au to ra cómo, con un grupo de 18 jó ve nes in‐ 
te lec tua les re pu bli ca nos (un es cri tor fe rro via rio, un mé di co, un ar‐ 
qui tec to pin tor, es tu dian tes, pe rio dis tas, hom bres de tea tro, etc.) en
un Ma drid opri mi do, nace una re vis ta poé ti ca llena de nos tal gia, pro‐ 
duc to de char las y con cep cio nes noc tur nas, como el sello de una
clan des ti ni dad, o como si néc do que pre mo ni to ria de la noche que cu‐ 
bri rá Es pa ña du ran te 40  años, «nues tra noche es negra», es cri ben
ellos. Y al salir de la em ba ja da, ca mino al exilo sin re torno, notan que
«no hemos en con tra do el Ma drid ale gre de antes de la gue rra, ni el
Ma drid he roi co de la lucha, sino el Ma drid ven ci do, hu mi lla do, ham‐ 
brien to y ren co ro so». Luna, es la pri me ra crea ción in te lec tual del
exilo, na ci da, en una em ba ja da, más aún es de notar his pa no ame ri ca‐ 
na, en cuyo cuar to de re fu gio «todo viene a dar la sen sa ción de cá ma‐ 
ra de buque», lla ma mien to al viaje, o sen ci lla men te vo lun tad de huir
de una Es pa ña que ya no es, ni será. Fi nal men te, evo can do al so cia lis ‐
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ta Giner de los Ríos, la au to ra plan tea la pre gun ta: ¿hasta qué punto la
mi ra da sobre la Gue rra de Es pa ña pro vo có cier ta mi ra da sobre el Go‐ 
bierno de la UP chi le na, al igual que la mi ra da de la élite chi le na sobre
la Gue rra de Es pa ña re for zó la cons truc ción de un dis cur so con tra el
Fren te Po pu lar chi leno?

Desde Cór do ba, Ar gen ti na, en un fino aná li sis, Mi rian Pino re gre sa
hacia ob je tos de es tu dio es ca sa men te abor da dos por la crí ti ca como
la en sa yís ti ca de Dia me la Eltit que con for ma el sis te ma li te ra rio chi‐ 
leno en una zona de la re sis ten cia cul tu ral que apa re ció en dic ta du ra
des pués en la Tran si ción, y se pro lon ga hasta hoy en día, mos tran do
los ca mi nos al ter na ti vos para pen sar la re la ción arte- política, arte- 
vida, cen tro de las re fle xio nes de quien in te gró el Co lec ti vo de Ac cio‐ 
nes de Arte, fun da do en los mo men tos más cruen tos de la dic ta du ra.
Su es cri tu ra dis rup ti va, fuera de los lí mi tes del ve ro sí mil rea lis ta, fue
con si de ra da «rara», «her mé ti ca», «di fí cil de en ten der», ca li fi ca ti vos
na tu ra li za dos y ama ña dos a su con di ción de mujer. Mi rian Pino abor‐ 
da el tes ti mo nio Puño y Letra y los es cri tos de Sig nos Vi ta les –com pi‐ 
la ción de es cri tos, frag men tos de tes ti mo nios, co lum nas de opi nión,
es cri tos cer ca nos a cla ses qui zás im par ti das en Chile y EEUU, y lec tu‐ 
ras para pre sen ta cio nes de li bros– que cons ti tu yen re fle xio nes en la
que lo tes ti mo nial, la His to ria, el cuer po y el poder son uni da des de
aná li sis in di so cia bles.

7

El Golpe de Es ta do de 1973 es un punto axial para abor dar Puño y
letra re gre san do a un pa sa do atroz. Re cor dan do la me mo ria que se
con su me en los me dios ma si vos, es pec ta cu la res, va cuos, es decir
pro pios del dis po si ti vo más acei ta do que posee el ultra- capitalismo
chi leno. Los len gua jes de la cul tu ra en Eltit ha blan de los ar chi vos del
mal, se ña la Mi rian Pino, y la ba ta lla por la me mo ria his tó ri ca en Chile
en cuen tra en su es cri tu ra un lugar de res guar do, en medio del ven da‐ 
val neo li be ral, de la con so li da ción del neo li be ra lis mo en de mo cra cia,
pero tam bién de la re sis ten cia po pu lar.

8

Po lé mi co per so na je de des tino im pro ba ble, me ga ló mano frus tra do en
su rea li za ción, la aven tu ra de An toi ne de Tou nens a la que se in tere sa
Jérôme Louis, sólo es con ce bi ble por que se en mar ca en las in ten to‐ 
nas po lí ti cas de en ton ces que se cru zan y, a veces se in ter co nec tan. O
sea en los pro yec tos eu ro peos y yan quis de crear en ti da des im pe ria‐ 
les en His pa no amé ri ca como pre lu dio a las am plia cio nes te rri to ria les
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que son pa ra le las a los pro ce sos de con quis ta y ani qui la ción de te rri‐ 
to rios in dí ge nas, tal como el pro yec to de Montt en el sur chi leno. De‐ 
trás del pro yec to per so nal galo, se vis lum bra las redes de so li da ri dad
y ayuda de la franc ma so ne ría –y su de nun cia por parte de la Igle sia
ca tó li ca que am plía la im por tan cia de la so cie dad se cre ta de en tre‐ 
ayu da– que su pues ta men te ac tua ría en la som bra de una cons pi ra‐ 
ción in ter na cio nal. Llama la aten ción la exis ten cia de un medio po lí ti‐ 
co que tiene la ca pa ci dad de hacer apa re cer y man te ner la exis ten cia
de tales aven tu re ros. No queda claro si gozó o no de un apoyo ofi cial
–o si sen ci lla men te, éste se di ri gía prin ci pal men te a Mé xi co–. Sin em‐ 
bar go, el es pí ri tu reac cio na rio utó pi co queda claro, y con vie ne ver
por qué es in tere san te cons ta tar cómo éste se adap ta a las nue vas cir‐ 
cuns tan cias his tó ri cas, apro ve chan do de ellas para re lan zar el pro‐ 
yec to co lo ni za dor que se con vier te, se le gi ti ma, al afir mar que esta
con quis ta per mi ti ría va ciar Eu ro pa de los ele men tos rojos que apa re‐ 
cen al calor de la am plia ción de las ideas so cia les ra di ca les na ci das de
la opo si ción a las con di cio nes de ex plo ta ción la bo ral del pro le ta ria do.
Amé ri ca, y en este caso Chile, apa re ce como un po si ble lugar de des‐ 
car ga de los ele men tos sub ver si vos in de sea dos e in de sea bles. Rea lis‐ 
tas –en mu chos sen ti dos de la pa la bra– los tri bu na les mi li ta res fran‐ 
ce ses de los vic to rio sos y san grien tos ver sa lle ses pre fi rie ron los pre‐ 
si dios de la Nueva Ca le do nia a una Nueva Fran cia en la Arau ca nía chi‐ 
le na. Pero lo cier to es que los Go bier nos eu ro peos es ta ban al ace cho,
por si las cosas evo lu cio na ran de un modo fa vo ra ble, de no per der
una oca sión de ex pan sión. Per so na je ol vi da do –acaso loco de re ma te–
pero que aún, lo sub ra ya Jérôme Louis, tra vie sa la ac tua li dad pe rio‐ 
dís ti ca, su de rro ta per so nal im pi dió cual quier pro yec to de mi gra ción
eu ro pea en el Chile aus tral –cuan do, pa ra dó ji ca men te, éste era el
pro yec to de Montt–, fra ca so de bi do más que nada al poco in te rés que
le van tó su pro yec to entre los Ma pu che.

Abre el eje ar chi vos, dis cur sos y me mo ria el tra ba jo pre ci so y do cu‐ 
men ta do de Ni co las Prog non quien re me mo ra el de rro ca mien to vio‐ 
len to del Go bierno de la Uni dad Po pu lar como una rup tu ra en la His‐ 
to ria po lí ti ca chi le na cuyo ca rác ter iné di to y no ve do so se echa de ver
en el exi lio ma si vo pro vo ca do. Se cen tra en la or ga ni za ción plu ral de
este exi lio ins ta la do en Fran cia. La rá pi da pues ta en mar cha de un
sis te ma de des tie rro da la po si bi li dad a los mi li ta res de ex cluir del
país a toda per so na que po ten cial men te pu die ra cri ti car el nuevo ré ‐
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gi men, opo ner se a éste, o com ba tir lo. Se tra ta ba de ale jar de modo
au to ri ta rio las po si bles re sis ten cias y dejar es pa cio para cons truir el
Es ta do so ña do por los mi li ta res. La se gun da parte se cen tra sobre la
re so nan cia, y las ra zo nes de ésta en Fran cia, que se tra du jo por un
am plio mo vi mien to de so li da ri dad que in clu yó a los prin ci pa les ac to‐ 
res so cia les y po lí ti cos del país de aco gi da. La ter ce ra parte ofre ce el
as pec to me mo rial a tra vés de una com pi la ción de tes ti mo nios de
exila das/dos y de re tor na dos, con el pro pó si to que estas me mo rias
com ple ten el tríp ti co edi fi ca do entre 1973 et 1994, por esas chi le nas y
chi le nos, en un marco cro no ló gi co de fi ni do por tres mo men tos en ca‐ 
de na dos cro no ló gi ca men te: re pre sión, exi lio y me mo ria.

El his pa len se Gon za lo Ba rro so Peña sin te ti za una mi ra da aguda acer‐ 
ca del cine do cu men tal en la era que va de la dic ta du ra hasta la
reapa ri ción de la de mo cra cia, entre 1973 y 2014, con for ma do así exi lio
y re torno. A ello, se aña den los ci neas tas hijos de la ge ne ra ción an te‐ 
rior que hur gan en la me mo ria. Se plan tea el autor la re la ción entre
His to ria y uso del do cu men tal, más allá de la ne ce si dad de es ta ble cer
el ca tá lo go de los do cu men ta les que tra tan del exi lio, con tras tar las
con di cio nes del exi lio, y el trato que los ci neas tas le die ron, para ana‐ 
li zar la na rra ción ci ne ma to grá fi ca del re la to del exi lio que –des pués
del Golpe y de los des apa re ci dos– es el tema más tra ta do. Ade más del
exi lio, abor da el exi lio de los ci neas tas, el cual dejó al país sin cine. Fi‐ 
nal men te, llega a la con clu sión de que el cine del exi lio se con vier te
«no sólo en un dis po si ti vo de reac ti va ción de la me mo ria, sino tam‐ 
bién de un medio de sa na ción».

11

Ba sán do se en los ar chi vos de la em ba ja da de Fran cia en San tia go,
Alvar de la Llosa ex po ne la po si ción, el aná li sis y las in te rro gan tes del
per so nal de ésta en los días y se ma nas pos te rio res al Golpe, fi na li zan‐ 
do sobre lo que, al con tra rio, se opi na ba y re co men da ba desde el
Quai d’Orsay. Apa re ce la di fi cul tad de ca pear el asun to de los asi la dos,
cómo estos se con vier ten en mo ne da de in ter cam bio fren te a un hi‐ 
po té ti co re co no ci mien to de la Junta al que, por tra di ción, París se
niega. La per ma nen cia de las re la cio nes con ésta es, jus ta men te, para
fa ci li tar la sa li da de los asi la dos al igual que el des en car ce la mien to de
sus na cio na les víc ti mas de la re pre sión go ri la. Mues tra cómo, fren te
al co no ci mien to pre ci so de la re pre sión y su am pli tud, las con tin gen‐ 
cias y obli ga cio nes de la po lí ti ca in ter na cio nal se man tie nen vi gen tes.
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A modo de coda, la sec ción Varia pre sen ta los tra ba jos de es tu dian tes
que ya han avan za do en su ca rre ra de in ves ti ga do res lo su fi cien te
como para pre sen tar ta reas re fle xi vas de ca li dad acer ca de temas no‐ 
ve do sos e iné di tos. En un es me ra do y do cu men ta do aná li sis de pren‐ 
sa, Dey dri Del ga do Avila in da ga el tra ta mien to que se dio en el pe rió‐ 
di co cu bano Gran ma al Golpe del 11 de sep tiem bre chi leno, cen trán‐ 
do se en la pre sen ta ción y la na rra ti va que se cons tru yó en ton ces
desde la cú pu la po lí ti ca cu ba na, para uso na cio nal y re lan zar la lucha
con ti nen tal por la in de pen den cia, más allá del re pu dio al atro pe llo
his tó ri co. Así mismo in da ga el for ta le ci mien to de la vi sión cu ba na de
los acon te ci mien tos la ti no ame ri ca nos fren te a un mismo enemi go
común pro duc tor de la vio len cia re pre si va militarista- fascista,
Estados- Unidos.

13

Es pe cia lis ta de José Car los Ma riá te gui, Jean- Ganesh Le blanc se acer‐ 
ca a la obra del mar xis ta pe ruano y nos des ve la cómo éste per si gue
un ob je ti vo cons tan te: crear las con di cio nes prác ti cas, po lí ti cas, teó‐ 
ri cas y so cia les para una so cie dad pe rua na so cia lis ta libre de opre sión
y de ex plo ta ción. Este ar tícu lo mues tra cómo Ma riá te gui re co rre el
bi no mio naturaleza- artificio para re ve lar, por un lado, la fun ción pa‐ 
ra si ta ria de la clase do mi nan te y, por otro, lo que une los há bi tos co‐ 
lec ti vis tas pré- capitalistas de las co mu ni da des in dí ge nas y la teo ría
so cia lis ta mo der na. Así Ma riá te gui pro ce de a un re lec tu ra crí ti ca de la
his to ria pe rua na, opo nien do la con quis ta es pa ño la y el pe río do co lo‐ 
nial al Im pe rio inca como, res pec ti va men te, fi gu ras ar ti fi cia les y na tu‐ 
ra les, lo cual per mi te al autor mos trar que esta clave heu rís ti ca abre
po si bi li da des crí ti cas para un aná li sis de la in ser ción del Perú en el
ca pi ta lis mo al igual que para en ten der la na tu ra le za eco nó mi ca pre‐ 
da to ria del pe río do re pu bli cano. Fi nal men te, dis cu te la in ter pre ta ción
his to ri cis ta y la dia léc ti ca de la mo der ni dad que Ma riá te gui de sa rro lla
pro fun di zan do su idea de un «Perú in te gral» como na ción so cia lis ta
no esen cia lis ta, en la cual ele men tos pre- modernos y mo der nos se
con ju gan a favor de un pro yec to re vo lu cio na rio. La na tu ra le za y el ar‐
ti fi cio apa re cen en Ma riá te gui como dos fi gu ras cen tra les en la for‐ 
ma ción so cial pe rua na y, por lo tanto, como una de las fases de la
lucha de cla ses.

14

Por úl ti mo, re la cio nan do los úl ti mos acon te ci mien tos po lí ti cos en
Chile, Lu di vi ne Gra vi to se in tere sa por los víncu los entre la li te ra tu ra
y la so cie dad chi le na con tem po rá nea tal como los crea la li te ra tu ra
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negra, o no ve la po li cia ca. Los có di gos de la no ve la negra ofre cen un
es pa cio que per mi te la ex plo ra ción del lado obs cu ro de la so cie dad
con tem po rá nea chi le na –mar ca da por la falta de es pe ran za y de jus ti‐ 
cia–, y fa ci li ta la de nun cia de la co rrup ción del Es ta do. La li te ra tu ra
se con vier te en un alia do de la me mo ria del tiem po pre sen te, al mos‐ 
trar las con se cuen cias de una His to ria aún no di ge ri da. Así, los au to‐ 
res chi le nos del úl ti mo de ce nio se apo de ra ron de los re cur sos na rra‐ 
ti vos y de los có di gos es te reo ti pa dos de la no ve la negra para dar voz,
no sólo, a las víc ti mas de la dic ta du ra, ol vi da das de la his to ria ofi cial,
sino tam bién para de nun ciar la co rrup ción om ni pre sen te, con se‐ 
cuen cia de la apro pia ción eco nó mi ca por una casta di ri gen te que aún
do mi na la eco no mía. De ese modo son in te rro ga das las con se cuen‐ 
cias so cia les, po lí ti cas, eco nó mi cas de hoy, pro po nien do una mi ra da
re no va da del pre sen te, ale ja da de las imá ge nes y dis cur sos pro pues‐ 
tos por el poder. Lo cual lleva tam bién a la au to ra a plan tear se hacia
quién está di ri gi do este tipo de li te ra tu ra en un país en que el ac ce so
a bie nes cul tu ra les e in ter net queda re ser va do a una mi no ría.
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